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EDITORIALES

Isla de Creta. Grecia.
Una estampa mediterránea.

En nuestro número 664, correspondiente
a noviembre de 1987, un comentario edito-
rial titualba "leche de cabra, un año de pre-
cios bajos ".

Queremos recordar que la cabra, junto a
la oveja, aunque ésta en un menor grado,
fue considerada por los políticos y negocia-
dores de nuestra adhesión a la Comunidad,
como una de nuestras ` panaceas" a aplicar
en nuestra incorporación a Europa.

Este triunfalismo, concretado además en
medidas de fomento por parte de nuestras
Comunidades Autónomas líderes de la es-
pecie caprina (Andalucía, Extremadura,
Murcia), sin olvidar otras iniciativas de Ca-
taluña, Par► Vasc•o, Castilla-La Mancha,
tanto al caprino como al ovino, consiguió
Ilenar de cabras corrales, montes y dehesas.

A finales de 1985 y principios de 1986, con
el nerviosismo de nuestra ansiada entrada en
Europa, subieron los precios de la leche de
cabra, reflejándose este nerviosismo entre los
industriales demandantes de este producto.

EI resultado fue que en 1987 se produjo
una caída de los precios, que comentamos
en nuestra citada sección editorial.

Ahora parece que los precios se recupe-
ran lo que sucede también con la leche de
oveja, aunque es difícil delimitar las razo-
nes, puesto que existen incidencias que se re-
parten entre /a actual y reciente situación al
alza de! precio de la leche de vaca, que siem-
pre ha supuesto un umbral mínimo para !a

de cabra, el descenso de producciones habi-
do a consecuencia de deserciones de aburri-
dos ganaderos, algunos sin poder hacer fren-
te a los salvadores créditos recibidos, el
aumento del consumo de quesos en nuestro
pat►, la normalización poco a poco de las im-
portaciones, llegadas inicialmente en aluvión
de productos lácteos, comunitarios, etc.

De todos modos, varias firmas europeas
han optado por su instalación en nuestro
par►, como sistema más idóneo a la penetra-
ción en nuestro mercado. Así, es preciso que
las firmas españolas, hasta ahora dormidas
en nuestro, todavía casi desconocido en
Europa, "queso manchego ", despierten y
encaminen sus objetivos hacia unas calida-
des más variadas y definidas que puedan
competir con franceses, italianos, holande-
ses y demás colegas que, haciendo quesos
que se nos antojan malos en la opinión es-
pañola, tienen acreditados poderes de sani-
dad, normatización, fabricación y marke-
ting.

Por otra parte, el cabrero español, de es-
casa dimensión y recursos técnicos, está to-
davía en manos de las centrales lecheras
compradoras, muchas de eltas localizadas en
Castilla-La Mancha, en general bien orga-
nizadas y coordinadas entre sr; frente a una
dispersión de la oferta, que incluso está acos-
tumbrada a fracasar en muchos aislados in-
tentos de agrupación y cooperativismo. Si
es difícil para una industria modesta fabri-

PRECIOS DE LA LECHE DE CABRA AL PRODUCTOR

Año Ene. F e b. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. Media
año

1984 45 50 -
1985 48 45 45 45 45 - 62 65 67 68 68 55,8
1986 62 52 49 49 50 50 60 65 65 64 - 56,6
1987 55 40 40 36 36 38 44 46 60 - 60 45,5
1988 54 45 44 43 43 47 58 67 70 70 70 55,5
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tor?

CABRA
os precios

car quesos buenos y normalizados para e1
mercado, aún más grandes serán !as barre-
ras a saltar para asegurar la colocación de
los productos.

Pero, alguna vez, habrá que triunfar y
aunar esfuerzos.

El cuadro, que reproducimos para infor-
mación de nuestros lectores, complementa,
al aparecido en !a antes citada edición, con
las cotizaciones mensuales a partir de octu-
bre de 1987 hasta final de! año anterior.

Estos precios no deben generalizarse, al
suponer una muestra particular, relativa a
las ventas continuadas de un ganadero de la
provincia de Sevilla a una Central manche-
ga. En estos momentos, por ejemplo, los
precios percibidos por los ganaderos de Cá-
ceres, Toledo y Madrid, nos consta son su-
periores a/os actteales en Andalucía. Por
otra parte, una misma industria no conce-
de, cada mes, e! mismo precio a todos "sus"
cabreros ofertantes, puesto que aplica, a ve-
ces, lógicos baremos de calidades y, otras,
menos sensatas criterios relacionados con !a
dimensión y supuesta seriedad del cabrero
que, diaria y pacientemente tiene que Ilevar
su cántaro de leche, en ocasiones por intrin-
cadas veredas, hasta el punto más cercano
de la carretera conforme al itinerario pro-
gramado por el camión reco%ctor.

Es destacado el minifundismo de la exp/o-
tación del ganado caprino en !os países ri-
bereños de! Mediterráneo. La "vaca pobre ",
como se Je suele denominar, abunda en pe-
queños rebaños de Jas zonas áridas y mon-
tañosas e incluso en "mini-rebaños" de una
o dos cabezas, entre !a población rura! de
las áreas cultivadas. En Esparla, junto a es-
te minifundismo, aparecen algunos rebaños
bien dimensionados y explotaciones en ré-
gimen intensivo, a pesra de lo cua! la disper-
sión de la producción y de la oferta es evi-
dente (Escena rural en !a Grecia de los años
60).

El consumidor europeo exige, cada vez, una mayor gama de calidades. Antigua Plaza de Frankfurt
(R. F. AlemaniaJ.

En la situación actua/ de/ mercado de los
cereales resulta grato comentar las posibili-
dades de algunas variedades (trigos duros y
de fuerza, arroces largos, maíces vr"treos, etc)
que abren una puerta a!as esperanzas de
ventas y rentabilidades.

En !a reciente propuesta comunitaria de
precios agrarios y medidas complementarias,
para la campaña 1989-90, que tendrán que
lidiar !os Ministros de Agricultura presidi-
das por el titular español Carlos Romero, se
incluye la consideración de una subvención
de entre 25. 000 y 30. 000 pts/ha para !a siem-
óra de maíces vítreos.

E/ hecho es que el mercado ya viene de-
mandando últimamente es7as variedades de
rnaíz.

E! mercado más adecuado para este tipo
de maíz es e! de los cereales para e! desayu-
no (corn flakes), los fritos de maíz (aperiti-
vos) y e! de `^rits" o sémolas para la indus-
tria cervecera.

Como decimos, ciertas industrias (Ke-
l/ogg ►, Matutano, Maíces del Sur), están de-
mandando este tipo de maíz, pagando pre-
cios superiores a los de! mercado normal, e
incluso se están gestionando próximas expor-
taciones a par►es europeos.

Los precios evidentemente están relacio-
nados con las características del producto co-
sechado, puesto que humedades por encima
del 14% o un índice importante de granos
rotos deprecian /a calidad de! maíz ofrecido.

El maíz vítreo es parecido a! maíz plata
argentino, que es de tamaño grande, peso
específico superior a 70 kg/hl, índice de f!o-

tación menor al 20%, endosperrno duro y
grueso, etc.

Es esperanzador la posibilidad de este
mercado porque, en líneas generales, se ali-
nea a la realidad actual que tiene que con-
templar e! agricultor, en e! sentido de pro-
ducir aque!!o que demanda el mercado y con
unas caracterr►ticas y calidades definitivas.

La calidad no sólo se exige ya a produc-
tos como los vinos o las frutas de elevados
precios, sino también a los cereales y a to-
dos los productos agrarios.

Según !a firma Complejo Asgrow Semi-
llas, que cuenta con variedades de maíz vr=
treo, las necesidades de este mercado son de
25.000 a 30.000 hectáreas, que pueden pro-
ducir algo más de 300.000 toneladas de maíz,
que parece una superficie reducida.

La obtención de !a deseada estructura vr=
trea en el grano precisa un perfecto secado
natural, de forma progresiva, !o que es po-
sible en nuestras zonas maiceras de! sur.

Por nuestra parte desconocemos las exi-
gencias o limitaciones del cultivo de estas va-
riedades vítreas, en cuanto a ciclos, siembra,
riegos, etc.

Nuestra intención ahora es !lamar la aten-
ción por estas posihilidades de un mercado
que, como otros, exige unas específicas ca-
lidades.

La agricultura liene que vencer cómodas
posturas tradicionales, que a veces se limi-
tan a crear problemas y excedentes, y avan-
zar en misiones empresaria/es y sociales que
den servicio a los demás sectores econó-
micos.

AGRICULTURA-91



^Qué sembrar para esta primavera?

continúa
el anticiclón

^ Se ha quebrado la racha?

En nuestra edición anterior un comenta-
rio editoria! se refería a! "anticiclón de di-
ciembre". Ahora, habría que repelir e/ in-
forme con el único cambio titular de el "an-
ticiclón de enero y febrero ".

Tres meses con "lluvias al revés ". Es de-
cir sólo llueve en Levante, con nuestra en-
horabuena a los agricultores valencianos.
Tres meses con "levante en el Estrecho ",
con lo cual el cálido "solano"estropea las
escasas lluvias "a la contra". Un invierno
sin borrascas atlánticas y con atmósfera con-
taminada en las grandes ciudades.

La España húmeda, nuestra verde corni-
sa, ha sido !a más desfavorecida, por falta
de costumbre e inadaptación. Las siembras
invernales de la meseta norte han nacido y
crecido a duras penas. Se están salvando un
poco las campiñas andaluzas, donde las es-
casas Iluvias, al menos, mantienen espe-
ranzas.

Las siembras, como los cereales de invier-
no, todavía podrían tener la salvación, aun-
que fuera parcial, de las privilegiadas lluvias
de marzo y abril, que ` pueden con todo ".
Pero los pastos, la "otoñada ganadera ", no
ha existido y el ganado todavía está "a pe-
so de pienso ".

A finales de febrero, cuando escribimos
estas líneas, se han iniciado lluvias en Gali-
cia y Asturias. Pero habrá que seguir espe-
rando mucho para que "las aguas vuelvan
a su cauce".

Por otra parte, en estas fechas, el agricuf-
tor está indeciso respecto a sus siembras de
primavera ^ qué sembrar? ^ qué regar? ^ qué
derivar al secano? ^ qué dejar en barbecho?

A principios de febrero, según la Comi-

saría General de Aguas del MOPU, nuestros
embalses estaban al 42% de su capacidad
frente a una situación del 67% en la misma
fecha del año 1988.

Estaban por debajo de ese porcentaje me-
dio la cuenca del norte (36,9%), Guadiana
(40,9%), Guadalquivir (32,3%), Sur
(40,3%). Las únicas cuencas que habían su-
bido sus almacenes de agua respecto al año

pasado eran las del Segura y Júcar, aunque
con poca agua todavía puesto que los nive-
les bajos ya viene siendo parte de su historia.

Con estas perspectivas, las decisiones de
siembra, como decimos, son incógnitas en
las agendas de los agricultores.

Según parece, !a superficie de algodón se
reduce de nuevo, quedando en torno a las
100.000 ha, un 20 ó 30% menos que el año
pasado, por culpa de las disponibilidades de
agua de riego y sobre todo, de la situación
del mercado.

La soja puede que suba en superficie de
siembra, aunque todavía estamos a niveles
irisorios respecto a nuestros colegas italia-
nos y franceses. En Guadalquivir y Guadia-
na puede ir en segunda cosecha, detrás de
/a patata por ejemplo, puesto que ciertos es-
meros tecnológicos del cultivo están consi-
guiendo rendimientos cercanos a los 6.000
kg/ha.

En una reciente situación de sequía pare-
cida a la actual, bastante girasol ocupó re-
gadíos con "escaseces" de agua, pero el gi-
rasol ya ocupa bastante secano y en regadío
la pipa contiene poca grasa y desmerece en
algunas de las caracterr►ticas que exige el
mercado.

EI problema del maíz ya ha sido analiza-
do en nuestras páginas, con carácter nacio-
nal e internacional.

Hay quien dice en Andalucía que las úni-
cas alternativas para los regadíos actuales
son la soja y el sorgo. EI arroz también en-
tra ahora en e! capítulo de /as incógnitas.

Las Comunidades de Regantes trabajan
"a destajo ", con comunidados a los agri-
cultores del número y caudales de riego que
podrán disponer según zonas.

Si se cuenta con poca agua, e/ girasol se-
rá la solución forzosa.

De momento los distribuidores de abonos
se quejan de que venden poco. Es lógico. Si
no llueve ^para qué abonar?

Ahora casi todo depende de la cuuntía y
distribución de las lluvias de los próximos
meses. La "Ilave del año ", como se suele de-

cir. Aunque fa situación ganadera ya es irre-
versible.

Asr; la incógnita que resume quizás !a si-
tuación está alineada con los resultados de
la producción y renta agraria de 1989. Esto
es ^ se habrá torcido por primera vez !a suerte
de D. Carlos Romero? ^Se ha quebrado la
racha?

... Y al cierre de estas páginas apareció e!
"viento huracanado ". Los daños por pér-
didas, sobre todo de cosechas hortofrutíco-
las son cuantiosos. 15.000 millones de pese-
tas en /a Comunidad Valenciana. 2.000 mi-
Ilones en Murcia. 5.000 millones en Alme-
ría. Miel sobre hojuelas.

LLUVIA DE NOVIEMBRE A ENERO
( Iitros/m2)

Promedio ^m^
Ciudad 30 últimos 19>i8 88años

Madrid .................. 44,6 20,3
Bilbao ................... 145 40,3
Oviedo .................. 100 23
Lugo ..................... 136 23
León ..................... 59 16
Badajoz . ................ 61 28,6
Sevilla .................. 71 23,3

FUENTE: Datos elaborados de "ABC 8.2.89".

Un mapa de! tiempo que se ha hecho familiar en
la información meteorotógica de este invierno, pa-

ra muchos "de buen tiempo ".
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EDITORIALES

Acuerdo interprofesional

Remolacha azucarera
El sector remolachero-azucarero se viene

caracterizando por su capacidad de organi-
zacidn y resolución de sus propios proble-
mas. No en balde cuenta con la ventaja de
ser un sector de antiqur►ima organización,
de antiguo relacionado con organizaciones
análogas europeas, y con experiencia acre-
ditada en ocasiones anteriores, en las que tu-
vo que resolver situaciones similares mucho
ants de pertenecer a la C.E.E. Soluciones
que, por otra parte, son ahora en cierto mo-
do obligadas, puesto que en la C.E.E. elsec-
tor azucarero goza de independencia presu-
puestaria, que en palabras vulgares equiva-
le a una acreditada mayoría de edad, con !a
obligación de resolverse sus propios pro-
blemas.

Consciente de esta responsabilidad, el sec-
tor remolachero-azucarero español se anti-
cipó a nuestra entrada en la CE.E. realizan-
do sus propios acuerdos interprofesionales
entre cultivadores de remolacha e industria
molturadora. Después de nuestra entrada en
la C.E.E., como es natural, se ha seguido
con este criterio, y el último acuerdo en vi-
gor válido para dos campañas, 1987/88 y
1988/89, fue suscrito por la totalidad de las
Organizaciones Agrarias y de la Industria
Azucarera existentes a primeros de año de
1987.

sión de azúcar producida por agricultores co-
munitarios fuera de nuestras fronteras.

A tal efecto, no sólo se hablaba en dicho
acuerdo de la producción del azúcar de cuota
que nos ha fijado la C.E.E. en 985.000 t de
azúcar de remolacha, sino que se puso en
marcha un mecanismo de contratación
"complementaria" que permitía tener un
azúcar de reserva, de forma que podía ser
utilizado en completar nuestra cuota de pro-
ducción, supliendo las deficiencias de /a con-
tratación dentro de! cupo, o en caso de ex-
ceso guardarla como reserva para e! año si-
guiente. La C.E.E. permite "reportar" de
un año a otro hasta un 20% de !a produc-
ción.

La climatología favorable que disfrutó el
cultivo de remolacha en la pasada campaña
ha llevado al sector a generar una gran pro-
ducción. Afortunadamente, elpropio sector,
en un protocolo adicional al acuerdo ante-
rior, ha resuelto la forma de paliar su pro-
blema, con la colaboración de ambos sec-
tores, y de !a manera menos onerosa posible:

-En primer lugar, reportando a la pró-
xima campaña mucho más del 10% compro-
metido en el acuerdo marco que se había sus-
crito. Hay Empresas, como EBRO y A. R. J.,
que llegan a saturar el 20% de la capacidad
de reporte autorizada en la C.E.E., y tods
sobrepasan ampliamente e/ ]0% de reporte
inicial.

acuerdo que garantice la capacidad de pro-
ducción de nuestros agricultores y de nues-
tra industria partiendo de la actual situación.

Nombres, cambios,
empresas...

• E! grupo andatuz Uniasa, que distrióuye !os
productos lácteos de la marca Puleva, sigue cre-
ciendo dentro del sector, habiendo adquirido la
factoría Ledesa, de Salamanca, con lo cual sw mar-
ca podrá ahora penetrar más fácilmente en !a zo-
na centro de! par►. La firma, como se sabe, había
absorbido antes a!a sevit/ana Cunia y a!a mala-
gueña Colema. Por otra parte, Uniasa (Unión !n-
dustrial y Agro-GanaderaJ anuncia una posible
cnmpra de una central lechera francesa en !a zo-
na de Toulouse, con !a cua! iniciarra una pene-
tración empresaria! en e! mercado lácteo de !a Co-
munidad.

• Otra empresa en continuada e.rpansión, aun-
que en este caso desde hace bastantes años, es la
valenciana Pascual hermanos, que adquiere tie-
rras en e! sureste español, para consolidar sus es-
trategias de oferta hortofrutícota en todo e! mun-

do, al mismo tiempo que afianza su aclividad em-
presaria/ en Argentina, lo que !e permile comple-
mentar su oferta de productos crYricos en época
distinta a!a tradicionat producción española.

Este acuerdo marco, publicado en el
B.O.E. e/ 14 de agosto de 1987, fue comple-
mentado por otro, publicado e! 6 de octu-
bre de 1988, también de ámbito nacional,
que no era más que una adaptación econó-
mica de/ acuerdo general para la segunda
campaña en vigor. Asimismo, las especiales
caracterr►licas de la producción remo/ache-
ra en el Sur de España, siendo España el úni-
co pat► de la C.E.E. con remolacha típica-
mente otoñal, han sido tratadas en otro
acuerdo específico, publicado en el B.O.E.
el 2 de junio de 1988.

Este acuerdo pretendía principalmente
mantener la producción nacional en cuota
suficiente, de forma que, aunque tuviéramos
un año agrícola deficiente -cosa demasia-
do frecuente en nuestra climatología- tu-
viéramos garantizada nuestra cuota de pro-
ducción, defendiéndonos así contra la inva-

-En segundo lugar, exportando los ex-
cedentes, para lo cua! !a industria ha elabo-
rado el azúcar a precio inferior al mínimo
fijado en la C.E.E., de forma que e! escaso
valor de! azúcar en el mercado internacio-
nal revierta ínte,eramente a/ sector agrícola.

De esta forma, como ha sido habitual en
el cultivo de remolacha, se ha recibido la to-
talidad de la remolacha producida por los
contratantes con la industria azucarera.

Queda ahora el problema adicional a to-
da situación de excedentes, que deseamos al
sector sepa resolver, cua! es el seguir produ-
ciendo en los años sucesivos, atendiendo las
reiteradas peticiones de un sector agrícola
que no puede prescindir del cultivo de remo-
lacha. Nos consta que todo el sector está ya
embarcado en /a realización de un próximo

• Ha sido renovada ta Junta Directiva de la
Unión Española de Catadores, se entiende de vi-
nos, !a cua! ha quedado constituida de la siguien-
te forma:

Presidente: Luis Hidalgo Fernández-Cano.
Vicepresidente 1. °.• M° Isabe! Mijares.
Vicepresidnete 2. °: José Luis González Ctedero.
Vicepresidente 3. °: Viéror Fuenles Asunción.
Gerente-/nterventor.• Fernando Gurucharri.
Secretario General.• José Casat del Rey.
Tesorero: Joaquín Gálvez Bauza.
Vocales:

Mario Bonete
Jesús Flores
Juan M° Ibáñez
José A. Mijares
Rafae! Ruiz Isla
José A. Sáez Itlobre
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OPINIONES

Relaciones agrarias inte
NUEVOS DERROTEROS Y ESPERANZAS

EI impresionante entorno de Río de Janeiro ( Brasill.

Hace apenas unos días, un periódico
madrileño recogía la noticia de que "EI
GATT ha muerto" haciéndose eco del co-
mentario de un profesor norteamericano
del MIT en una reunión celebrada en Gi-
nebra.

Como contraste, otros grupos manifies-
tan que los cambios en ciertos puestos
reurálgicos de las Administraciones comu-
nitarias y estadounidenses, pueden supo-
ner un mayor impulso hacia la liberaliza-
ción del mercado mundial. EI Comisario
Comunitario de Agricultura, Sr. Andrie-
seen pasa a ocuparse de las Relaciones
Exteriores y Política Comercial. Como
contrapartida, el norteamericano Yeutter,
que representaba a su país en las nego-
ciaciones del GATT, pasa a ocupar la Se-
cretaría de Agricultura del nuevo Gabine-
te Bush.

Comentarios de personalidades de
"ambos bandos" coinciden en señalar la
posible flexibilización de posturas, en las
sesiones a celebrar el próximo mes de
abril.

Queda la amenaza latente de la consti-
tución de grandes bloques económicos,
que se relacionan con terceros países a
través de contratos bilaterales. A la idea
de la "Europa Fortaleza" se contrapone
la no menos "amurallada" ciudadela for-
mada por EE.UU.-Canadá lentre los que
ya existe un acuerdo de libre comercio) a
los que se uniría Japón.

Un sencillo análisis de la situación nos

permite sacar dos tipos de consecuencias.
De una parte las relaciones Norte-Norte
pueden verse dificultadas y en determina-
das condiciones amenazadas de una gue-
rra comercial. A título de ejemplo baste
señalar la recientemente disputada "ba-
talla de las hormonas" al pretender la CEE
prohibir la importación de carne de anima-
les tratados con dichos productos. EI va-
lor de las exportaciones norteamericanas
afectado por dicha medida es poco signi-
ficativo, del orden de 1 20 millones de dó-
lares al año, comparado con un conjunto
de 6.600 millones en el total. No obstan-
te la actitud de EE.UU. ha hecho replan-
tearse la situación a la CEE.

En estas circunstancias cabe esperar
ciertos escollos en las relaciones comer-
ciales, si no se Ilegan a acuerdos estables
e institucionalizados.

EI otro grupo de relaciones internacio-
nales que puede verse seriamente afec-
tada son las relaciones Sur-Sur. En efec-
to, hay muchos países en vías de desa-
rrollo que mantienen relaciones comercia-
les entre sí, y a los cuales el nuevo marco
internacional resultante de las negociacio-
nes, puede afectarles seriamente.

RESPONSABILIDADES DE LA
POLITICA AGRARIA COMUN
COMUNITARIA ANTE LOS P.V.D.

Los europeos comunitarios tenemos

una responsabilidad internacinal, que de-
bemos aceptar en sus dimensiones ade-
cuadas. Los cerca de 600 millones de des-
nutridos que se esperan en la próxima dé-
cada, obliga a reflexionar. Sin embargo es
oportuno conocer la situación real con el
fin de centrar la atención en aquellos as-
pectos relevantes. Por ello, y siguiendo di-
versas manifestaciones expresadas tan-
to en el Parlamento Europeo como en la
reciente Conferencia Mundial de la Ali-
mentación, exponemos a continuación al-
gunos de los temas discutidos.

La ayuda alimentaria viene siendo uno
de los métodos habituales de cooperación
con el tercer mundo. Cabe distinguir dos
aspectos, la ayuda quese envía en situa-
ciones de emergencia (catástrofes natu-
rales, conflictos bélicos, etc.) y la ayuda
programada. Con frecuencia, esta última
ha venido contemplándose como un sis-
tema de aliviar los excedentes de produc-
ción de los países ricos.

Dado que muchos P.V.D. no pueden
prescindir de esa ayuda directa "en espe-
cie" sin que una parte de su población
muera de hambre podría pensarse en una
ayuda constante por un período definido,
hasta que puedan conseguir solucionarlo
por otras vías. La CEE ha venido mante-
niendo una ayuda alimentaria que en
1988 se concretó en 1,2 millones de to-
neladas decereales, 100 mil toneladas de
leche en polvo, 34.000 t de aceite vege-
tal. En este ámbito la ayuda alimentaria
estadounidense es casi el triple de la euro-
pea, y cubre una quinta parte de los pro-
gramas de desarrollo.

Puede decirse, en síntesis que esta ayu-
da se debe mantener de momento, aun-
que ha de procurarse reconvertir los apo-
yos hacia proyectos de desarrollo rural,
que den un grado de autonomía adecua-
do a los P.V.D.

La preferencia comunitaria es otro as-
pecto habitualmente criticado en los fo-
ros internacionales, que han hablado de
la "Europa fortaleza". Hay que hacer
constar que la CEE es el mayor importa-
dor mundial de productos agrarios.

Así, frente a los 31 mil millones de dó-
lares que supusieron las importaciones
norteamericanas en 1985, la CEE impor-
tó en 1986 por un valor de 52 mil millo-
nes de dóalres.

Como se sabe, la preferencia comuni-
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acionales
I. de Felipe y J. Briz

taria es uno de los tres pilares básicos en
que se asienta la PAC, y tiene como ob-
jetivo mantener las rentas de los agricul-
tores. Cualquier cambio en dicha preferen-
cia, obligará a adoptar otras medidas com-
pensatorias.

También suelen ser objeto de debate,
la sustitución de tierras de cultivo de pro-
ductos básicos por productos de expor-
tación en los P.V.D. Se argumenta, que
los cultivosde cereales pienso, soja, tapio-
ca y aceites de semillas destinadas a los
países desarrollados, detraen tierras pa-
ra destinarlas a productos básicos en la
alimentación de los propios P.V.D.

En este ámbito hay que señalar varios
puntos. De un lado sólo un limitado nú-
mero de P.V.D. exportan los mencionados

Cataratas del Niágara, el turismo de los Grandes Lagos, enire Estados Unidos y Canadá.

Indice de precios en los principales productos de exportación en P.V.D.
11979-1981 = 100)

productos: soja (de Brasily Argentinal, ta- Precios de mercado
pioca (de Tailandial, aceite de semillas (de
Indonesia, Filipinas). Para tener una idea
del impacto, se estima que la superficie

En dólares

Precios reales

Manufacturados

Todas las
importaciones

destinada a estos productos exportados 1985 75 82 82
a la CEE supone un 0,3% del total de 700 1986 80 73 85
millones de hectáreas cultivadas. 1987 76 61 74

1988 89 67 82

ACCIONES GUBERNAMENTALES Fuente: UNCTAD.
Y O.N.G.

Indice de precios por grupo de productos
Hay una serie de acontecimientos que (1985-1987) ( 1979-1981 = 100)

obligan a reflexionar sobre las posibles so-
luciones al serio problema del hambre. 1985 1986 1987 1988/a

De un lado la PAC está en proceso de
revisión debido entre otros motivos al ele-
vado coste financiero. La reducción de ex-

Alimentos

cedentes agrarios Ilevará a menos expor- En dólarees 57 62 66 82
taciones y a una elevación de los precios
internacionales de productos básicos. Bebidas tropicales

Si se logra alcanzar, la consecución de
acuerdos internacinales, Ilevaría en prin- En dólares 89 110 72 73
cipio a una recuperación de precios inter-
nacionales. Caso contrario ya se comen-
taron con anterioridad las dificultades oca-

Aceites y granos oleaginosos

sionadas.
En dólares 82 51 60 78

EI aumento de la población mundial y
la crisis económica de muchos P.V.D.,
ofrecen un horizonte pesimista en cuan- Materias primas agr(colas

to a las posibilidades de superar los pro-
blemas de nutrición. En dólares 77 77 96 106

Cabe por lo tanto pensar en una acción
de solidaridad Norte-Sur, donde deben co- Minerales y metales
laborar tanto los gobiernos como las Or-
ganizaciones No Gubernamentales, como En dólares 75 71 82 107
exponente dinámico en este contexto. La
acción de dichas ONG tiene una doble ver- Fuente: UNCTAD secretaiat calculations.
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tiente: de un lado canalizar la ayuda ha-
cia las P.V.D., considerando que existen
ONG en ambos grupos de países, y hay
ya una tradición consolidada en este cam-
po. De otra desarrollar una labor de men-
talización social en sus propios países, de-
tal forma que dicha ayuda sea una cola-
boración de igual a igual.

Finalmente hay que destacar, que han
de ser los propios P.V.D. los principales
protagonistas en resolver sus problemas,
indicando las posibles soluciones. Los paí-
ses más desarrollados deben orientar sus 1 10
programas de ayuda hacia proyectos que
impliquen una promoción rural, donde sus
agricultores puedan aportar un nivel ade-
cuado de autosuficiencia en productos bá-
sicos. Para ello necesitaran apoyo técn-
co y financiero, así como cierta apertura 100
de los mercados extranjeros al envío de
sus productos.

EI tiempo nos indicará si hemos conse-
guido avanzar en esa dirección y tratar de
acabar con la lacra de la Humanidad: EL 90
HAMBRE.

República Federal Alemana. Donde la agricul-
tura se confunde con la urbe.

Pesqueros en la desembocadura del Tajo, con
el puente 25 de abril, en Lisboa, al fondo.

Indice de precios de UNCTAD y FMI 11980-88) (1980 = 100)

IIO

70

19°0 19Gí 19G2
GO

UNCTAD Indice de precios.
FMI Indice de precios.
Media 5/6 meses.

Mundial
Pafses Desarrollados
Países Vía Desarrollo
Africa
América
Asia
Países Socialistas
Este de Europa
Países Socialistas Asia

1
í 9°3 1 ^í^4 1 ^^^5 1^iBG 19 37 1 J8t3

Exportación de productos

Valor
(miles de millones de Tasa crecimiento (%)

dólares)

1980 1985 1986 1980-84 19851' 1 19861")

376.7 321.1 347.8 -3.1 -4.7 8.3
241.4 199.6 221.3 -3.8 - 5.2 10.9
108.9 97.4 100.2 -1.8 - 5.2 2.8

19.7 15.4 16.7 - 5.3 -3.5 8.3
46.5 43.2 43.3 - 1.5 -2.8 0.3
38.7 35.6 37.2 -0.3 -8.6 4.5

21.1 17.4 18.9 - 4.1 -2.3 8.2
5.1 6.7 7.5 2.9 16.1 12.4

Fuente: UNCTAD, Commodity Yearbook. UNCTAD, Handbood of International Trade
and Development Statistics; United Nations, Monthly Bulletin of Statistics; UNSO sta-
tistics.
(*) Incremento sobre el año anterior.
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PIENSOS
ESPUNY

LA MEJOR RELACION CALIDAD-PRECIO

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

PRECIOS NETOS CON 10^1o DE
MELAZA, SACO E IVA

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

Pulpa de aceituna ............... 11,50 pts.
Harina de girasol ................ 23,50 pts.
Pienso n.° 1 ...................... 21,50 pts.
Pienso n.° 2 ...................... 18,50 pts.
Pienso n.° 3 ...................... 15,50 pts.

Soliciten amplia información al fabricante:

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

al medio
Bernardo de Mesanza Ruiz de Salas*

En los siglos XVIII y XIX nuestros mon-
tes estaban poblados de robles, hayas,
castaños y otras especies, cubriendo la
casi totalidad de nuestro territorio.

A comienzos del presente siglo, por el
contrario, se hallaban desarbolados y en
plena ruina.

Se comprueba al examinar cuadros,
grabados y fotos de la época.

Era una realidad la desaparición de los
robles que hicieron posible la construcción
de navíos que tanto brillo dieron a nues-
tros navegantes y la desaparición de las
hayas que alimentaron nuestras ferrerías
y proporcionaron las grandes vigas y ta-
blones de nuestros caserfos y casas so-
lariegas.

CAUSAS DE LA DECADENCIA
DE NUESTROS BOSOUES
TRADICIONALES

Nuestras ferrerías fueron las que prime-
ro talaron los hayedos y robledales vas-
cos, justamente con los astilelros, que
precisaban de roble para la construcción
de naves de otras épocas.

La vecindad del bosque era para las fe-
rrerías más importante aún que la vecin-
dad del hierro y ello debido a que para ob-
tener 100 quintales de hierro se necesi-
taban 500 quintales de carbón de made-
ra de roble, haya o encina, diffciles de
transportar.

En el per(odo desde 1814 a 1860 se fa-
bricaron 1.380.000 quintales de hierro en
Guipúzcoa, que consumieron 4.830.000
quintales de carbón, equivalentes a dos
y medio millones de toneladas de made-
ra. Es decir, que durante ese perfodo de
46 años, se sacaron de los bosques gui-
puzcoanos sólo para las ferrerías, 60.000
toneladas de madera anualmente, el do-
ble de la renta que podía dar las 25 ó
30.000 ha cubiertas de robles, hayas,
castaños y otras "especies tradicio-
nales".

(') Doctor Ingeniero Agrónomo.

Valle de Aramayona, en e/ descenso de las moniañas vascas.

Si a esto añadimos lo que salieron de
sus bosques, como materia prima para la
construcción naval, urbana, de caseríos,
leña y carbón, se deduce que nuestros le-
gendarios hayedos, robledales, etc. fue-
ron duramente castigados y mermados de
su vitalidad por abusos "anti natura", por
lo que no pudieron hacer frente a las en-
fermedades como el "oidium" del roble
y la "tinta" del castaño, que prácticamen-
te acabaron con nuestra espléndida rique-
za forestal.

En suma, hace ochenta años los mon-
tes eran simples extensiones de argoma,
brezo y helechos, en absurdo contraste
con una agricultura cuidada con esmero,
de primera calidad y alta producción.

Más de la mitad de nuestro territorio es-
taba prácticamente improductivo, con lo
que teníamos hipotecada más de la mitad
de nuestras posibilidades de vivir y desa-
rrollarnos.

Nuestras Diputaciones Forales y demv-
cráticas fueron el motor del impulso de
nuestra reconstrucción forestal.

Fue precisamente la última Diputación
vizcaína, anterior a la dictadura de Primo
de Rivera, (de destacada y con feurte in-
quietud por los problemas del medio ru-
ral) lo que creó en 1917 su Servicio Fo-
restal, realizando sus ingenieros Elorrieta
y Epalza una destacada labor.

Después de numerosas pruebas y estu-
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rrollo vinculado

ral vasco

Puenos pesqueros, con ambientes plenos de sabor y tipismo.

dios de adaptación con especies foresta-
les tra(das de todo el mundo, realizaron las
experiencias indispensables par aque
nuestro arbolado tradicional, destrozado
por las enfermedades y otras causas, vol-
viera a ocupar, con arreglo a las nuevas
variables, el lugar que le correspondía.

Desgraciadamente dicho Servicio, pio-
nero a escala mundial de una política fo-
restal dinámica, desapareció en el año
1937 con la última dictadura.

POSIBILIDADES DE
ESPECIES FRONDOSAS

EI pino insigni por sus pocas exigencais

es un árbol "colonizador" de los pocos
que pueden adaptarse a terrenos en ple-
no período de degradación.

Por estas características y su productivi-
dad, es la especie forestal que más se ha
extendido por todo el mundo en las últi-
mas décadas.

No olvidemos las exigencias del haya,
roble, castaño, etc., no sólo en cuanto a
calidad y profundidad del suelo, sino tam-
bién de Ia protección, cuando son jóve-
nes, del exceso de luz y viento. EI pino in-
signi debe ser el "aliado" ideal en las zo-
nas bajas, como lo pueden sr los abetos,
alerces y camysipares lausonianos en las
zonas más altas.

OPINIONES

Recuerdo una frase que repetía el inge-
niero guipuzcoano, Ignacio Echevarri, (que
a pesar de los años transcurridos desde
su muerte sus libros son de consulta) "el
pino insigni es un rico solterón que hay
que buscarle una buena novia", esta no-
via debe ser el haya o el roble.

Consideramos que nuestra cornisa del
Golfo de Vizcaya, es el "paraíso" ideal a
escala mundial para hierbas que puedan
transformarse en carne y para especies
forestales (para producir madera tan de-
ficitaria en el futuro mundiall.

Nuestras fábricas de papel de tanto
arraigo en el pais, pueden quedar desabas-
tecidas de su materia prima, diffcil de im-
portar y con los problemas laborales, so-
ciales y económicos que ello puede su-
poner.

Pensemos con frialdad y reconozcamos
que muchas áreas forestales (principal-
mente de pino insignil están ubicadas en
terrenos que antes fueron hermosas pra-
deras y tierras de labrantfo, capaces de
sostener un elevado número de cabezas
de ganado y que nunca deberian habre si-
do plantadas, si hubiera existido una po-
lítica agrfcola a favor de nuestros baserri-
tarras.

En áreas forestales deben dar pas^ en
un futuro próximo, a que vuelvan en de-
terminadas zonas las praderas, robles, ha-
yas, castaños y otras especies tradicio-
nales.

Desde el punto de vista ecológico han
realizado una magnífica labor al defender
muchos suelos contra la erosión, tanto
por la parte aérea que actúa amortiguan-
do la fuerza del agua de Iluvia y del vien-
to, como por la subterránea, que merced
a la rafces sujetan los suelos de la erosión.
Recordemos las últimas y recientes Iluvias
torrenciales.

Debemos recordar que los efectos de la
erosión son también perjudiciales al cegar
los embalses lejemplo, el de Zollo, para el
abastecimiento de aguas a Bilbao), e in-
cluso la ría de Bilbao, ya que para mante-
nerla a la profundidad necesaria es preci-
so dragarla continuamente.
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^O ^r ^O La noticia en el campo
J ^'. ^ . . ..- .

Las exigencias de la presidencia española al frente de la Comunidad, han marcado también la actualidad
en política agraria.

Había muchos que esperaban cambios sustanciales en la política y actitud del Ministerio de Agricultura
para afrontar este compromiso. No ha sido así y es probable sea el momento de preguntarse también si
realmente hacían falta modificaciones sustanciales para cumplir con un semestre que tiene más de trámite
burocrático que otra cosa. La presidencia, como se ha visto en ocasiones anteriores, puede modificar par-
cialmente el mecanismo de la Comunidad. Pero la realidad es que existe por detrás de cada presidencia
una maquinaria mucho más importante, programada ya con anterioridad, y que no va a cambiar su ritmo
porque llegue uno u otro país a ese puesto.

España, por ser el primer semestre del año, debe afrontar las deliberaciones para la fijación de los pre-
cios agrarios para la próxima campaña. La propuesta fue elaborada en su día por la Comisión y les toca
a los ministros de Agricultura su estudio para lograr su aprobación lo antes posible. Carlos Romero quiere
que los precios agrarios etén para finales de abril, con el fin de disponer del tiempo suficiente para elaborar
los correspondientes reglamentos antes que comiencen las campañas.

Las úttimas semanas han sido aprovechadas por la Administración española y por las organizaciones
agrarias para elaborar una propuesta conjunta que sea debatida en Bruselas. Los precios propuestos por
la Comisión son realmente malos para nuestro país. A las significativas bajas sugeridas ya por Bruselas,
se suma el nuevo cambio de la moneda verde para el próximo año, lo que supone una reducción de precios
generalizada, salvo en los casos donde es preciso seguir con la aproximación de cotizaciones a las comunitarias.

La actualidad de los precios se prolongará hasta finales de abril.
Enero y febre^o han sido también escenario de la liquidación del paquete griego. Se trataba de una serie

de reformas peridientes de la PAC que no pudo sacar adelante la presidencia griega y que la presidencia
española liquidó en el primer Consejo de Ministros del año. Allí se dieron soluciones para la reforma del
vacuno, la declaración de pequeños productores en cereales, las ayudas para /eguminosas de consumo hu-
mano, el contencioso de la leche en países como Holanda, las ayudas para las rentas, etc... Desde una posi-
ción de objetividad, no se puede decir que el ministro pudiera comenzar su período de presidente con mejor
pie. Ahora sólo falta que la brillante actuación en un Consejo se prolongue durante los próximos.

AI margen de las cuestiones referidas a la presidencia española y que van a ser los temas estrella durante
este primer semestre del año, la actualidad nacional tampoco se ha quedado corta.

Hubo largas negociaciones para buscar una salida al problema planteado este año con la remo/acha azu-
carera por los elevados excedentes. Las dificultades se repartieron prácticamente por todas las zonas, con
la excepción de las provincias del centro, donde por varios años consecutivos los rendimientos son inferio-
res a las cuotas fijadas. En Duero y Andalucía, por el contrario, los excedente fueron la nota dominante,
con bajos precios para una serie de excedentes que deberán ser colocados a precios internacionales y que
no pasan de las 2.700 pesetas por tonelada al agricultor.

En cuestión de producciones, noticia, pero por el caso contrario, ha sido también el aceite de o/iva. Con
una cosecha de unas 350.000 toneladas, cifra inferior a las necesidades de la demanda interior, los precios
iniciaron su escalada al inicio del invierno y se han mantenido hasta que la intervención comunitaria se
decidió a sacar excedentes al mercado. Las primeras 25.000 tonenaldas fueron suficientes para frenar la
subida y moderar los precios, aunque seguirá saliendo aceite hasta situar las cotizaciones aproximadamente
un 25% por encima de los precios de intervención.

En estos primeros meses del año, en materia de producciones, la nota destacada ha estado sin embargo
en la sequía. No es tarde para salvar las cosechas, pero se han perdido muchas siembras y ha sido necesario
volver a realizar las labores. Zonas como Aragón y el centro han sufrido graves pérdidas en las siembras,
mientras que la zona norte ha sufrido los efectos de los pastizales secos y Extremadura y Andalucía no
llegaron a disfrutar de la otoñada. Mal están las cosas a finales de febrero, aunque las lluvias podrían recu-
perar todavía la esperanza.

A1 margen de las producciones, la noticia de las Cajas Rurales fue la división del grupo. Era lo que se
esperaba y así lo habíamos anunciado. Se confirmaron las previsiones y todo parece indicar que habrá in-
cluso guerra de Rurales. Por un lado las pequeñas amparadas en el BCA y con la Caja Postal como soporte
en muchas zonas y, por el otro, las provinciales que aspiran a poner en marcha su nuevo banco.

En materia sindical, sigue el proceso de fusión entre Jóvenes y la Confederación Nacional de Agricul[o-
res y Ganaderos, mientras las cooperativas han dado ya el primer paso para constituir definitivamente una
Federación Nacional que sume todas las siglas.

Carlos Romero dice que ahora quiere concertar la propuesta de los prcios agrarios. Los sindicatos le
han dicho que sí, que hay que concertar, pero no solamente los precios sino todo lo demás que afecta a
la política agraria. Las organizaciones agrarias han dicho que se plantan y que podrían estar en la calle
con movilizaciones.
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Para España es totalmente desfavorable la propuesta de la Comisión

ag^a^jO
s

El ajuste no para

Ya se levantó el telón de los
precios agrarios. La Comisión
de la Comunidad elevó su pro-
puesta al Consejo de Ministros
que, en su reunión de enero, ni
siquiera la tuvo en cuenta ante
la necesidad de liquidar otras
cuestiones pendientes heredadas
de la presidencia griega. Los mi-
nistros de Agricultura de los do-
ce, en su reunión de febrero, die-
ron ya un primer asalto a una
propuesta que lo más probable
es que no sufra grandes modifi-
caciones sobre las lfneas básicas
marcadas por la Comisión.

En contra del convencimien-
to que tenían algunos medios
cercanos a la Comunidad, la ma-
quinaria de Bruselas no se ha de-
tenido en los resultados positivos
paza los presupuestos comunita-
rios logrados en los dos últimos
años. Se considera que la tuer-
ca debe seguir girando todavía
durante algún tiempo y no se ha
dado un respiro en la política de
ajuste implantada por los jefes
de Estado comunitarios hace va-
rios años y ratificada en febre-
ro de 1988.

En consecuencia, la propues-
ta de precios agrarios aprobada
por la Comisión, supone un du-
ro golpe, uno más, contra los in-
tereses de los productos menos
favorecidos. Las organizaciones
agrarias españolas han sido muy
claras en sus matizaciones a la
oferta inicial de la CE. Se trata
de continuar con el duro ajuste
presupuestario de la Comuni-
dad. Pero es un ajuste que se ha
centrado especialmente en medi-
das de precios y mercados. Pre-
cios a la baja que van a perjudi-
car especialmente a las explota- Escena rura! en Grecia. Esquileo de ovejas a la usanza tradicional.

ciones con peores estructuras,
costes de producción más altos,
menos rendimientos por hectá-
rea y falta de organización des-
de la producción a los procesos
de comercializacion. Con esta
política de la Comunidad, es evi-
dente que las zonas pobres, las
agriculturas marginales lo van a
ser más cada día, mientras el res-
to, aunque no ganen pueden se-
guir subsistiendo. La propuesta
es especialmente grave para Es-
paña al tener nuestras explota-
ciones, en términos generales,
unas posiciones claras de inferio-
ridad frente a los vecinos del
norte como Francia o Alemania.

TODO EN CONTRA

La propuesta de precios ela-
borada por la Comisión y que se
supone deberá ser objeto de al-
gunas modificaciones antes de su
aprobación por el Consejo de
Ministros, supone a grandes ras-
gos una subida de los precios
agrarios en el conjunto de la CE
del 1 por ciento. Para España,
ese incremento se traduce en so-
lamente el 0,4 por ciento.

No es una propuesta de pre-
cios que suponga grandes modi-
ficaciones respecto a las anterio-
res para el conjunto de la Comu-
nidad. Para el caso de España
sucede que este año, para mayor
desgracia, las circunstancias es-
tán jugando en nuestra contra.

En los dos primeros años de
adhesión a la Comunidad, exis-
tían unos mayores márgenes en
la aproximación de algunos de
nues[ros precios agrarios a los
comunitarios. Ello ya suponía,
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por sí solo, un mcremento im-
portante, como eran los casos
del aceite de oliva, girasol, col-
za, cereales y vino. Hoy sucede
que esos precios, en unos casos
están ya más cercanos y los por-
centajes de subida deben ser ya
más moderados. En otras oca-
siones, como en los cereales, ha-
ce un año se equipararon ya los
precios del trigo y el maíz y este
año se ha hecho lo mismo con
la cebada y el centeno.

A este dato se suma también
otra circunstancia. Otros años,
el cambio de la peseta verde, al
tener una mayor traducción en
pesetas, suponía indirectamente
un precio superior para España.
La paridad fijada para estas ne-
gociaciones de precios de la pe-
seta respecto al ecu, pasa de
154,3 a 152,9, lo que supone una
reducción del valor de nuestros
precios en pesetas ante la forta-
leza de nuestra moneda en los úl-
timos meses. Así pues, casi to-
do ha jugado este año en contra
de una subida de nuestros pre-
cios.

Aunque oficialmente se hable
de un aumento medio de10,4 por
ciento, la realidad es que los pre-
cios medios percibidos van a su-
frir una reducción, especialmen-
te por el grado de penalización
y la ponderación que tienen los
cereales, donde los precios bajan
el 3% al haber superado en la
campaña anterior el techo de los
160 millones de toneladas.

La tabla que se acompaña y
que es la versión oficial de la
propuesta de precios elaborada
por Agricultura, es clara al res-
pecto.

Los cereales, cuyo precio ya
estaba equiparado, tienen una
reducción del 0,8 por ciento,
simplemente por el nuevo cam-
bio fijado para la peseta verde,
aunque se mantiene el mismo va-
lor en ecus. Sube el precio de la
cebada, al estar en el último tra-
mo de la aproximación de coti-
zaciones. Es significativa la re-
ducción de precios propuesta pa-
ra la remolacha azucarera, casi
el 6 por ciento, cuando es un
producto que no cuesta al siste-
ma comunitario, al funcionar
con sus mecanismos de corres-
ponsabilidad. España tiene un

precio superior al comunitario y
esa reducción no nos afecta di-
rectamente. Sin embargo, ello
supone también nuestra conge-
lación y se supone que, a largo
plazo, es una medida que favo-
rece el cultivo de remolacha azu-
carera. Solamente allí donde los
rendimientos sean muy impor-
tantes. Sube el 5,7 por ciento del
precio del aceite de oliva, por el
proceso de aproximación de co-
tizaciones fijado en el Trabado
de Adhesión, al igual que suce-
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de con el 3,3 por ciento en el gi-
rasol.

Las producciones ganaderas
están todas a la baja. Desde la
leche y la mantequilla, con una
media del 4 por ciento, hasta el
vacuno y el ovino. Finalmente,
subidas de precios en los vinos,
también por el proceso de acer-
camiento, y congelación en las
cotizaciones del algodón, pro-
ducto deficitario, donde además
se mantiene la penalización de

precio para los excedentes.
En consecuencia, se trata de

una propues[a dura de ajuste,
que sigue la política de la Comu-
nidad de los últimos años. Para
España es más dura, por el nue-
vo cambio del ecu para la pese-
ta, y no se puede aceptar como
una medida justa para unas ex-
plotaciones donde no se ha da-
do en paralelo los recursos sufi-
cientes para acometer una refor-
ma de estructuras que es mucho
más lenta.

PRECIOS INSTITUCIONALES ESPAÑOLES - Campaña 1989-90
PROPUESTA INICIAL COMISION ICALCULOS PROVISIONALES)

TI£U DE PféT;I06 Ecw^Tm Ih,^Ng i,P^ v<Ne ^4/ICg Ysrleclán
1 B e tiérlácl^i 19BS-09 v[Wr><eto

wE^^ (1)
1989-90 en %

Intervenctfn 179,44 179,44 0,00 Y7,672 152,951 27,446 - O,g2

181,17 170,47 5,75 24,C54 152,951 26,074 4,B8

179,44 179,44 O,CO 27.672 152,951 27,d46 - 0,g2

161,17 170,47 5,75 24,854 152,951 29,07d 4,BB

162,85 170,47 4,66 25,11J 152,951 26,074 3,82

221,90 222,51 0,27 34,219 152,951 J4,03J - 0,55

270,64 261,52 4,02 4t,7J6 152,951 4J,059 J,17

De base 47,9g 45,5g - 5,00 7,339 152,9^1 6,972 - 5,7g

Intervenclán 1.550,10 1.652,10 6,SB ;39,OJ5 152,351 252,690 5,71

414,00 431,20 4,20 6J,g4A 152,951 65,952 3,30

obJetivo 161,27 165,6B 2,70 24,070 152,951 25,J41 1,89

lnt<cv<nclón 3.J91,J0 J.2g4,B0 - 3,17 5?B,J17 I53,901 505,67A - 4,29

2.260,40 2.2o1,IB - 2,62 J52,i3d 15J,901 JJD,94J - J,75

3.440,00 3.M10,00 O,rJU 5J5,9o4 15J,9B1 529,695 - 1,16

oe bas< A.J2J,20 4.J2J,20 O,OD G62,B11 152,Jr.) 650,696 - 0,62

2.OJJ,3D 2.0.73,JG J.00

orlen[acl«^ 2,49 2,69 B,OG wJ.99a 152,95: 41I,43B 7,15

2,J1 2,57 9,52 JSG,2J2 152,9^1 .V1f,,9F,6 B,6J

IUnimo 9I2,3D 712,30 0,(7C1 140,G09 152,95I 179,SJ7 - O,B2
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NUEVA GAMA DE TRACTORES
Massey-Ferguson

Usted no conocía los tractores de doble tracción M-F. Ya
es hora que los conozca. Hace más de 25 años que los
M-Fde doble tracción se utilizan en el resto de Europa.
Más gama, más producto, más fuerte que nunca.

A ^^^ ,^'-^^. `^^á^^i^ YV_ ^^^^^^^^
Más Massey que nunca
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La CE
no se ablanda

Si dura ha sido la propuesta
de precios aprobada por la Co-
misión y sobre la que deberá de-
cidir el Consejo de Ministros, no
menos fuertes son el conjunto de
medidas conexas que se contem-
plan en el mismo documento y
sobre las que tampoco existen
excesivas posibilidades de éxito
a la hora de su modificación. La
Comunidad parece tener clara su
decisión de no bajar la guardia
de los gastos en el FEOGA-
garantía durante este período y,
hasta no ver un proceso total-
mente saneado, no está dispues-
ta a levantar el pie de un acele-
rador donde socios como Espa-
ña, con menos rendimientos en
la mayor parte de los cultivos o
producciones, tienen que pagar
igual el pecado de los exce-
dentes.

En alguna ocasión, con moti-
vo del establecimiento de tasas
y cuotas de producción, se ha-
bía pensado en la posibilidad de
no castigar a todos los exceden-
tes por igual, algo así como su-
cede en el vino donde, se tienen
en cuenta los hectolitros de ca-
da hectárea. En otros casos co-
mo el cereal, no es justo que un
agricultor de La Mancha, por

ejemplo, con unos rendimientos
medios por hectárea de 2.000 Ki-
los, deba pagar la tasa como si
se tratase de explotaciones de
6.000 Kilos por hectárea en otros
países de la Comunidad. Intro-
ducir modificaciones en este sis-
tema sería muy complejo. La so-
lución, que tampoco se ha adop-
tado, es disponer de ayudas di-
ferenciadas para esas explotacio-
nes con menos rendimientos y
no como sucede en la actualidad
que todos los proyectos en esta
vía se han quedado en saco roto.

En el conjunto de las medidas
conexas destacan, por el núme-
ro de agricultores afectados, las
propuestas para los cereales. No
son motivo de sorpresa, por no-
vedosas, ya que se trata de seguir
la línea del último año. Sorpren-
den por su dureza, cuando des-
de la FAO se insiste en la nece-
sidad de aumentar las produc-
ciones de cereales.

La propuesta de la Comisión
mantiene el objetivo de 160 mi-
Ilones de toneladas para toda la
Comunidad y la tasa del 3 por
ciento cuando se supere ese te-
cho. Pero va más lejos, se quie-
re seguir la reducción del incre-
mento mensual de los precios y
limitar el período de interven-

ción desde primero de noviem-
bre al 31 de mayo para los paí-
ses del sur de la Comunidad.

A la vista de las ofertas a la
intervención, hechas en los últi-
mos años durante los meses de
julio, agosto o septiembre, la
realidad es que la apertura o no
de los silos en esas fechas ni si-
quiera preocupa a los agriculto-
res. Ha sido tal el endurecimien-
to de las condiciones para ofer-
tar a la intervención y el grado
de penalización que supone el
cobro a 120 días o las trabas bu-
rocráticas, que los agricultores
prefieren vender en el mercado
libre, aunque pierdan en sus ren-
tas. Sin embargo, el hecho de
que estén abiertos los silos, su-
pone una especie de red de segu-
ridad que beneficia en parte el
sostenimiento de las cotizacio-
nes. Con los silos cerrados has-
ta noviembre y con la sartén de
las exportaciones con ayudas en
Bruselas, la situación para los

cerealistas puede ser nefasta, si
viene un año de produccions me-
dias.

En el caso del arroz, también
se quiere limitar el período de in-
tervención a los meses de mar-
zo a julio, además de reducir en
un 9% la ayuda a la producción
de la variedad "índica". En me-
dios oficiales se ve negativa esta
reducción, aunque se reconoce
que los apoyos de los últimos
años han supuesto un aumento
de su cultivo en España.

Para el conjunto de las olea-
ginosas, se propone que el perío-
do de intervención se abra el 1
de noviembre, frente al 1 de
agosto de este último año. Por
otra parte se defiende la reduc-
ción en un 25 por ciento de los
incrementos mensuales.

En fibras textiles, especial-
mente para España, para el a/-
godón, la nota negativa más des-
tacada es e! mantenimiento de la
cantidad objetivo para toda la

De la mano
Las organizaciones agrarias

y el Ministerio de Agricultura
intentarán este año, por vez
primera, acudir a Bruselas de
la mano en defensa de unas
posiciones que se han discuti-
do en las últimas semanas a
través de comisiones con-
juntas.

Carlos Romero, hasta este
año, a pesar de las peticiones
que en esta dirección habían si-
do presentadas por el conjun-
to de las organizaciones agra-
rias, había sido reacio a pac-
tar con nadie. Prefería dar a
conocer los resultados de Bru-
selas y, generalmente, a apun-

tarse los éxitos que en muchos
casos correspondían a los cam-
bios del ecu verde y al proceso
de aproximación de precios.
No deja de ser curioso que es-
te año, con un cambio del ecu
negativo para España y, cuan-
do ya se han dado los princi-
pales pasos en ese proceso de
aproximación, Agricultura
abra su manto para dar acogi-
da a las posiciones de los sin-
dicatos y cooperativas para ir
todos juntos en unión a Bru-
selas...

Este año, los triunfos, más
bien los fracasos, según la du-
reza de las posturas de la CE,
serán cosa de todos.
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Comunidad en 752.000 tonela-
das. En el último año /a produc-
ción ha sido de /,1 millones de
toneladas, entre Grecia y Espa-
ña. Con el ingreso de nuestro
pa^► en la Comunidad, la canti-
dad objetivo se incrementó en
solamente 185.000 toneladas,
cuando nuestra producción su-
pera ampliamente las 300.000
toneladas, y supone una alterna-
tiva de cultivo en muchas zonas
del sur. Es igualmente grave la
penalización de precio para el a/-
godón por encima del objetivo.

Finalmente y, entre otras me-
didas, se mantiene la limitación
para las plantaciones de viñedos.
En tabaco, España sale mal pa-

rada por la estabilización de cuo-
tas, frente a la subida que han
tenido otros estados miembros.
En leche se esperan lograr incre-
mentos de cuotas para el resto de
los países, tras haber resuelto el
contencioso de Slom.

En resumen, y en relación con
la propuesta de la Comisión, se
debe hablar de línea dura que di-
fícilmente va a ser modificada.
La Administración española no
alberga grandes esperanzas de
éxito en la defensa de posiciones
en cuestiones como cereales,
oleaginosas o el algodón. Pare-
ce hay posibilidades de avances
en la política de apoyos a crtri-
cos y tomates pero poco más.

R1COS^ r1COS...

Las negociaciones de precios
agrarios fueron utilizadas por la
Administración comunitaria y
también por la española, para
hacer un balance de los resulta-
dos económicos de los agriculto-
res y ganaderos de los estados
miembros.

El nuevo comisario, en el ac-
to de presentación de la propues-
ta a los ministros de Agricultu-
ra, hizo referencia a las rentas te-
nidas por cada uno de los paí-
ses en el último año, donde Es-
paña tenía uno de los mayores
crecimientos. La intervención
del comisario no fue bien reci-
bida por los países a quienes se
les situaba en los mayores creci-
mientos de rentas, al considerar-
se que se estaba utilizando ese
instrumento para justificar la
propuesta a la baja elaborada
para la próxima campaña.

La intervención de la Comi-
sión era comprensible desde la
óptica de una Comunidad que
no se quiere gastar un duro más
en el campo y que pretende ma-
nifestar a la opinión pública que
los agricultores y ganaderos han
tenido ya unos importantes cre-
cimientos de rentas.

Semanas más tarde de esa co-
municación en Bruselas, él mi-
nistro de Agricultura, don Car-
los Romero, hacía lo propio ante
la opinión pública española,
cuando venía a insistir en la mis-
ma estrategia del comisario co-
munitario. Las rentas medias
agrarias crecieron en España en
1988 un 10,7 por ciento por per-
sona ocupada, frente al 1,3 por
ciento en el resto de los estados
miembros. En los últimos seis
años, el crecimiento acumulati-
vo anual de las rentas en Espa-
ña fue del 4,5 por ciento, frente
al menos 0,8 por ciento de toda
la CE.

EI optimismo oficial respecto
al campo español iba aún más le-
jos y no se pararon en cifras. En
1988, los precios agrarios en Es-
paña crecieron un 3,2 por cien-
to frente al 2,5 por ciento del res-
to de los estados miembros. Y,
por último, los precios medios
de los bienes comparados por el
sector agrario subieron solamen-
te el 1,1 por ciento, mientras en
la CE lo hicieron el 2,8 por cien-
to. En resumen, un paraíso agra-
rio que puede soportar bien los
precios a la baja para este pró-
ximo año...
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La presidencia española inició
su mandato al frente de la Co-
munidad con una dura herencia
griega, que se centraba en una
serie de cuestiones que debieron
resolverse en el segundo semes-
tre de 1988 y que se quedaron to-
das pendientes.

La Administración española,
como era también una de las
más interesadas en tener libres
las manos del pasado, luchó en
los meses finales de 1988 para lo-
grar que se resolvieran con la
presidencia griega una serie de
reformas pendientes de la Polí-
[ica Agraria Común, cuyo pla-
zo se había fijado hasta el 31 de
diciembre de 1988. A pesar de
las largas sesiones de trabajo del
mes de diciembre, no pudo ser
y España asumió la presidencia
con todos los compromisos an-
teriores.

Una presidencia como la espa-
ñola, tras las medidas importan-
tes dereforma que se habían
adoptado con anterioridad, no
tiene grandes posibilidades de
maniobra. Sin embargo, sí exis-
ten algunas posibilidades de in-
cidir más bien en la forma de ha-
cer determinadas cosas o de
marcar una filosofía. España
pretendía liquidar cuanto antes
todos los puntos heredados de
Grecia para solventar, antes de
mayo, los precios agrarios y po-
der avanzar en otros frentes.

EI denominado paquete grie-
go se abordó con éxito casi to-
tal en la primera reunión del
Consejo de Ministros de la Co-
munidad de finales del mes de
enero. Las conversaciones pre-
vias a nivel de técnicos dieron
sus resultados positivos y, en lí-
neas generales, se puede hablar

de buenos resultados para el sec-
tor agrario español.

Del paquete griego, ante las
dificultades que suponía su re-
forma y los diferentes intereses
que había de por medio, se des-
colgó el tema del ovino. España
tampoco tenía excesivo interés
en la propuesta de reforma y nos
convenía que las cosas siguieran
como están hasta la fecha.

En vacuno, hubo acuerdo en
el Consejo. La reforma avanzó
por la vía ya conocida de limi-
tar el juego de la intervención y
potenciar el mercado, con medi-
das que desincentiven las ventas
al organismo oficial. Lasolución
final contempla un techo de
220.000 toneladas para vender a
la intervención, al 90 por ciento
del precio que se fija para la pró-
xima campaña. Esta cantidad
supone prácticamente la mitad
de la carne que se compra habi-
tualmente en la Comunidad.

Cuando las entregas superen ese
techo, el precio será de solamen-
te el 80 por ciento del precio de
intervención. España no es un
país donde las ventas de vacuno
hayan sido muy elevadas. Sin
embargo interesaba tener la
puerta de las ventas siempre
abierta, aunque fuera a un pre-
cio inferior.

Junto a estas medidas de mer-
cados, los resultados fueron fa-
vorables para España en lo que
se refiere a las primas. Las va-
cas nodrizas pasan de 7 ecus de
prima a 40 ecus, lo que supone
que muchos miles de agriculto-
res, que no habían puesto inte-
rés para cobrar ►os 7 ecus, sí lo
hagan para los 40, con unas pre-
visiones de pagos de 6.000 millo-
nes de pesetas frentea los 120 del
pasado año. La prima de terne-
ros pasa de 25 a 40 ecus.

La definición de pequeño
agricultor se debía haber produ-
cido ante de finales de año. Se

Tinajas gigantes
para almacenamiento
de aceite de oliva.
Más de 1.500 años a. de
C. Palacio de Knossos.
Isla de Creta. Grecia.

logró en el primer Consejo de
Ministros de 1989. No habrá pa-
ra España novedades significa-
tivas. El compromiso supone
que la Comisión fija una canti-
dad de ayudas, 34.000 millones
de pesetas, que se repartirán en-
tre los diferentes es[ados miem-
bros. Cada país debe adminis-
trar esos recursos. España pare-
ce va a salir bien parada del re-
parto y prácticamente se van a
mantener las condiciones de la
campaña anterior.

España logró un consenso im-
portante para las /eguminosas de
consumo humano. La medida
no vuelve ya al Consejo de Mi-
nistros. El compromiso supone
unas disponibilidades de 25 mi-
llones de ecus para potenciar el
ctiltivo de este tipo de productos,
a razón de una ayuda de unas
11.000 pesetas por hectárea. La
medida es importante para am-
pliar zonas españolas como un
cultivo alternativo.
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Los frutos secos tuvieron tam-
bién su respuesta. Es muy difí-
cil, imposible, que la Comuni-
dad dé entrada a nuevos produc-
tos en la organización común de
mercados, cuando la tendencia
es todo lo contrario, para evitar
gastos y con unos organismos in-
ternacionales que quieren cada
vez un mercado más libre. Para
los frutos secos, España ha lo-
grado el destino de importantes
ayudas indirectas para los pro-
ductores de los países mediterrá-
neos y que afectan especialmente
a España. Las cifras barajadas
por el Ministerio se sitúan entre
los 3.000 millones para el primer
año y los 8.000 millones para el
cuarto. Las medidas aprobadas
se refieren a ayudas para la cons-
trucción de Organizaciones de
Productores, apoyos para cons-
tituir stocks y la gestión de los
mismos, mejoras a la comercia-
lización del cultivo, promoción
del cultivo y reestructuración del
sector.

Finalmente, entre los acuer-
dos logrados en el primer con-
sejo del año figura un reglamen-

110-AGRICULTURA

to sobre la concesión de ayudas
a!as rentas, que deberá ser apro-
bado formalmente en febrero.
Se trata de un viejo compromi-
so de la Comunidad para contra-
rrestar las duras medidas de pre-
cios y mercaos aplicadas en los
últimos años. Por este reglamen-
to, se pueden conceder ayudas a
las rentas de hasta 312.000 pe-
setas por explotación, cuando
sus ingresos sean inferiroes a170
por ciento del Producto Interior
Bruto nacional o regional.

La aplicación de este regla-
mento, como otros referidos a
las estructuras, se ve excesiva-
mente lenta. Hay un período de
cuatro años para que cada esta-
do miembro delimite las zonas
de aplicación con los programas
correspondientes, lo que se lla-
ma "PARAS", los cuales debe-
rán ser aprobados posteriormen-
te en Bruselas. A partir de ese
momento, las ayudas se conce-
derán durante un período de cin-
co años, con carácter decrecien-
te, se supone que mientras se
adaptan las explotaciones a las
medidas de ajuste comunitarias.

Por fin el acuerdo
Las industrias azucareras y las

organizaciones agrarias, cerra-
ron en las últimas semanas uno
de los acuerdos más laboriosos
discutido en las campañas pre-
cedentes. Se trataba de buscar
una solución a una producción
excedentaria, muy por encima
de todas las previsiones e inclu-
so superando los máximos con-
templados por la Comunidad
para reportar a las campañas si-
guientes. El compromiso suscri-
to y del que apuntábamos algu-
nos datos el mes anterior, supo-
ne pérdidas para las produccio-
nes excedentarias, de acuerdo
con las previsiones y la norma-
tiva en vigor. Se ha buscado una
solución para que en el futuro
los problemas sean inferiores y
la vía no puede ser otra que li-
mitar las cosechas, aunque sea
frenar las posibilidades de ofer-
ta y de cultivos que tienen deter-
minadas zonas como el Duero 0
Andalucía.

Las organizaciones agrarias y
las industrias dieron al fin unas
cifras definitivas sobre los resul-
tados de la campaña. Se trata de
una producción de 1.180.000 t
de azúcar procedente de la remo-
lacha, a las que se suman otras

15.000 [ de azúcar de caña. A es-
ta cantidad se añaden las 38.000
t reportadas en campañas ante-
riores, lo que suma un total de
azúcar disponible de 2.233.000
toneladas frente al objetivo de 1
millón de t.

EI compromiso suscrito supo-
ne una vía para pagar 160.000 t
como remolacha excedentaria
que se reporta a la campaña si-
guiente. EI precio será el que esté
en vigor la próxima campaña y
se pagará el 8007o ahora y el 20%
restante para el 30 de septiem-
bre. Las industrias no cobran in-
tereses por el adelanto pero, a
cambio, se quedan con los reem-
bolsos comunitarios para alma-
cenamiento.

Para el azúcar restante consi-
derado como excedentario, unas
73.000 t, la solución pasa por su
exportación a mercados interna-
cionales al precio que resulte.
Los agricultores recibirán un
precio muy bajo que ascenderá
a 2.650 pesetas, incluida ya la
compensación por el pago de la
pulpa.

Para el próximo aña, una so-
lución pasa también por la mo-
deración en las siembras.



Llegaron las
exportaciones

Con las últimas semanas de
enero y las primeras de febrero,
Ilegaron también de Bruselas las
autorizaciones para la exporta-
ción de cebada con restituciones
comunitarias. Aunque con mu-
cho retraso sobre las fechas de-
seables por parte de los produc-
tores, al fin hubo permisos pa-
ra colocar cebada en terceros
países, aunque a la hora de va-
lorar los excedentes, se deberá
tener en cuenta en adelante, el
probable aumento del consumo
consecuencia de la sequía y las
posibilidades que existen de re-
cortes en la producción del pró-
ximo año, por la falta de lluvias,
y el riesgo de que muchas super-
ficies se destinen a otros fines.

A la hora de hablar del mer-
cado de los cereales, la realidad
es que, en primer lugar habría
que hablar de la veracidad o no
de las cifras manejadas por la
Administración para colocar la
cosecha en 12 millones de tone-
ladas. Los precios estuvieron
realmente bajos en los primeros
mese sde campaña y se han man-
tenido inferiores a los precios de
intervención durante todo el

año, aunque hayan tenido mo-
vimientos ligeros al alza. La Ad-
ministración española aspiraba
a colocar en el exterior no me-
nos de un millón de toneladas de
cebada, desde los primeros me-
ses de campaña. Lejos de estas
peticiones, se dio autorización
general para exportar 500.000 t,
aunque las restituciones defini-
tivas han tardado mucho más en
llegar.

Hasta el mes de octubre, la ce-
bada española con restituciones
para exportar, ascendía a sola-
mente 400.000 t. Después, han
tenido que pasar prácticamente
tres meses hasta lograr que Bru-
selas concediera nuevas ayudas
para un volumen de otras
400.000 t, cantidad que se espe-
ra aumentar en el futuro.

Las ventas en el exterior, así
como la sequía de algunas zo-
nas, son dos factores que deben
influir positivamente en la subi-
da de los precios de la cebada.
En circunstancias normales, la
política para el sector debería
pasar por importantes ventas al
inicio de la campaña.

Unos tanto
y otros tan poco

La baja cosecha de aceite de
oliva ha sido eje, durante los úl-
timos meses, de la evolución del
mercado de las grasas y sus con-
secuencias se dejarán sentir has-
ta el inicio de la próxima cam-
paña. Los precios al alza se han
frenado momentáneamente por
la venta de aceite almacenado
por el organismo de intervención
comunitario. Sin embargo, a
medio plazo, se puede producir
un giro en la demanda ante el
aumento de los precios al con-
sumo y los riesgos de que suba
la demanda de otros tipos de
aceites.

Según las cifras manejadas
por la Administración, la pro-
ducción de aceite de oliva se ha
elevado a unas 350.000 t frente
a un consumo total, incluido el
autoconsumo, de uns 400.000 t.
Los bajos precios registrados en
origen durante la campaña an-
terior, ante una oferta de
700.000 t, están en este momen-
to muy por encima de los nive-
les de intervención.

En el Ministerio de Agricultu-
ra, ha adoptad una postura pru-
dente. Los industriales solicita-
ron insistentemente, desde el pa-
sado mes de diciembre, ventas
masivas de aceite de oliva con el
fin de bajar las cotizaciones y
frenar de paso su repercusión al
ama de casa y los problemas
consecuentes para la inflación.

En 1987/88, los precios de com-
pra en origen estuvieron aproxi-
madamente un 10% por debajo
de los de intervención. Este año,
con un precio de intervención de
226 pesetas para un lampante de
un grado, las cotizaciones en ori-
gen se situaron hasta un 20%
por encima, llegando en algunos
casos hasta las 270 pesetas. La
filosofía de la Administración es

lograr que los precios en origen
estén aproximadamente un 10%
pro encima de los de interven-
ción, lo que supondría unas 250
pesetas.

En la primera quincena de
enero, los precios mantenían una
línea especialmente alcista y se
temía que Ilegasen a las 260 pe-
setas de media, precio que ya se
pagó por algunas partidas, ante
las necesidades de abastecimien-
to que tenían diferentes indus-
trias. A partir de la segunda
quincena de enero, los precios
del aceite de oliva han tenido un
ligero descenso, tras la salida al
mercado de las 25.000 t de pro-
ducto almacenado por el orga-
nismo de intervención. En cues-
tión de unas pocas fechas, con
solamente 25.000 t, se ha cam-
biado completamente la tenden-
cia. De una oferta prácticamen-
te inexistente, se ha pasado a una
oferta moderada. Los producto-
res ya no están sentados en sus
depósitos de aceite esperando las
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Volver
a empezar

subidas ininterrumpidas para
vender pasados unos meses. Se
han dado cuenta que el merca-
do se ha comenzado a mover y
que las cotizaciones no se van a
disparar más allá de las 260 pe-
setas, por lo que es indispensa-
ble vender, aunque se haga con
cierta prudencia.

La Administración comunita-
ria está dipuesta a seguir sacan-
do aceite de oliva de sus alma-
cenamientos, par moderar los
precios en origen en unos nive-
les superiores a los precios de in-
tervención, pero nunca excesi-
vos. En cualquier caso, lo cier-
to es que los precios han experi-
mentado, en cuestión de varios
meses, una subida superior al
25°Io en relación con las cotiza-
ciones que se practicaban al ini-
cio de la campaña. Ese incre-
mento se deberá sentir en los
precios al ama de casa a corto
plazo, con la posibilidad de que
el aceite se sitúe a unas 350 pe-
setas.

La subida de precios, final-
mente, puede jugar un papel ne-
gativo para el consumo. La de-
manda experimentó en los últi-
mos dos años una ligera recupe-
ración, incremento que se podría
perder nuevamente en beneficio

de otros aceites con menos pre-
cios como sería el girasoL Como
ocurrió hace ya años.

Según los datos de la Asocia-
ción Nacional de Envasadores,
en 1988 se ha producido un sen-
sible aumento del conjunto de
todas las grasas que se contro-
lan por esta organización. Frente
a un consumo en 1987 de
670.000 t, en 1988 se ha llegado
a casi 720.000 t. Los aumentos
han sido generalizados en todos
los aceites. El girasol, tras un pe-
ríodo de fuerte crecimiento, has-
ta llegar a 295.000 t en 1985, en
los últimos dos años tuvo un
sensible recorte para ceder has-
ta 265.000 t.

En 1988 se ha logrado una re-
cuperación que ha situado a es-
te aceite en 290.000 t. Por su
parte, el aceite de oliva logró los
niveles más al[os de los últimos
años, aunque en ello también
juega el hecho de que la Asocia-
ción de envasadores ha incluido
las cifras de nuevas industrias
que antes no se computaban. En
cualquier caso se ha notado una
mayor demanda con 358.000 t
frente a las 327.000 t en 1987.
Los próximos meses serán inte-
resantes para ver la evolución de
este mercado.

Acabó el suspense. Se clarifi-
có definitivamente la posición de
las cajas rurales en relación con
el Banco de Crédito Agrícola.
Del proyecto de gran grupo aso-
ciado con el BCA que ha sido el
motor principal de las cajas du-
rante los últimos cinco años, se
ha pasado a una situación radi-
calmente diferente donde de la
colaboración para llegar a unos
mismos destinatarios los agricul-
[ores y ganaderos, se puede pa-
sar al duro enfrentamiento que
existe en un mercado financiero
donde cada día son mayores las
luchas por un cliente que se fija
por su rentabilidad, lejos de las
devociones sentimentales por un
banco o una caja.

Hace ahora aproximadamen-
te seis años, se comenzaba a ba-
rajar en medios oficiales, con
Miguel Boyer al frente del Mi-
nisterio de Economía y Hacien-
da, la necesidad de formar un
gran grupo asociado con Cajas
Rurales.

La iniciativa no era totalmen-
te nueva. La Administración so-
cialista ya había tenido un pre-
cedente en la UCD, cuando se
intentó un mayor grado de con-
trol de las cajas rurales. Situa-
ciones políticas y, especialmen-
te el grave agujero de la Uteco
y caja rural de Jaén, con Domin-
go Solís al frente, precipitaron
una ofensiva donde se descubrie-
ron también graves irregularida-
des en otras cajas.

Vaya por delante que los agu-

jeros de las cajas no fueron más
espectaculares que los detecta-
dos en la gran banca del país, y
cuyo coste para el conjunto de
los españoles ha sido infinita-
mente superior. Vaya por delan-
te el reconocimiento de los ma-

yores riesgos de las rurales al
concentrar su actividad en deter-
minadas zonas o cultivos o en la
falta de cuadros profesionales en
muchos casos, aunque ello no
sean justificantes para reconocer
la existencia de graves irregula-
ridades "profesionales" y el que
los dineros del campo lo utiliza-
sen para otras actividades más
lucrativas en otros sectores.

Los problemas de las cajas ru-
rales culminaron en la firma de
un convenio marco en mayo de
1983 por la mayor parte de es-
tas entidades con el BCA. Un
año más tarde, más de 60 cajas
suscribían un acuerdo individual
que contemplaba las circunstan-
cias de cada endidad y sus pro-
gramas de saneamiento.

El convenio para la formación
del grupo tenía una vigencia mí-
nima de tres años al término de
los cuales cada parte podía de-
cidir si seguía o se iba del grupo.

A los tres años justos, denun-
ciaron el convenio y se fueron las
cajas de Bugos, Zamora, Valla-
dolid y Tenerife que, jun[o con
la caja de Castellón y otras 30
más pequeñas, han constituido
la Sociedad de Servicios Finan-
cieros. Tras esa salida, el con-
junto de las cajas rurales inicia-
ron unas largas negociaciones
con el BCA con el fin de modi-
ficar aspectos importantes del
convenio como era la necesidad
de enterrar la vieja fórmula del
grupo para pasar a otra nueva
donde funcionase una nueva en-
tidad rural con el BCA minori-
tario. En medios oficiales se qui-
so ver en el proyecto como un in-
tento de marginar el BCA y re-
vivir la Caja Rural Nacional.

AI término de casi dos años de
negociaciones no hubo un acuer-
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do. El ICO denunció el conve-
nio el 9 de julio de 1988 y el pa-
sado 29 de enero finalizó el pla-
zo que se había dado para que
las cajas dieran su respuesta de-
finitiva al convenio.

Las cajas rurales provinciales
ya habían dado muchos meses
ante su respuesta tácita a la pos-
tura oficial. Estaban dispuetas a
seguir con su proyecto adelante
al margen del BACA. Para ello,
en primer lugar, constituyeron la
Sociedad Civil de Estudios y
Proyectos con el fin de preparar
la documentación para la pueta
en marcha de un nuevo banco.
Para ello, Ilegaron también a
compromisos con una entidad
de crédito cooperativo alemana,
el DGB, cuya participación en el
nuevo grupo sería del 15010.

En el proyecto de constitución
del nuevo banco rural, están
prácticamente la totalidad de las
cajas rurales provinciales, con la
excepción de la de Lérida, que
entra con el grupo asociado en
el BCA. Las provinciales en sa-
neamiento, aunque su objetivo
es también desligarse del BCA„
en una primera fase no podrán
hacerlo al estar en proceso de sa-
neamiento.

En consecuencia, en este mo-
mento, la situación de las cajas
rurales está como sigue:

a) Unas 25 cajas rurales loca-
les y comarcales, junto con la de
Lérida y las provinciales en sa-
neamiento, formarán parte del
grupo asociado con el BCA. De
este grupo, a corto plazo saldrán
las provinciales en saneamiento
para pasar a la otra estructura.
Este grupo asociado va a ser im-
pulsado por el BCA y se quiere
contar con el apoyo de la Caja
Postal con el fin de llegar allí
donde no posean estructura.

b) Grupo de las cajas rurales
provinciales. La mayor parte ha-
bían estado integradas en el gru-
po con el BCA. Otras, como
Castellón son nuevas. Las enti-
dades serían más de cincuenta.

Junto a estos dos grupos de
rurales que van a funcionar en
el futuro, en este momento ca-
be señalar la eliminación de un
grupo de unas 15 cajas que en
los últimos años se quedaron en
el camino.

En resumen, de un fuerte gru-
po de rurales, estas entidades se-
han quedado divididas en medio
de muchos interrogantes.

La unidad cooperativa
Para finales del primer semes-

tre de este año habrá culminado
la unidad del cooperativismo
agrario en España, según los
compromisos adoptados en las
últimas semanas entre los res-
ponsables de ambas formacio-
nes. Como se indicaba en núme-
ros precedentes, había un proce-
so de división y de negociacio-
nes casi bloqueadas entre las dos
siglas que existen en el coopera-
tivismo agrario. Las dificultades
se han resuelto y ya se puede ha-
blar de un proyecto encarrilado.

Las comisiones negociadoras
de la Asociación Española de
Cooperativas Agrarias y de la
Unión Española de Coopertivas,
a sugerencias del propio Minis-
terio de Agricultura, decidieron
impulsar definitivamente el pro-
yecto de unidad cooperativa que
lleva en marcha varios años a su-
gerencia de la Dirección General
de Cooperativas del Ministerio
de Trabajo.

Por debajo de esta guerra de
dos siglas, a nadie se le oculta
que ha existido otra guerra po-
lítica mucho más importante en-
la que el PSOE ha intentado te-
ner una alternativa al coopera-
tivismo, si no de personas afilia-
das sí de algunos responsables

que, por diferentes razones, te-
nían interés en apoyar a una de-
terminada sigla.

El espectáculo de los dos últi-
mos años ha sido lamentable pa-
ra el propio cooperativismo. Los
responsables de la nueva sigla,
AECA, tratando de constituir a
toda prisa organizaciones regio-
nales o provinciales del coopera-
tivismo agrario para ofrecer al-
ternativas a cada uno de los sec-
tores. En este período, los me-
dios de comunicación se vieron
inundados de comunicados dia-
rios sobre constitución de nue-
vas organizaciones, informacio-
nes que no encontraron el eco
que seguramente pretendían sus
responsables. Era obvio que, por
debajo de un mundo cooperati-
vo real en AECA, como era el
caso de las Bodegas cooperati-
vas, había otra parte solamente
de montaje de imagen para ne-
gociar con la otra sigla en una
posición de fuerza.

Por su parte, la Unión de
Cooperativas Agrarias, UCAE,
siguió su camino tratando de
funcionar dentro de sus limita-
ciones económicas y al margen
de posiciones políticas.

Al cabo de dos años, se avan-

za definitivamente hacia una
unidad que nunca se debió ha-
ber producido.

Tras la sugerencia de Carlos
Romero para que acelerasen en
lo posible el proceso de unidad,
los responsables de ambas siglas
han decidido ya la constitución
de una comisión gestora de la
Federación Española de coope-
rativas Agrarias. En los próxi-
mos meses se fijará un calenda-
rio para clarificar el funciona-
miento de la nueva estructura y
se pretende que para el mes de
julio se deje definitivamente ce-
rrado el proceso con una sola
junta directiva, una sigla y un
proceso electoral en cada en-
tidad.

Por fin, las calificaciones de
cooperativas de izquierdas y de-
rechas, que nunca respondieron
a la realidad, han quedado su-
peradas. Hacía falta. Culmina-
da la fusión y superado el pro-
ceso de división, a lo mejor no
estaría de más exigir responsabi-
lidades a quienes defendieron in-
tereses individuales y personales,
a quienes posiblitaron la división
sin tener en cuenta los perjucios
graves que ello suponía para el
sector agrario.
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-Después de la cesión de atribuciones
a las Comunidades Autónomas. ^Cuáles
son las actuales competencias del Insti-
tuto?

-De los tres grandes cometidos tradi-
cionales del INSPV, control y certificación
de semillas y plantas de vivero, Registros
de Variedades Comerciales y Protegidas
y fomento de la producción y utilización
de material vegetal de calidad, el primero
de ellos es el que ha resultado realmente
afectado por la cesión de atribuciones a
las CC.AA. En materia de Registros de Va-
riedades no ha habido cesión alguna, co-
mo prácticamente no la ha habido tampo-
co en las actividades de fomento.

En lo que se refiere al control de cali-
dad, se ha transferido a las Comunidades
la ejecución material de los trabajos que
deben Ilevarse a cabo en las diversas fa-
ses de la certificación, como son la ins-
pección de cultivos, el precintado y toma
de muestras y los análisis de laboratorio.
EI Instituto sigue siendo responsable de
la elaboración de la legislación general so-
bre este tema, así como la coordinación
de su aplicación; también el Ilevar a cabo
las relaciones institucionales con la C.E.E.,
a través de los Comités Permanentes y de
Gestión y de los Grupos de Trabajo corres-
pondientes, que son muchos y con gran
actividad; el seguimiento e implantación
de los ensayos de campo de pre y de post-
control nacional, así como la realización
de los postcontroles internacionales que
asigne a España la Comunidad Europea;
la aplicación en nuestro país de los Siste-
mas O.C.D.E., la emisión de Certificados
Internacionales de Análisis de Semillas de
la I.S.T.A. y la de los que sea necesario
extender para el comercio exterior en es-
te sector, etc.

En definitiva, y en un rápido resumen,
los Registros de Variedades al completo,
lo que podríamos Ilamar la "gestión" de
la Certificación de material vegetal de re-
producción, a todos los niveles, y todas
las líneas de ayudas, créditos, formación

Enirevista a Guillermo
Artolachipi Esteban,
Director del Instituto
IVacional de Semillas y
Plantas de Vivero y
Portavoz español ante
los Comités de Semillas
de la CEE en Bruselas.

Semillas
y plantas de vivero

• ^ Quién hace el control
OfÍCÍaI?

• ^ Qué estructuras
productivas?

• ^ Qué logros conseguidos?

• Etc.

y divulgación, etc. destinadas en su con-
junto a fomentar la producción y el em-
pleo de semillas y plantas de calidad, son
las competencias básicas actuales de es-
te Organismo.

--^Tiene limitaciones el Instituto, en
medios, personal o competencias, para el
cumplimiento de sus obligaciones?

Nunca se está totalmente satisfecho
con los medios de que se dispone, ya que
de alguna forma siempre pueden encon-
trarse limitaciones para poder desarrollar
el trabajo de la mejor y más completa for-

ma posible, como sería el deseo de cual-
quier gestor. No obstante, y admitiendo
estas lógicas limitaciones, no puede de-
cirse que el INSPV tenga falta de medios,
materiales o de personal, que le hagan no
poder funcionar adecuadamente. Quizáss
las mayores limitaciones o dificultades,
para el mejor funcionamiento, provenga
del lado de la siempre difícil ejecución de
las competencias compartidas, así como
del de la coordinación de determinaos as-
pectos del control y certificación con las
Comunidades Autónomas, aunque en es-
te terreno se van produciendo avances y
mejoras. AI ser las semillas un tema tan
particular y especffico el perído necesa-
rio para adaptase a la nueva situación, es
necesarioamente más largo y complejo
que en otros sectores.

-Hace años existían demasiados semi-
Ilistas y viveristas. ^CuSI ha sido la evo-
lución y es la situación actual?

-Supongo que con esa expresión se re-
fiere Vd. a los Productores autorizados de
semillas y plantas de vivero, no a comer-
ciantes.

Pues bien, el problema relativo al sec-
tor productor era, y lo sigue siendo en al-
gunos subsectores, un problema cualita-
tivo más que cuantitativo. No se trataba
de el mayor o menor número de empre-
sas o cooperativas que se dedicaban a la
actividad, sino de la estructura global del
sector, de la mayor o menor capacidad
tecnológica de las empresas para la pro-
ducción, de la mayor o menor dependen-
cia exterior en tecnología varietal, de la
competitividad en costes de producción,
etc., etc. En algunas especies, como en
cereales, se ha fomentado en los últimos
años desde la Administración, la aparición
de nuevos productores con la creación de
la figura del productor multiplicador, que
ha tenido una incidencia positiva en el in-
cremento del empleo de semillas certifi-
cadas en estas especies.

EI sector productor de semillas en Es-
paña ha tenido un importante desarrollo
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las m¢jor¢s ¢n su campo .
No confíe en desconocidas, exija patatas con

carnet de identidad. Patatas de siembra certificadas
con etiqueta oficial.

Estas ventajas las convierten en las mejores en su
campo:

- Tienen un mayor rendimiento.
- Poseen una mayor garantía sanitaria.
- Todas las fases de su proceso productivo han

sido supervisadas por los Servicios Oficiales de
Control de Semillas.

- Poseen el nivel de calidad exigido por las
normas de la Comunidad Económica Europea.

Busque las mejores patatas de siembra para su
campo en sacos oficialmente precintados.

Encontrará el origen de un buen negocio.

Patatas de siembra certificadas.
o^o
QD
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Microcosechadora, recolectando un campo de ensayos de valor agro-
nómico de variedades de trigo en Movera (Zaragozal.

cuantitativo y cualitativo en los úitimos 1 5
años. De una forma general podemos de-
cir que está bien capacitado tecnológica-
mente y pose emedios para producir se-
millas en calidad y cantidad, pero tiene
una fuerte dependencia del exterior en va-
riedades, todo ello con notables excepcio-
nes, Simplificando mucho, diríamos que
producimos muy buenas semillas, pero en
un alto porcentaje corresponden a varie-
dades extranjeras.

En cuanto a planias de vivero, las cir-
cunstancias han sido bien diferentes. Pa-
ra empezar, el primer Reglamento Técni-
co de Control y Certificación de estas es-
pecies, el de cítricos, se publicó en 1976,
es decir, treinta y dos años después de las
primeras normas que afectaban a las se-
millas, en este caso la patata de siembra.
Hay, pues, un gran desfase histórico en-
tre semillas y plantas, en lo que actuación
de la Administración se refiere.

A partir de 1972 se estableció el Regis-
tro Provisional de Productores de Plantas
de Vivero al objeto de ir ordenando y co-
nociendo un sector que siempre ha sido
numeroso en nuestro país, pero los autén-
ticos títulos de Productor empiezan a con-
cederse años más tarde con la publicación
de los Reglamentos Técnicos específicos
de plantas de vivero. Hoy están publica-
dos los Reglamentos de cítricos, vid y
plantas de frutales, y en breve se publi-
cará el de plantas de fresa. EI número de
productores autorizados para estas espe-
cies es del orden de 500. Sin embargo,
en el Registro Provisional de Plantas de Vi-
vero la cifra es del orden de 2.000 ins-
critos.

EI sector productor de plantas está pues
en pleno desarrollo y tiene, al igual que en
el caso de las semillas, una gran impor-
tancia económica. Creo que desde la Ad-
ministración debemos apoyar específica-
mente a este sector en estos momentos
de desarrollo legislativo y reglamentario
de las plantas de vivero.

-^Qué aspectos se escapan más en el

Campo de post-control de habines. La Alfranca. Zaragoza.

conjunto de las dificultades de control de
semillas y viveros?

-Como le he indicado al responderle a
una pregunta anterior, las mayores dificul-
tades surgen en el ejercicio de las com-
petencias compartidas, donde concurren
el INSPV y las distintas CC.AA., así co
mo en el de la coordinación de ciertas fa-
ses de control y certificación, que no
siempre son ejecutadas con crierios ho-
mogéneos por las diferentes CC.AA.

Desde otro punto de vista y por citarle
un aspecto concreto que necesita una ac-
tuación más decidida y contundente des-
de la Administración, es el control del co-
mercio clandestino, tanto en semillas co-
mo en plantas.

-Algunos agricultores y cooperativas,
colaboradoras o no, venden semillas qui-
zás sin la suficiente garantía que la legis-
lación exige a las firmas. ^Es verdad?

-Bueno, esto está en relación directa
con lo que acabo de citarle. Efectivamen
te, hay en nuestro país un importante co-
mercio paralelo de semillas, sobre todo en
algunas especies como los cereales de pa-
ja. Podría pensarse que ello es lógico en
un país donde el empleo de semilla certi-
ficada, por ejemplo en trigo, es del orden
del 25%. Es evidente que el otro 75% tie-
ne que salir de alguna parte, reempleo por
los agricultores de su propio grano, ma-
quila, etc.

Pero el problema surge cuando algunos
particulares o empresas empiezan a pro-
ducir masivamente grano para siembra sin
ningún tipo de control de calidad, incluso
de variedades no incluidas aún en los Re-
gistros oficiales, y lo lanzan indiscrimina-
damente al mercado intentando en mu-
chos casos confundirlo con la propia se-
milla oficialmente controlada. Entonces sí
puede originarse un daño importante al
agricultor y a la agricultura con un produc-
to, cuya calidad es en general una lote-
ría, y sin ninguna garantía varietal. Esta
producción y comercio de "semilla" clan-
destina debe ser perseguida y atrajada con

firmeza, con muchas más firmeza de la
que se emplea en la actualidad.

-^Las CC.AA. siguen criterios homo-
géneos y de parecidos alcances en sus
obligaciones transferidas de control y vi-
gilancia?

La verdad es que no siempre, si bien
es cierto que en los primeros años poste-
riores a las transferencias, se dieron con
más frecuencia casos de falta de homo-
geneidad que en la actualidad, y ello por
muchas y muy variadas causas que no va-
mos a entrar a analizar ahora. Lo cierto es
que, aunque se ha mejorado mucho, aún
persisten evidentes diferencias en las ac-
tuaciones de unas u otras Comunidades
sobre determina dos aspectos, sobre to-
do del control de la producción y del co-
mercio. EI control del comercio clandes-
tino que le acababa de citar, sería un buen
ejemplo de ello.

En evitación de estos fallos es por lo
que se está haciendo un esfuerzo espe-
cial fomentando las reuniones INSPV/
CC.AA., tanto para tratar temas genera-
les, como más específicos, lo que está
dando lugar a la reducción de dichos fa-
Ilos, observándose una buena disposición
y un gran interés, por parte de todos, pa-
ra que estos desaparezcan totalmente.

-^Ha sido difícil adaptar nuestra legis-
lación a la comunitaria?

-En absoluto, aunque esta adaptación,
que prácticamente en su totalidad se hi-
zo a lo largo de 1986, supuso publicar dos
Reales Decretos -uno de modificación de
la Ley de Semillas y Plantas de Vivero y
otro de su Reglamento- y unas veinte Or-
denes Ministeriales por las que se apro-
baban o modificaban los dos Reglamen-
tos Generales -sobre Producción de Se-
milas y Plantas de Vivero y el del Regis-
tro de Variedades comerciales-, y los dis-
tintos Reglamentos específicos -de
Control y Certificación y de Inscripción de
Variedades-. Ls modificaciones fueron
pequeñas, ya que nuestra legislación es-
taba prácticamente adaptada a la de la
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EVOLUCION DEL N)° DE PRODUCTORES DE SEMILLAS
DESDE 1975 HASTA LA ACTUALIDAD

11

1975

1 os

36

C.E.E. y nuestros sistemas de certtfica-
ción homologados con los de dicha Comu-
nidad, mucho antes de nuestra integra-
ción a la misma.

-Habrá, como siempre, ventajas, inco-
venientes, incidencias principales en el
mercado nacional, derivadas de la "aper-
tura" de fronteras España-C.E.E. ^Cuáles
son?

-La situación, al menos en teoría, es
muy distinta según los distintos subsec-
tores, y también según la enfoquemos
desde la óptica de la producción, del sec-
tor productor, o de el lado de el sector
usuario, es decir, de los agricultores.

En lo que se refiere a producción, el ma-
yor inconveniente se vio en lo que la men-
cionada "apertura" incidiría negativamen-
te en nuestra producción de patata de
siembra; es por ésto por lo que, en el pe-
ríodo inmediatamente anterior al de nues-
tra adhesión, sele otorgaron a este sub-
sector importantes ayudas coyunturales
para su mejora tecnológica; por otro lado,
se negoció y consiguió de la C.E.E. el es-
tablecimiento de unos cupos durante los
primeros años, de modo que se contigen-
tasen las importaciones hacia España de
patata de siembra de categoría certifica-
da. Otras producciones se perfilaron con
ventajas, como es, por ejemplo, el caso
del girasol, cuya semilla tenía un precio
bastante más elevado en otros países. In-
convenientes y ventajas que, en muchos
casos, cambian su vertiente según des-
de el sector desde el que se analicen: Una
ventaja para el sector productor que le su-
ponga conseguir un mayor precio en sus
ventas en el exterior, quizá suponga un in-
conveniente al agricultor español, ya que
casi inevitablemente, puede suponerle un
encarecimiento de la semilla.

Respecto a variedades se negociaron y

1980

1 sz

/.N. S P. V.

n Cereales menores
^ Maiz y sorgo
q Forraj. y leg grano
^ Hortícolas

^] Oleag y te><tlles
^ Remolacha azuc.

i-7 Patata

consiguieron también determinadas cau-
telas, de modo que las variedades que fi-
guraban en nuestras Listas entrasen es-
calonadamente en el Catálogo Cómun de
Variedades de la C.E.E., cautelas que se
han suprimido, a propuesta del propio sec-
tor, antes de vencer sus plazos. Es eviden-
te que en este intercambio masivo de va-
riedades tiene sus ventajas, al poder dis-
poner el agricultor con mayor facilidad de
una estructura varietal más variada, aun-
que también tiene sus inconvenientes, ya
que es más fácil que pueda usar material
no idóneo para sus condiciones de clima
y suelo, inconvenientes que tratan de evi-
tarse con los programas de recomenda-
ción de variedades.

Nuestro país reúne en general excelen-
tes condiciones agroclimáticas para la
producción de semillas, luego el sector
productor español tendrá que saber sacar
provecho de esa circunstancia. En cuan-
to a los agricultores usuarios, el poder dis-
poner de una oferta mucho más variada
en variedades, calidades y precios, será
siempre una ventaja.

-^Cuál es el porcentaje de utilizacibn
de semillas certificadas en España y su
comparación con los países desarrollados
comunitarios?

-Si comparamos nuestros índices de
empleo de semillas certificadas, con los
que se dan en los países comunitarios más
desarrollados, debemos reconocer que, en
la gran mayoría de los casos, aquellos son
inferiores -en algunas especies bastan-
te inferiores- a los de éstos; no obstan-
te, conviene tener muy en cuenta la ma-
tización que seguidamente le indicaré, so-
bre nuestros índices de empleo, que de-
ben ser analizados desde la perspectiva de
nuestra realidad agrícola y de nuestras
condiciones de cultivo y su rentabilidad,

así como los importantes esfuerzos he-
chos ultimamente, sobre todo en cerea-
les -especies de mucho peso económi-
co en nuestro país y donde se daban índi-
ces más bajos-, para elevarlos.

En orimer lugar deben considerarse las
grandes diferencias que se dan en nues-
tros índices de empleo, según el cultivo
de que se trate, por lo que no debe gene-
ralizarse la idea de índices bajos a todos
los cultivos. A muy pocos agricultores que
cultiven hortalizas de primor en inverna-
dero en la zona de Almería, por poner un
ejemplo, o que siembre especies como re-
molacha, girasol o maíz, se le ocurre no
utilizar en sus siembras semillas de cali-
dad certificdas, porque de no hacerlo los
resultados económicos serían catastrófi-
cos. Hay pues un grupo importante de es-
pecies donde los índices son elevados y
en muchos casos prácticamente del
100%. Son especies donde el precio del
producto final está relacionado con la ca-
lidad (plantas industrialesl, donde la tec-
nología del cultivo y el producto bruto ob-
tenido son elevados Iremolachal, o don-
de la introducción de variedades híbridas
o de alta tecnología es un hecho Imaíz, gi-
rasol).

Hay otras especies en las que sí tene-
mos unos índices de empleo aún bajos,
sobre todo si los comparamos con los de
otros países europeos, y entre ells hay que
destacar, por su importancia, los cerales
de invierno: los índices de trigo y cebada,
a pesar de los importantes incrementos
que han tenido en los últimos años, no han

,.á ^ "s r

Producción controlada de plantones autoriza-
dos de agrios tolerantes a la "tristeza" y libres

de otros tipos de virus.
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sobrepasado aún la cota del 23% en tri-
go y del 16% en cebada, cuando en mu-
chos países de la Comunidad Europea su-
peran ampliamente el 50%. Sin embargo,
precisamente en estas especies, se dan
circunstancias en nuestro país que deben
también considerarse:

-Por una parte, se trata de especies
que se cultian, en gran proporción, en zo-
nas áridas con bajos rendimientos, por lo
que difícilmente rentabilizan el costo adi-
cional de la semilla certificada, sobre to-
do si se tiene en cuenta que estos culti-
vos necesitan un alto consumo de semi-
Ila por hectárea en sus siembras, lo que
agrava más la incidencia del uso de semi-
Ila de calidad.

-Por otra, la buena granazón de nues-
tros cereales, recolectados en un ambien-
te mucho más seco que en la mayoría de
los países europeos, hacen que conten-
gan una menor humedad y un mayor po-
der germinativo, por lo que, unido a las ra-
zones anteriores, hace que los agriculto-
res recurran más frecuentemente al reem-
pleo.

En los últimos años el Ministerio de
Agricultura, a través del Instituto de Se-
millas, ha dedicado muchos esfuerzos a
elevar estos índices de empleo y con un
éxito evidente. Pero hemos de ser cons-
cientes que nuestras condiciones agrocli-
máticas no nos permitirán nunca alcanzar
para estas especies los índices europeos,
y ello por un simple problema de rentabi-
lidad.

-^Hay más problemas, de tipo prácti-
co, en semillas o en viveros?

-AI darle respuesta a una pregunta an-
terior, le he puesto de manifiesto que el
comienzo de la actuación del INSPV, en
el control y certificación de las plantas de
vivero, fue muy posterior al de las semi-
Ilas, por lo que no es extraño que se pre-
senten más problema y quizá quede más
por hacer, en el sector de los viveros.

Por otra parte, desde el punto de vista
del control de calidad y certificación, las
plantas de vivero son por lo general y por
razones de índole técnica, más complejas
que las semillas.

-^Qué subsectores viveristas funcio-
nan mejor en España?

-Entendemos que funcionan mejor
aquellos subsectores en los que por con-
siderarlos de más urgente necesidad de
adecuación, actuó primero la Administra-
ción, reglamentando el control y produc-
ción del correspondiente subsector y/o in-
centivando esta producción con subven-
ciones muy diversas. Subsectores como
el de cítricos, frutales, vid y últimamente
fresa; determinadas producciones de or-
namentales y algunas otras, son los ca-
sos más claros de lo que le digo.

-^Mucho que hacer todavía en espe-
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cies como olivo, viña, alm,endro, algarro-
bo, pistacho...?

-En el caso de la vid ya se viene ac-
tuando desde hace más de ocho años, an-
tes incluso de la publicación del Regla-
mento Técnico de Control y Certificación
de Plantas de esta especie, en 1982. Ayu-
das específicas se vienen concendido a
este subsector, para campos de cepas
madres e injertos de base, selección clo-
nal y sanitaria, instalaciones y construc-
ciones, etc. Por otra parte, este Instituto,
en colaboración con los Servicios de In-
vestigación Agraria de la Comunidad Mur-
ciana, en un caso, y con la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Madrid, en otro, viene financiando y eje-
cutando dos proyectos específicos en vid:
uno para selección sanitaria y otro para
identificación y caracterización varietal.
Sin embargo, aún no hemos conseguido
que se constituya una agrupación o aso-
ciación de viveristas de vid de caracterís-
ticas análogas a las que existen en los
subsectores de cítricos y frutales -Aso-
ciación de Viveristas de Agrios, S.A.
(AVASA) y Viveristas Seleccionadores,
S.A. IVISESAI, respectivamente-, para
la producción de material de base, a las
que están afiliados la casi totalidad de los
viveristas de los mencionados subsec-
tores.

En las otras especies que me cita hay
todavía mucho camino por recorrer, qui-
zá, de ellas, nos preocupa más el olivo,
dada su importancia económica en nues

tro país. En relación con esta especie, y
con la colaboración de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Agrónomos de
Córdoba, financiamos un proyecto sobre
identificación de la misma, pensando en
una futura certificación de plantas esta-
bleciendo la oportuna Reglamentación.

-Se celebra, en mayo, un nuevo
Symposium de Semillas, en Sevilla. ^Cuál
es su opinión?

-Me merece la mejor opinión. Ya tuvi-
mos ocasión de constatar el éxito y el
buen quehacer que se dio en el anterior
(I Symposium), en el que colaboramos y
presentamos Ponencias varios funciona-
rios del INSPV, dado su interés y lo ínti-
mamente relacionado que estaba con los
trabajos que Ilevamos a cabo. Este II
Symposium; a celebrar también en Sevi-
Ila, el próximo mes de mayo, y en el que
se analizarán temas de índole general re-
lacionados con las semillas Ibiotecnología,
investigación, legislación comunitaria y
perspectivas ante la C.E.E., el agricultor
ante el mercado de semillas, etc.1, así co-
mo temas más específicos, donde las fir-
mas comerciales darán a conocer sus no-
vedades, lo consideramos también del
mayor interés, por lo que lo apoyaremos
y estaremos institucionalmente presente
en el mismo.

-^Se divulga suficientemente en Espa-
ña el empleo de semillas y plantones cer-
tificados?

Mire, como sabe, a partir de 1982,
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se inició un cambio en la mentalidad de
trabajo del INSPV, en el sentido de com-
prender y reconocer que los grandes ob-
jetivos que tenía marcados, mejorar la ca-
lidad de las semillas y plantas de vivero,
conocer la estructura varietal existente,
así como actuar sobre la misma median-
te la introducción de variedades cada vez
más productivas, y proteger las obtencio-
nes vegetales, no eran más que medios,
evidentemente necesarios y muy impor-
tantes, parra conseguir alcanzar el claro
objetivo final: Promover y fomentar el uso
por los agricultores de semillas y plantas
de vivero de calidad, así como la utiliza-
ción de variedades cada día más produc-
tivas y mejor adaptadas a las distintas zo-
nas agroclimáticas.

Para ello, el INSPV ha venido Ilevando
a cabo desde 1983, el Programa "Fomen-
to de la utilizacón de semillas y plantas de
vivero de calidad", que tiene marcados di-
versos objetivos tendentes a la misma fi-
nalidad, fundamentalmente consistente
en:

-Reducir el coste al agricultor de las
semilals y plantas de vivero de calidad.

-Aumentar los conocimientos técnicos
del agricultor en el tema de semillas y
plantas de vivero.

-Propagar las ventajas del uso por los
agricultores del material vegetal contro-
lado.

Para conseguir estos objetivos, funda-
mentalmente se ha venido arbitrando la
concesión de créditos a bajo interés para
adquisición de semillas de mayor impor-
tancia económica.

También se promovieron diversos
Acuerdos Interprofesionales entre las Or-
ganizaciones Profesionales Agrarias de
ámbito nacional (OPAS) y las Asociacio-
ne de productores de Semillas, con vistas
a la limitación del incremento anual de Ios
precios de las semillas de trigo y cebada
lespecies cuyo cultivo tiene gran impor-
tancia en nuestro país y donde se daba un
bajo índice de empleo de semillas de cali-
dadl, y se organizaron cursos de forma-
ción a monitores de las OPAS, que pos-
teriormente fueron impartiendo charlas di-
vulgadoras, por todo el territorio nacional,
difundiendo las ventajas que para el agri-
cultor representa el uso de material vege-
tal controlado.

Por último, y sobre todo en estas últi-
mas campañas, se ha Ilevado a cabo cam-
pañas de divulgación a través de revistas
agrarias especializadas, prensa, radio y te-
levisión.

Hasta ahora, aunque se ha difundido en
general el material vegetal controlado ofi-
cialmente, se ha hecho mayor incidencia
en semillas, y dentro de ellas los cereales
y más recientemente la patata de siem-
bra, por su importancia económica y ba-
jos índices de empleo. En el futuro, y sin

C.^
Campos de ensayos de identificación variefal de cereales en Aranjuez (Madridl.

olvidar las semillas, dedicaremos especial
atención a las plantas de vivero certifi-
cadas.

-Respecto a la presidente española en
la C.E.E. ^Tiene algo que decirme que se
relacione con las semillas y plantas de vi-
vero?

-La C.E.E. dedica mucha legislación,
mucho trabajo y mucho esfuerzo a las se-
millas y a las plantas de vivero, por con-
siderarlas de vital importancia para la eco-
nomía. En el Instituto de Semillas tenemos
la responsabilidad de Ilevar las relaciones
institucionales con la Comunidad en el
sector, lo cual supone una actividad im-
portante que ahora se ve acrecentada con
motivo de la presidencia española.

Desde el punto de vista oficial, la adhe-
siorí en este sector se realizó sin traumas

EVOLUCION DEi_ NUMI?RO DE PRODUCTORES DE SEMILLAS

_____________________________
^I

Núm. de productores
II LSEJC(:1CJ V^f'UfJUJ UC CJfJCl.:1Cti

i^

I

1970 1975 1980 1985
II

Actualmente ii
II
II
II
II
II

'ii Cereales menores ......... 4 0 6 06

II
II
II
^I
II

152 ^i

',i Maíz y sorgo .............
I

9 11 14 19
II

?3 ii
I^

i Forrajeras y leguminosas gra- ii
I no ......................I 14 15 3fi 45 52 ii
,

i Hortícolas ............... 24 24 20 36
I I

s5 ;;
I^

i Oleaginosas y textiles ... 11 15 ^_^ 28 36 ii
nI

i Remolacha azucarera ...... 4 6 8 8 f ii
n

i Patata ...................

; I

9 9 10 13 13 ii
^I

C

Fuente: INSPV
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CURSO SOBRE
"REGIMEN
FISCAL DE LA
AGRICULTURA Y DE
LAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS
AGRARIAS"
( Cooperativas SAT y SAL)

Ideniificacibn de variedades hortícolas (pimientol.

y nuestras relaciones con la Comisión y
los Servicios de los otros Estados miem-
bros, la calificarían de muy buenas. Todo
ello nos será de gran utilidad para sacar
el máximo partido a la presidencia. Por po-
nerle algunos ejemplos, en este primer se-
mestre intentaremos sacar adelante la
modificación de algunas Directivas de co-
mercialización de semillas, como la de pa-
tata de siembra para permitir la creación
de zonas de alta calidad. También se es-
tudiará la concesión de nuevas equivalen-
cias para las semillas producidas por de-
terminados países terceros.

En lo referente a la Organización Común
de Mercados en el sector, tendremos que
tijar en este período las ayudas a conce-
der con fondos FEOGA a la producción de
semillas para las campañas, 1990/91 y
1991 /92.

Cristóbal de la PUERTA

EVOLUCION DE LOS INDICES DE EMPLEO DE SEMILLAS CERTIFICADAS

--------------- --------- ---------- - --------------------------- ;^--------------------------------------- ------ --------------- -- -------------
ii INDICE DE EMPLEO (%) ii

ESPECIES
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987(•) -,i1988(")'^i

-

Maíz ( Fiíórido) 56,5 55,3 60,1 55,9 6P.,7 78,5 74,1 71,2

^

78,6 I'^ û

Patat.a ... 2_5,0 23,2 27,3 28,9 26,3 30,2 25,3 31,4 33,9 'i
^' ^

Trigo .... 10,6 11,5 12,3 12,9 13,1 13,3 13,8 19,1 23,0 i^
^^

Cebsda .... 10,3 8,9 10,3 9,7 ]1,8 1.4,4 14,8 16,6 15,9 °̂̂

Arroz .... - lfi,6 14,4 ].7,0 13,8 ].4,2 19,5 23,5 30,0 ii

Girasol .. - - 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100
^^

90-100ii

Remolact^a .

-- ------ -^----

-

-----::

-

_---.____

90-100

_________

90-100

_______

90-100

_________

90-100

_______

90-100

_______

90-100

_______

u
90-100ii

u
u

_______^i

(°) Datos aún no definitives.

Fuent.e: 1NSPV

Se impartirá en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agró-
nomos, por profesorado del Cen-
tro e Inspectores de Finanzas del
Estado.

Se celebrará los días: 29 de mar-
zo; 3, 5, 10, 19 y 26 de abril y 3,
10 y 17 de mayo, de las 1 7 horas
a las 21 horas, con el siguiente

PROGRAMA

Mbdulos: Régimen Fiscal de la
Agricultura y de las Entidades Aso-
ciativas.

Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

Impuesto sobre Sociedades.
Impuesto sobre el Valor Aña-

dido.
Impuesto sobre Sucesiones, Do-

naciones, Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documen-
tados.

Contribución Territorial Rústica
y Pecuaria y otras Contribuciones
Locales.

Régimen Fiscal de las Coopera-
tivas Agrarias.

Análisis del Proyecto de Ley de
Régimen Fiscal de las Coopera-
tivas.

INFORMACION: ETSI Agróno-
mos. Tel. 244 48 07 - Ext. 245,
255 y 214.
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Para garantizar la variedad de un plantón

AUTENTICIDAD VARIETAL Y
METODOS DE IDENTIFICAC^ON

Arturo Barea Pascual*

^, `^ I
La dispersión varietal es acusada en cultivos tradicionales (olivo, almendro, vid, algarrobo, etc.1,
en donde son precisos los irabajos no sólo de obtención de nuevas variedades sino de selección

y mejora de las actuales.

'Centro de Semillas y Plantas de Vivero. Dipu
tación General de Aragón.

Durante muchos años los Organismos
dedicados a la mejora del material vege-
tal frutal han ido desarrollando métodos
que les han permítido distinguir varieda-
des de cada especie que se iban obtenien-
do. AI principio, con unos pocos caracte-
res, se definía una variedad pero, con la
Ilegada de la fruticultura industrial, la ga-
ma varietal, sobre todo en determinadas
especies como melocotonero, se ha ido
ampliando con una velocidad extraordina-
ria, lo que ha r,omplicado cada vez más
las técnicas para la determinación de las
variedades. Surgió la necesidad de garan-
tizar en lo posible al fruticultor, que se le
suministrara la variedad que había solici-
tado, ya que un error en muchas hectá-
reas de cultivo podía significar un desas-
tre para su economía. AI mismo tiempo
los viveristas, conscientes de esta com-
plejidad, han ido agrupándose para con-
seguir unos campos de plantas madres
conjuntos, que con el apoyo técnico pre-
ciso, garantice la identidad varietal, lo cual
se traduce en la reunión de un gran nú-
mero de variedades que obliga a un minu-
cioso estudio de material.

Preciso es señalar también, la importan-
cia que para los obtentores tiene el que
se respeten sus derechos, y la incidencia
que esto tiene sobre los trabajos a ejecu-
tar en los exámenes previos que es pre-
ceptivo realizar ante la solicitud de un Tí-
tulo de Obtención Vegetal.

Vamos a referirnos a dos metodologías
que se aplican en la actualidad para de-
tectar las diferencias entre distintos cul-
tivares.

a) Procedimientos estadísticos para
determinar caracteres distintos entre
variedades

Este procedimiento se aplica a campos
de plantas madres para certificación o a
colección de referencia para determinar
especialmente la novedad de un cultivar
que se quiere introducir, para lo cual es
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Cuatro variedades cultivadas de Kiwi (Actidinia chinensisl. De izquierda a derecha: Hayward,
Abbot, Mont y Bruno.

importante que estén en análogas condi-
ciones de medio y de cultivo, incluido la
no presencia de enfermedades viróticas.

Supuestas las anteriores condiciones,
las mediciones nos permiten determinar
cuantitativamente los niveles de expre-
sión de los distintos caracteres, lo que nos
Ileva a obtener unos datos independien-
tes de la subjetividad del analista.

Con dichas mediciones, una vez defini-
das las parcelas elementales, y obtenidas
las medias de cada repetición, así como
la media de las medias, definimos para to-
das las variedades de la colección la mí-
nima diferencia significativa ( L.S.D.) al
1%, lo que nos permite definir unos intér-
valos que corresponden a un nivel de ex-
presión dentro de cada carácter y varie-
dad. Cuanto mayor sea la probabilidad de
error, (2,5%, 5%1, mayor será la L.S.D.
y menor el poder separador de un ca-
rácter.

En frutales se suelen estudiar cuantita-
tivamente:

Relación

Rol^^^hn

longitud de los pétalos
a la flor.

anchura

longitud del limbo

anchura
ae ia no^a.

Longitud de los peciolos:

longitud
Relación del fruto.

anchura

Relación

Relación

longitud del hueso

longitud del fruto

longitud del hueso

anchura

-Grosor del ramo mixto.
-Densidad de botones en ramo mixto.
-Profundidad de la cavidad peduncular
fruto.
-Anchura de la cavidad peduncular fruto.

La ficha descriptiva se completa con los
caracteres cualitativos no mensurables,
de manera que cada variedad queda defi-
nida por los niveles de expresión de todos
sus caracteres.

A los niveles de expresión se les asig-
na un código numérico (del 1 al 9) que per-
mite el tratamiento mediante ordenador
de las descripciones varietales. Una vez
obtenidas las fichas descriptivas se pue-
de elaborar un programa de ordenador que
nos permita, una vez introducidas dichas
fichas, compararlas con la variedad que
queremos conocer.

EI criterio más usual seguido para la
adopción de cada nivel de expresión es el
de su repetición en dos años consecuti-
vos de cultivo o en dos de cada tres, bus-
cando así la repetición del nivel.

A veces el estudio de una novedad obli-
ga, por su semejanza con otra de la co-
lección de referencia, a utilizar otros mé-
todos complementarios que nos aseguren
al máximo la identificación.

En el caso de certificación, el problema
consiste en la comprobación de que un

cultivar se corresponde con el incluido en
la de variedades comerciales.

Se requiere, pues, el empleo de técni-
cas más sofisticadas, como la que a con-
tinuación se explica, para hacer más fia-
ble la determinación varietal.

b) Electroforesis

Teóricamente una partícula cargada si-
tuada en un campo eléctrico tiene tenden-
cia a emigrar por la acción de las fuerzas
del campo que actúan sobre ella. La direc-
ción de emigración será la de los electro-
dos originarios del campo y su sentido vie-
ne marcado por el signo de la carga por-
tadora.

La distancia recorrida por la partícula
cargada, al cabo de un tiempo, se cono-
ce como "velocidad de emigración".

La velocidad de emigración es función
de factores propios de la partícula carga-
da, o de otros como la intensidad del cam-
po eléctrico y la naturaleza del medio en
el que se realiza la emigración. De ahí que
se define el concepto de "movilidad" co-
mo la velocidad de emigración para un
campo eléctrico de gradiente de potencial
unidad.

Aunque la movilidad de una partícula se
puede considerar como proporcional a la
relación de la carga portadora a su masa,
es decir, que para una relación p. ej. 3/90
y otra de 3/120, el primer ibn se mueve
más rápidamente que el segundo, dicha
movilidad se altera, a veces, por factores
tales como: el volumen de la partícula car-
gada, solvatación con las moléculas del
solvente, interacciones iónicas, etc. De
ahí que sea difícil predecir teóricamente
el valor de la movilidad de una partícula
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cargada y sea preciso recurrir a datos ex-
perimentales.

Si se controlan debidamente las condi
ciones experimentales como pH, tempe-
ratura, fuerza iónica, etc. y se toman co-
mo únicas variables el tiempo de emigra-
ción y el gradiente de potencial aplicado,
los valores obtenidos para la movilidad
pueden ser prefectamente reproducibles.

En todo equipo de electroforesis pode-
mos considerar tres compartimentos bien
definidos: el catódico, el anódico, y aquel
en el que se realizará la separación de las
partículas cargadas. Dichos compartimen-
tos, se encuentran Ilenos de un electróli-
to, por lo general una solución "buffer"
para mantener el pH tan constante como
sea posible, manteniéndose dicha solu-
ción estabilizada en un medio soporte más
o menos inerte que, en los trabajos que
se están realizando para la distinguibílidad
de cultivares de Frutales, es gel de al-
midón.

En la "electroforesis de zona" a la que
nos referimos en adelante, la muestra del
material iónico se sitúa, normalmente en
la parte central del compartimento donde
se efectuará el análisis. Aplicando el cam-
po eléctrico, todos los iones del sistema
(electrólito y muestras-problema) se mo-
verán a velocidades constantes, en virtud
del signo de sus respectivas cargas, con-
siguiendo una separación completa de los
componentes de la muestra, en zonas per-
fectamente delimitadas, siempre que se
comporten idealmente, pues a veces se
producen procesos de difusión en las zo-
nas o bandas separadas, con ensancha-
miento de las mismas y pérdída de nitidez,
debido a los respectivos gradientes de
concentración o a la adsorción más o me-
nos marcada de los productos iónicos so-
bre el medio soporte.

b.1. -Determinación cualitativa y
cuantitativa

Fijadas las condiciones experimentales
y efectuada la separación de los compo-
nentes de la muestra, procede mediante
las Ilamadas técnicas de revelado a la
identificación de los componentes en sus
respectivas bandas. Esta identificación
será posible siempre que se disponga de
los reactivos específicos adecuados.

La técnica cuantitativa nos podrá dar
los valores absolutos o relativos de los
componentes separados, para lo cual se
puede usar el método densitométrico que
mide de forma continua la absorbancia,
para una radiación de longitud de onda se-
leccionada, a lo largo del soporte donde
se encontrarán las bandas previamente te-
ñidas. Los valores de la absorbencia, fija-
dos punto a punto, permiten registrar lo
que se conoce como "espectro electro-
forético".

6.2. -Aplicación al caso de frutales

En los últimos años se está intensifican-
do la utilización del método electroforéti-
co para el estudio de las variedades leño-
sas cultivadas.

En esencia el método consiste en some-
ter Ios extractos proteicos de los diferen-
tes cultivares, debidamente taponados,
a la adecuada diferencia de potencial, para
que se separen los distintos sistemas
isoenzimáticos. A continuación se utilizan
los métodos de tinción adecuados para
que las bandas de separación se hagan
patentes. Obtenemos así el enzimograma
de un conjunto de cultivares para cada
una de las enzimas. Si el enzimograma es-
tá nítido, permitirá ir separando por las di-
ferencias detectadas en el número o ta-
maño de las bandas a los cultivares entre
sí.

Cuanto mayor es la variabilidad genéti-
ca de una especie, menor es el número de
enzimas necesarios para separar electro-
foréticamente las variedades, de ahí que
en el caso de variedades cultivadas sea
necesario el estudio de un mayor número
de isoenzimas para la separación por
bandas.

Hecha la revisión bibliográfica destacan
por su interés los trabajos realizados so-
bre manzano por Weeden y Lamb (1985)
y sobre melocotonero por Arus y Carrera
l1 987). En aquel se ha trabajado con ex-
tracto de hojas jóvenes con éxito, siendo
los sistemas isoenzimáticos PGD, AAT,
GPI, TPI, DIAR y IDH (1) los que se han
mostrado eficaces en la separación inter-
varietal de 54 variedades de manzano.

En melocotonero se ha empleado pro-
teína de polen sobre todo, por, su mayor
estabilidad, y los enzimas que se han es-
tudiado han sido 14, si bien sólo con
MDH, EST, APS y IDH (2) se ha observa-
do variación intervarietal en la identifica-
ción de 82 variedades de molocotonero,
aunque debido al alto número de varieda-
des y a ser una especie muy mejorada ha
sido preciso utilizar los caracteres morfo-
lógicos:

-Tipo de glándulas de peciolo de la
hoja.

-Tipo de flor.
-Adherencia del hueso al fruto.

-Pubescencia de la piel del fruto.
-Carne del fruto.

CONCLUSIONES

Cuando los caracteres varietales no per
miten al observador experto identificar un
cultivar, se deben agotar todas las posi-
bilidades técnicas que eviten un juicio
erróneo. Si bien hay caracteres, como la
relación longitud/anchura de la hoja que
se mantiene muy estable, aunque las con-
diciones de cultivo no sean las idóneas y
permiten un correcto estudio estadístico,
los cultivares-problema deben proceder de
parcelas análogas a aquella en la que se
encuentra la colección de referencia es-
tudiada y tanto una como otra deben te-
ner un material vegetal en buen estado sa-
nitario, principalmente estar exento de to-
das las enfermedades viróticas cono-
cidas,.

Los enzimogramas electroforéticos de
cada cultivar, archivados, permitirá en ca-
da problema concreto de autenticidad va-
rietal, tomar una decisión más correcta,
lo cual tiene gran importancia tanto para
certificación como para protección. Per-
feccionar la técnica electroforética en
identificación de cultivares de las especies
de Frutales, mediante el uso de extractos
de hojas jóvenes, permitirá abordar los
problemas sin tener que esperar unos
años a que la planta produzca polen .

Se considera pues de gran interés, pa-
ra los Organismos de Control del material
vegetal, que puedan contar con éstas téc-
nicas alternativas, que permitan dar soli-
dez y garantía al material certificado.

11) PDG: FOSFOGLUCONATO DESHIDRO-
GENASA.

AAT: ASPARTATO AMINOTRANSFE-
RASA.

GPI: GLUCOSA FOSFATO ISOMERA-
SA.

TPI: TRIOSA FOSFATO ISOMERASA.
DIAR: DIAFORASA.
IDH: ISOCITRATO DESHIDROGENASA.

12) MDH: MALATO DESHIDROGENASA.
EST: ESTERASA.
APS: FOSFATASA ACIDA.

124-AGRICULTURA



RECOJA EL FRUTO
DE UNA CRAN
► SEMILLA

Recoja el fruto de años

de investigación de las

semillas marca Pioneer:"'

Obtenga una cosecha

más rentable

sembrando nuestra

experiencia y la de

miles de agricultores

de todo el mundo.

Aumente la

productividad de su

campo con plantas

más resistentes

^ y de mayor peso

específico en cada

grano.

Haga un buen

negocio, recoja el

fruto de nuestras

semillas.

SEM ILLAS
MAHC:A

PIONEERN
Delegación Centro y Noroeste: Oficina Central y Delegación Delegación Noreste: Delegación Galicia:
Francisco Silvela, 70, 3° D. Andalucía: Francisco Vitoria, 23, 1° A. Avda. de La Habana, 1° izda.
28028 MADRID. Ctra. Sevilla-Cazalla, Km. 9.4 50008 ZARAGOZA. 15011 LA CORUÑA.
Tel. (91) Z55 97 91. La Rinconada. 41309 SEVILLA. Tel. (976) 23 70 44. Tel. (981) 25 21 02.
Telefax (91) 564 32 26. Tel. (954) 79 08 28. Telefax (976) Z3 70 51.

Telefax (954) 79 18 56.
Telex 72688 SPIO E.

"' Marca registrada o solicitada en países del mundo por Pioneer Hi-Bred International Inc. Des Moines, lowa U.S.A. Semillas Pioneer, S. A., es un concesionario autorizado.



Siembre
Híbrido de girasol

GIRAFLOR
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Ag►ricu/tor:

Si desea g►anar
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con su cosecha
siemáre híárido de ^►iraso/
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^^ PIPAS CON GRASA ^^

SEMILLAS

PACIFICO
INVESTIGACION Y RENDIMIENTO

PRADO DE SAN ROQUE S/N. - TELEFONOS: 84 0150 -^4 05 20 - TELEX: 73021 PACF
ARAHAL (Sevilla)



INSTITUTO DE
CIENCIAS DE LA

EDUCACION

SEMINARIO
SOBRE AC EITES COLEGIO OFICIAL DE

INGENIEROS AGRONOMOS
DE CENTRO Y CANARIAS

EI aceite español en el mercado comunitario
21 de abril de 1989

EI Colegio Oficial de Ingeníeros Agrónomos de Centro y Canarias, en colabo-
ración con el lnstiiuto de Ciencias de la Educación, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, ha organizado, dentro de su habitual programación de cursos
y seminarios, un "Seminario sobre Situación Actual y Perspectiva del Sector
Español de Aceites en la CEE".

EI Seminario se celebra el d(a 21 de abril próximo (Viernes) en el Salón de
Actos de la Escuela T. Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Ciudad
Universitaria. Tel. (91) 244 48 07.

Las inscripciones se solicitan en la sede del Colegio de Ingenieros Agróno-
mos de Centro y Canarias, Bretón de los Herreros, 43. 28003 Madrid. Tel.:
(91) 441 61 98 - 441 63 98.

PROGRAMA
Sesión de maflana ción y Desarrollo Agrarios. Junta de An- geniero Agrónomo Director General de Po-
09,1 5 Presentación del Seminario

D Manuel Arro o Varela Director de
dalucía. Granada.

.
I(tica Alimentaria. M.A.P.A.

. y .
la E.T.S.I. Agrónomos de Madrid.

l CD J é M° M t B D d
Sesión de tarde D. Carlos Tió Saralegui. Dr. Ingeniero Agró-

nomo Profesor Titular de la E T S I A Uni-. os a eo ox. ecano e o-
legio Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Centro y Canarias.

16.30 Aceite de girasol
D. Angel Vallín García. Dr. en Ciencia
Químicas. Consejero Delegado de AR-

. . . . . .
versidad Politécnica de Madrid.

D. Angel Uceda Leal. Director Gerente del
Patrimonio Comunal Olivarero. Madrid

09.30 EI mercado mundial de aceites
Fausto Luchetti. Director del Consejo
Ole(cola Internacional

LESA. Presidente de ANES. Vicepresi-
dente de AFOEX.

.

D. Francisco Sensat Alemany. Presidente
de la Agrupación Española de Ex ortado-.

17.00 Aceite de soja
p

res de Aceite de Oliva.
10.15 EI mercado de aceites en la C.E.E.

D. Tomás García Azcárate. Dr. Ingenie-
ro Agrónomo. División de Aceites de la
Comisión de la C.E.E.

D. Andrés Fernández Díaz. Catedráti-
co de la Universidad Complutense de
Madrid. Secretario General de ANES.
Delegado de FEMYR en la C.E.E.

D. Luis Civantos López-Villalta. Dr. Ingenie-
ro Agrónomo. Jefe Provincial del SENPA.
Jaén.

D. Francisco Montero Laberti. Ingeniero
11.00 Regulación del mercado español de

aceites
D. Aurelio Segovia Fernández. Ingenie-
ro Agrónomo. Consejero Técnico del
F.O.R.P.P.A. Portavoz español en el Co-
mité de Gestión de Materias Grasas de

17.30 La calidad de aceite de oliva
D. Marino Uceda Ojeda y D. Manuel
Hermoso Fernández. Ingenieros Agró-
nomos. Estación Experimental de Oli-
vicultura de Jaén.

Agrónomo. Dirección General de la Produc-
ción Agraria. Madrid.

D. José Manuel Martínez Miner. Director de
la revista OLEO.

la C.E.E. 18.00 DESCANSO
D. Arno Partner. Director Regional de la
Asociación Americana de la Soja.

11.45 DESCANSO

12.15 Características deI consumidor de acei-
te de oliva
D. Javier Calatrava Requena. Dr. Inge-
niero Agrónomo. Centro de Investiga-

18.30 MESA REDONDA: EI sector español de
aceites en la C.E.E.: Problemas y solu-
ciones.

Ponentes:
D. Mariano Maraver López del Valle. Dr. In-

EI Director del Seminario es D. Julián Briz Es-
cribano, Catedrático de la Escuela T.S. Inge-
nieros Agrónomos de Madrid.

EI Cordinador es D. Cristóbal de la Puerta
Castellón, Profesor de la Universidad Politéc-
nica y Director de la Revista AGRICULTURA.

PUBLICACIONES
Nuestra Editorial Agrícola Española ha aceptado nuevamente la invítación del Colegio

de Ingenieros Agrónomos e informa a sus lectores de la próxima publicación de los tex-
tos de las conferencias de este Seminario, junto a los del anteriormente celebrado sobre
la comercialización de los vinos, en un Suplemento de AGRICULTURA, que aparecerá
en fechas posteriores al Seminario, bajo la titulación de "EI campo español en Europa.
3: vinos, 4: aceites", que será una continuación del anteriormente editado (1: cereales,
2: frutas y hortalizasl, que tanto éxito ha tenido enre nuestros agricultores y estudiosos
de estos temas.
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PRE -ACO N D IC I ONAM I E N
DE SEMILLAS

José M. Durán Altisent"

INTRODUCCION

EI creciente interés por la siembra direc-
ta, frente a las costosas operaciones de
trasplante, así como por la siembra de pre-
cisión, tanto en cultivos extensivos Iremo-
lacha, maíz y girasol) como en la mayor
parte de los cultivos considerados tradi-
cionalmente como hortícolas (cebolla, le-
chuga y tomate) exige, cada vez más, el
empleo de semillas de mayor calidad. La
calidad, siempre difícil de definir, puede
en este caso consistir en mejorar alguno/s
de los siguientes aspectos: 1. Reducir la
mayor cantidad posible de las semillas
durmientes, también denominadas laten-
tes, que presenta un lote determinado; 2.
Modificar las necesidades ambientales
(temperatura, humedad e iluminación fun-
damentalmente) que permiten la emer-
gencia óptima del mayor número de plán-
tulas posible; 3. uniformar la fecha de apa-
rición de los diferentes estados de desa-
rrollo, lo que resulta especialmente impor-
tante durante las primeras semanas de
cultivo; 4. obtener plántulas más vigoro-
sas y mejor desarrolladas durante las pri-
meras semanas de cultivo; 4. obtener
plántulas más vigorosas y mejor desarro-
Iladas durante las primeras fases de cul-
tivo y 5. facilitar la distribución de la se-
milla en el momento de la siembra.

A continuación vamos a ver cómo el re-
cubrimiento de semillas puede contribuir
-y de hecho está contribuyendo- al lo-
gro de cada uno de los objetivos anterior-
mente apuntados.

ELIMINACION DE LA DORMICION

Es bien conocido el hecho de que la se-
millas viables de algunos cultivos hortíco-
las se muestran incapaces de germinar,
aun en condiciones favorables de hume-
dad, cuando la temperatura del medio en
el que se encuentran (suelo, semillero 0
papel de filtro) supera un determinado va-
lor umbral. Este fenómeno, que recibe el
nombre de termodormición, resulta espe-

(*) Dpto. Producción Vegetal: Fitotecnia, ET-
SI Agrónomos, U. Politécnica, Madrid.

cialmente importante en las semillas de le-
chuga; además, la temperatura a la que
se manifiesta varía con el cultivar y pue-
de Ilegar a ser distinta de unos lotes a
otros. De ahí que, el tratamiento previo de
las semillas, con determinados regulado-
res de crecimiento (giberelinas y citoqui-
ninas) o su incorporación durante el pro-
ceso de recubrimiento, permitan alcanzar
porcentajes de germinación próximos al
100% (Fig. 1) incluso cuando la tempe-
ratura del medio de germinación es 10°C
superior a la temperatura óptima de ger-
minación (22-27°C1. Algunas empresas,
que han registrado los procesos tecnoló-
gicos que conducen a este tipo de semi-
Ilas, las comercializan con nombres espe-
ciales, tales como "Thermocure".

Las semillas de pequeño tamaño, y en
general aquellas que poseen escasas re-
servas, como las de endivia, tabaco y
también las de algunas variedades de le-
chuga (cv. "Grand Rapids" ► , presentan un
problema adicional: La germinación sólo
se produce, de forma normal, si las semi-
Ilas cuentan con una cantidad y calidad
(luz roja con una longitud de onda de 660
nm) de luz bien definida. En principio, po-
dríamos pensar que una forma sencilla de
soslayar este problema (fotodormición)
podría consistir en aumentar la cantidad
de semilla que debemos emplear en el mo-
mento de efectuar la siembra; de hecho,
así ocurre cuando se preparan los semi-
Ileros convencionales de esta especies.
No obstante, las modernas siembras de
precisión, ya sea practicadas a gran es-
cala y al aire libre o en bandejas manteni-
das en invernadero, exigen disponer de
semillas que se encuentren totalmente
exentas de estos problemas. En este ca-
so, el pretratamiento y el recubrimiento de
las semillas también han venido a resol-
ver el problema que en principio se había
planteado.

SEMILLAS PRE-TRATADAS

Con objeto de lograr una germinación
más homogénea, especialmente en con-
diciones desfavorables, las semillas de un
gran número de especies hortícolas pue-

den ser sometidas, bajo condiciones con-
troladas, a alguno/s de los siguientes tra-
tamientos: 1) Escarificación con ácido sul-
fúrico concentrado, para facilitar la per-
meabilidad de los tegumentos seminales
e intercambio de gases con el medio cir-
cundante; 2) vernalización (T <_ 5°C, HR
? 90%, durante varios días); 3) inmersión
en agua destilada o soluciones inorgáni-
cas (NaCI, NazSO4, KN03, CaClz, ZnSO4,
MnSO4, BOgH3; 4) inmersión o pre-ger-
minación en presencia de reguladores de
crecimiento (AIA, AIB, NAA, 2,4-D, 2, 4,
5-T, GA3, GA4+7, CCC, PP333, BAP,
FAP, ac. cloro-etil-fosfónicol; 5) incuba-
ción en presencia de vitaminas IB,, B6,
C1, cofactores (AMP ► , aminoácidos (trip-
tófano, metionina) u otras sustancias or-
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Fig. 1
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gánicas ( ac. y-fenilbutírico) y 6) acondi-
cionamiento osmótico mediante polieti-
lenglicol (PEG1.

Los resultados obtenidos con los trata-
mientos anteriores son -lógicamente-
muy variados y difieren fundamentalmen-
te de unas especies a otras, así como en-
tre cultivares y, en algunas ocasiones,
también se han observado diferencias im-
portantes entre los lotes de una misma va-
riedad. A título de ejemplo, la Fig. 2 resu-
me las curvas de germinación, entre 10
y 20°C, que se obtienen cuando las se-
millas de tomate (cv. "T5") se someten
a un tratamiento osmótico con PEG-8000
(`Y =-1.2 MPa) durante 6 días a 20°C
y son posteriormente desecadas hata una
humedad residual del 6%.

Germinación de semillas de lechuga con (^ 1 y sin (^) tratamiento "Thermocure" para evitar
la termodormición.
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Germinación de semillas de tomate (cv. "T5") preacondiconadas con PEG-8000
(^ _-1.2 MPa) durante 6 d(as a 20°C y posteriormente desecadas (6%1.
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Semillas de especies hortícolas.

RECUBRIMIENTO DE SEMILLAS

?ii R€ti'1( \^1
^t1{ .^!^V11 AdEtc^\<.E14

f'1^11t Nl^t^^
t -^PSi(^l^Vt •Atitil'ht

A pesar de los esfuerzos realizados por
mejorar los dispositivos mecánicos y neu-
máticos que controlan la toma y distribu-
ción de las semillas en las modernas sem-
bradoras de precisión, las semillas hortí-
colas de pequeño peso y/o tamaño pre-
sentan, con cierta frecuencia, algunos
problemas que dificultan su utilización o
que obligan a emplear dosis de siembra
superiores a las que serían estrictamente
necesarias en el caso de poder colocar
una sola semilla en cada unidad de siem-
bra, ya sea en el terreno definitivo o en
la placa de siembra en los semilleros. Es-
te tipo de inconvenientes desaparecen por
completo con el empleo de las semillas pil-
doradas. La pildoración de semillas, pen-
sada y desarrollada inicialmente para las
semillas de cultivos extensivos (rmola-
cha), cuenta en la actualidad con un eco
muy importante en el sector hortícola, lo
que significa que, poco a poco, se han ido
superando los problemas técnicos relacio-
nados con el deterioro y la pérdida de ca-
pacidad germinativa y de vigor, que cual-
quier proceso dirigido a manipular las se-
millas conlleva; así por ejemplo, hoy en día
pueden conseguirse en el mercado semi-
Ilas pildoradas de tabaco y de begoni.

Los procesos de pildoración de semillas,
a pesar de ser simples y no difefir sustan-
cialmente de otros similares empleados en
la industria farmacéutica o en confitería,
suelen estar poco difundidos y en la ma-
yor parte de los casos son objeto de im-
portantes patentes industriales; así por
ejemplo, los nombres "Split Pill", "Split-
kote", "Sanokote" y "Quick Pill" son
nombres registrados por Royal Sluis B.V.

.,^^^Z«^^
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Los materiales de recubrimiento que
normalmente se emplean suelen pertene-
cer a algunos de los siguientes tipos: 1)
Arcillas Isepiolita, tripolil; 2) restos vege-
tales (cascarillas de los frutos de la remo-
lacha, arroz, etc.l; 31 productos natura-
les aglomerantes (almidón, tragacanto,
gomas) y 4, resinas sintéticas. Todos ellos
han de reunir unas características espe-
ciales que en definitiva deben de asegu-
rar la buena germinación de las semillas.
A modo de resumen, la Tabla 1 recoge las
características técnicas más importantes
que reúnen las píldoras de algunas semi-
Ilas hortícolas.

^^.
Batería de pildoración industrial. Cada recipiente está preparado para una carga inicial de 20

kg de semilla.

Equipo de calibración trabajando con semillas
pildoradas.
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TABLA - 1
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS PILDORAS DE ALGUNAS SEMILLAS HORTICOLAS

CULTIVO TIPO DE PILDORA ( 1)
DIMENSIONES

( mm) pESO ( mg1
AUMENTO DE

PESO (x)

Lechuga .............................. "Split Pill" 3 3.5 38-43 26-40
Escariva .............................. "Split Pill" 3 3.5 38-42 25-35
Endivia ................................ "Split Pill" 3-3.5 38-42 25-35
Tomate ............................... "Split Pill" Especial 4-4.5 55-65
Pimiento .............................. "Split Pill" Especial 6-6.0 90 120
Berenjena ............................ "Split Pill" Especial 5-5.5 30-45
Hinojo ................................. "Split Pill" Especial 4-6.0 100-125
Apio ................................... "Split Pill" Especial 2-2.5 9-13 13 16
Apio ................................... "Quick Pill" 2-2.5 12-15 15 18
Lechuga .............................. "Splitokote" 3-3.5 38-43 26 40
Zanahoria ............................ "Splitkote" 2-2.5 12-17 10 19
Zanahoria "Splitkote" 3-3.5 30-40 23-44
Tomate "Splitkote" 4-4.5 55-65 20-25
Cebolla "Sanokote" 3-3.5 30-32 7-11

(1) Según el Boletín Técnico ROYAL SLUIS B.V. - RAMIRO ARNEDO, S.A. (Junio 19881.
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TRATAMIENTO
DE LAS S IMI E NTES:

E L OS MOACONDICIONADO

Carlos Rojos Hernández*

La práctica de los tratamientos estimu-
ladores de la germinación ha alcanzado en
los últimos años un importante desarro-
Ilo. Puede decirse que se ha convertido,
para determiados métodos y ciertas espe-
cies, en un procedimiento casi normal en
el conjunto de operaciones de manipula-
ción de las simientes.

A grandes rasgos, los tratamientos ten-
dentes a mejorar la germinación son:

-Escarificado
-Aplicación de hormonas vegetales
-Aplicacibn de estimuladores no hor-

monales
-Imbibición en soluciones osmóticas

EI escarificado, químico o mecánico,
tiene como misión primaria vencer la re-
sistencia de los tegumentos, que impide
la entrada de agua o el crecimiento del
embrión; en lo que se refiere a los dos si-
guientes tipos, es bien conocido el efec-

(*1 Ingeniero Agrónomo. Profesor Asociado.
Dpto. de Producción Vegetal: Fitotecnia.
U.P.M.

to estimulador de la germinación de sus-
tancias tales como el ácido giberélico (hor-
monal) y el nitrato potásico (no hormonal ► .
EI uso de estas sustancias está incluso re-
gulado en las Reglas Internacionales pa-
ra el Ensayo de Semillas, y tiende, princi-
palmente, a mejorar la germinación de se-
millas con letargo, venciendo o aminoran-
do éste.

EI empleo de agentes osmóticos (os-
moacondicionado) responde a otra con-
cepción distinta, y está orientado a las se-
millas que presentan un comportamiento
normal en condiciones aceptables de ger-
minación. EI objetivo fundamental, en este
caso, es conseguir una germinación más
rápida y uniforme, sobre todo cuando la
temperatura o la humedad disponible son
inferiores a los valores óptimos. Es obvio
que, de esta forma, pueden conseguirse
adelantos en la cosecha Itan importantes
en la producción hortícola), o bien un es-
tablecimiento más completo y regular.

FUNDAMENTOS

Conviene recordar las distintas etapas

que, con mayor o menor solapamiento, se
producen durante la germinación. En pri-
mer lugar, la simiente absorbe humedad;
alcanzando un cierto nivel de humecta-
ción, empiezan a activarse una serie de
procesos metabólícos que transforman,
junto con el aumento del contenido en
agua Ique sigue creciendol, a las células
latentes en células activas. A continua-
ción estas células, especialmente las de
los meristemos terminales del embrión,
comienzan a crecer y dividirse. la fase de
crecimiento sólo se da cuando se ha al-
canzado un cierto contenido de humedad.
De esta forma se produce un alargamien-
to de la radícula, que rompe las cubiertas
seminales y continúa su crecimiento. Con
ello se alcanza lo que se conoce técnica-
mente como germinación. Desde un pun-
to de vista agrícola hemos de considerar
también las fases siguientes, durante las
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cuales la radícula continúa su crecimien-
to, contribuye a la absorción de agua por
la plántula, se fija al terreno y, por sí so-
la, a través del empuje derivado de su
elongación, o bien en combinación con el
desarrollo del tallo, produce la emergen-
cia de la plántula sobre la superficie del
terreno (nascencial.

Se comprueba que, enuna buena parte
de los vegetales, existe la posibilidad de
realizar las primeras fases de la germina-
ción (absorción de agua, reorganización
y reactivación celular y, eventualmente,
inicio del crecimíento) y secar nuevamen-
te la simiente sin que su viabilidad futura
quede seriamente comprometida, es de-
cir, las simientes sometidas a este trata-
miento son capaces de germinar ulterior-
mente sindificultades. Además, en la se-
milla tratada ya se ha producido la reor-
ganización celular, por lo que esa germi-
nación posterior tiene una duración global
inferior a la de una germinación ininte-
rrumpida.

Así pues, la esencia de la pregermina-
ción (""priming" en la literatura anglosa-
jona) consiste en realizar la imbibición y
la reactivación del metabolismo de la se-
milla y detener acto seguido el desarrollo
mediante una nueva desecación antes de
que se alcance un contenido de humedad
tal que se produzca un crecimiento apre-
ciable del embrión.

METODOS DE PREGERMINACION

Es evidente que la pregerminación pue-
de realizarse, en principio, con agua pu-
ra, por el simple expediente de interrum-
pir el remojo cuando resulte oportuno. Es-

te procedimiento presenta, sin embargo,
dificultades particularmente destacadas
cuando las semillas son de pequeño tama-
ño o muy permeables al agua. En estos ca-
sos, el control de la humedad absorbida
por la semilla en agua pura es muy difícil,
puesto que se obtienen altos contenidos
de auga en tiempos muy breves.

EI ritmo al que se produce la imbibición
depende, entre otros factores, de la tem-
peratura, de manera que al reducir ésta la
velocidad de absorción también se redu-
ce. Esto quiere decir que realizando la im-
bibición a bajas temperaturas, sobre to-
do sin un enfriamiento previo de la semi-
Ila seca hasta la temperatura del trata-
miento, puede producir daños importan-
tes, comprobados en diversas especies.
Además, operando a bajas temperaturas
se reduce el ritmo de imbibición, pero tam-
bién se reduce el ritmo de la actividad ce-
lular subsiguiente, por lo que las semillas
así tratadas alcanzarían una pregermina-
ción imperfecta. Con todo, es una posi-
ble línea de actuación.

EL OSMOACONDICIONADO

La utilización de soluciones osmóticas
evita este tipo de problemas. AI tener que
vencer el potencial osmótico de la solu-
ción, el ritmo de imbibición se hace más
lento incluso a temperaturas de germina-
ción óptimas. De esta manera, es posible
controlar con gran precisión, para unas
características dadas de la solución em-
pleada, el agua absorbida por las semillas
vigilando el tiempo de inmersión. Si el po-
tencial osmótico es suficientemente inten-
so, puede incluso limitarse casi totalmente
la absorción de agua por encima de cier-
tos contenidos, con lo que el tratamiento
resulta menos crítico en cuanto a su du-
ración.

Por otra parte, la limitación de la hume-
dad disponible, impidiendo el crecimíen-
to del embrión, no restringe en igual me-
dida la activación previa; por tanto, la pre-
germinación así conseguida es más com-
pleta y efectiva.

Usualmente, la imbibición parcial limi-
tada osmóticamente se consigue con po-
tenciales osmóticos del orden de - 1,2 a
-1,6 MPa (1).

EI potencial osmótico es una conse-
cuencia inherente a la presencia de sus-
tancias en disolución. ^Quiere decir esto
que cualquier sustancia sirve para el os-
moacondicionado? De ser así, este trata-
miento podría realizarse con productos
asequibles y baratos, como por ejemplo
el cloruro sódico.

Es probable que al menos una parte del
efecto mejorante que se ha encontrado
por diversos investigadores al realizar tra-
tamientos con sales potásicas (nitrato,
cloruro, fosfato, etc.) sobre semillas sin

(1) 1 MPa = 10 bar = 9,87 atmósferas.

letargo pueda achacarse, en principio, al
efecto osmótico de dichas sustancias.

Sin embargo, hay que tener en cuenta
que muchos de los productos químicos
que podrían emplearse producen conside-
rables concentraciones de iones que po-
tencialmente son fitotóxicos. Si estos
iones (CI-, Na `, etc.) son capaces de pe-
netrar dentro de la semilla, su toxicidad
puede anular los beneficios que la preger-
minación produce. Esta penetración es
bastante fácil, de donde se deduce que,
además de su efecto perjudicial, el acon-
dicionamiento en estos casos es debido
en buena parte a la humectación que se
produce, sin que el potencial osmótico
tenga un papel señalado.

PRODUCTOS

La limitación de absorción de agua se
deriva de una diferencia de potencial os-
mótico, es decir, que si un producto cir-
cula sin dificultad a través de la membra-
na semipermeable que separa dos medios
distintos, no existirá diferencia de poten-
cial osmótico. De ahí que aquellas sustan-
cias capaces de traspasar con facilidad los
tegumentos seminales y la membrana ce-
lular no tienen un efecto pronunciado en
la limitación o retardo de la absorción de
agua. Con todo, aún en este caso la ab-
sorción de humedad es más lenta. Ello es
debido a que el paso de esos productos
no es instantáneo; de ahí que exista real-
mente una diferencia de potencial osmó-
tico, aunque sea pequeña, que reduce la
velocidad de imbibición al menos duran-
te las fases iniciales. Las condiciones idea-
les para que una substancia pueda em-
plearse en el osmoacondicionado son:

-Ausencia de aniones o cationes per-
judiciales. Preferentemente, sin disocia-
ción apreciable.

-Dificultad de penetración a través de
la membrana celular. Mejor si esta pene-
tración es nula.

Estas dos condiciones se obtienen en
la práctica con sustancias orgánicas de
medio o alto peso molecular. Los azúca-
res son una de las alternativas posibles,
y concretamente el manitol se ha ensaya-
do con frecuencia; también se ha usado
la sacarosa en ocasiones. Sin embargo,
una tercera característica a considerar es
la estabilidad a lo largo del tiempo, que
permite mantener las condiciones estable-
cidas para el tratamiento cuando éste ha
de prolongarse por más de unas horas. En
estas circunstancias, resulta muy difícil
evitar la degradación de los azúcares por
microorganismos, si bien una solución es
añadir algún antibiótico.

Desde la aparición y divulgación del po-
lietilenglicol (PEG1, este producto se ha
convertido en la sustancia más utilizada
y apreciada para crear limitaciones de ab-

AGRICULTURA-133



SEMILLAS. VIVEROS

loo ;

so

60

ao

20

% de gaminación

/

^

0
3 4

Comportamiento de simientes de girasol osmoacondicionadas (-1,2 MPa, 48 h) y no tratadas.
Germinación a 12°C (datos del autor).

sorción de agua por los vegetales, ya sea
en estado de semilla o en fases posterio-
res. Su estabilidad es buena durante va-
rios días, y el control de la polimerización
en el proceso de fabricación permite ob-
tener moléculas de diferente tamaño y,

eo t

k

f

Tiempo (dfas)

5 6 7

por tanto, distinto peso molecular; el más
difundido es el PEG-6000, es decir, con
un peso molecular (medio) de 6.000 uni-
dades. También se usan en ocasiones el
PEG-20000, y otros.

Pese a sus indudables ventajas, el po-
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lietilenglicol presenta el inconveniente de
un alto precoi. De ahí que, si se añaden
los restantes costes asociados al osmoa-
condicionamiento, esta técnica sea atrác-
tiva especialmente en el caso de semillas
que ya tienen "per se" un valor conside-
rable, o bien que se emplean en pequeña
cantidad, de manera que el incremento de
precio debido a este tratamiento es rela-
tivamente pequeño. Estas circunstancias
se dan de manera destacada en muchas
especies hortícolas, lo que unido al inte-
rés de los resultados en este caso expli-
ca la difusión del método en estas espe-
cies.

SITUACION ACTUAL

Los ensayos de osmoacondicionamien-
to han dado resultados interesantes, en-
tre otras especies, en tomate, cebolla, le-
chuga, zanahoria, pimiento, berenjena y
perejil. En Estados Unidos el uso de semi-
Ilas acondicionadas de tomate es prácti-
ca muy extendida. Los tratamientos os-
móticos se han probado también en es-
pecies forrajeras (gén. Agropyronl, orna-
menta ► es (Cyclamen) y leguminosas (ca-
cahuete, sojal. Su aplicación a otros
cultivos extensivos parece también pro-
metedora; los primeros resultados de en-
sayos en curso sobre remolacha y girasol
en el Departamento de Producción Vege-
tal: Fitotecnia de la U.P.M. van en este
sentido.

RESUMEN

En síntesis, puede decirse que el os-

- PEC (-o,a xPa,L._
^a- _.^-

^ ^^--_ ^-
^,^__^

..r'

PEG (-0,8 MPa

^^^Vr PEG (-1,2 I^a)

2q 36

Tiempo (h)

48

Efecto del potencial osmótico de la solución sobre el ritmo de imbibición en simientes de girasol
Idatos del autorl.
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moacondicionamiento de semillas, me-
diante el que se provoca en las mismas el
inicio de la germinación interrumpiendo su
curso en un momento conveniente, es
una técnica de gran interés y probada efi-
cacia en diversas especies.

Los resultados que se pueden esperar
con el empleo de semillas osmoacondicio-
nadas sn:

-Germinación y nascenci amás rápida.
-mejor establecimiento de la semilla en

condiciones de baja temperatura, escasa
humedad o salinidad apreciable.

Hay que tener en cuenta, por contra,
que este tratamiento tiene como conse-
cuencia un encarecimiento de la semilla,
que habrá que comparar con los posibles
beneficios derivados de las ventajas an-
tes señaladas. INSPV
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ESTUDIO DE CURVAS
DE GERMINACION

Enfoque matemático

M. Torres* y G. Frutos**

MEDIDAS DE CALIDAD

EI valor de las semillas, como medida
de su calidad o bondad, está determina-
do por las características de viabilidad y
vigor de las mismas. La velocidad y uni-
formidad de la germinación de semillas y
del crecimiento de las plántulas y la velo-
cidad y uniformidad de la emergencia de
las plántulas y de su crecimiento en el
campo, así como la capacidad germinati-
va de las semillas, bajo un amplio rango
de condiciones ambientales, constituyen
un valor estimativo de las semillas para
siembra.

Con el fin de obtener una uniformidad
en los resultados sobre la viabilidad de se-
millas y de acuerdo con las Normas Inter-
nacionales de Ensayos de Semillas, uni-
versalmente los ensayos de germinación
se realizan en condiciones óptimas para
la germinación. Bajo estas condiciones, la
capacidad germinativa, expresada como
el porcentaje final de germinación, es el
parámetro utilizado para señalar la calidad
de las semillas. Sin embargo, este pará-
metro no informa del comportamiento de
las semillas durante el período de germi-
nación, aspecto que es muy relevante en
relación al comportamiento de las semi-
Ilas en el campo e indicativo de la calidad
comercial de las mismas.

UN ENSAYO DE GERMINACION

Una posible y frecuente situación del

1') Dept. Biología Vegetal II
I") Dept. Química-Física. Facultad de Farmacia.
Universidad Complutense. Madrid.

La calidad haríno-panadera de las nuevas va-
riedades de trigo, una de las características a
seleccionar IDe British Cereal Export. "Guality

grain for the world market"1.

comportamiento de las semillas, en un en-
sayo de germinación realizado en condi-
ciones óptimas de laboratorio, se presenta
en la figura 1. En dicha figura se pone cla-
ramente de manifiesto que las semillas co-
rrespondientes a las curvas A, C y D
muestran un comportamiento totalmente
diferente durante el período de germina-
ción, a pesar de que tienen la misma ca-
pacidad germinativa. Por tanto, el porcen-
taje final de germinación es un parámetro
necesario, pero no suficiente, para descri-
bir la germinación de semillas, ya que el
comportamiento de éstas puede variar de-
pendiendo de distintos factores ambíen-
tales y genéticos (condiciones de cultivo
y nutrición de la planta madre, madurez

fisiológica de las semillas, operaciones de
recolección y procesado de las cosechas,
condiciones de almacenamiento, compo-
sición química de las semillas, morfología,
variedades, etc.l.

Para esta razón y para definir de un mo-
do más completo las curvas de germina-
ción, el porcentaje final de germinación
suele complementarse con distintos índi-
ces para señalar el comienzo de la germi-
nación (tiempo de latencial, el tiempo ne-
cesario para conseguir un porcentaje de
germinación determinado (tiempo de ger-
minación), el porcentaje de semillas ger-
minadas hasta un momento determinado
(porcentaje de germinación ► , la velocidad
de germinación (índice de Kotowski) o la
inversa del tiempo medio de germinación
(índice de Ellis y roberts) y la uniformidad
de germinación (coeficiente de uniformi-
dad de Nicholls y Heydeckerl. No obstan-
te, estos índices tampoco describen de
una forma completa y objetiva las curvas
de germinación. Un enfoque alternativo al
uso de estos índices consiste en descri-
bir las curvas de germinación mediante
modelos matemáticos similares a los que
se utilizan para el análisis de crecimiento
de plantas.

MODELOS MATEMATICOS

EI planteamiento de los modelos mate-
máticos Ileva a formas diferenciales cu-
ya solución conduce a la forma funcional
que describe el modelo. Los modelos ma-
temáticos más frecuentemente emplea-
dos en el análisis de curvas de germina-
ción son los que responden a funciones
sigmoides, es decir, funciones con forma
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FIGURA 1. Algunas posibles situaciones que se pueden producir en ensayos de germinación
de semillas.

de S, c
cular, I

omo la de los modelos monomole-
ogístico y Gompertz, derivados de
ión de Richards y cuyas expresio-
indican en la figura 2. Los porcen-

la func
nes se

(BMDP y SPSS), los cuales pueden ser uti-
lizados con los ordenadores personales
que todos tenemos a nuestro alcance. Es-
te último aspecto abre nuevas posibilida-
des y contribuye de manera muy eficaz al
desarrollo de este enfoque, que se consi-
dera debe ser tenido en cuenta como una
estrategia alternativa, puesto que proplor-
ciona una sistemática adecuada para ob-
tener el máximo de información sobre los
ensayos de germinación (véase tabla 1)
y permite comparaciones o valoracioones
concretas aplicables a distintas situa-
ciones.

tajes d
nidos
den s

e germinación acumulativos, obte-
en los ensayos de germinación, pue-
er ajustados a estos modelos mate-
os, los cuales proporcionan una in-mátic

form
obje

ación muy completa y totalmente
tiva sobre el comportamiento de las
Ilas durante el período de germinaciónsemi

y rel
la t

evancia biológica, como se indica en
abla 1.

Este tipo de análisis permite la compa-
ración de las curvas de germinación de
distintos tipos de semillas o de semillas
sometidas a diferentes condiciones, que
pueden ser estudiadas de una forma más
objetiva, como en el caso del modelo lo-
gístico que se ha utilizado para describir
las curvas de germinación de semillas de
Sorghastrum nutans, Triticum aestivum,
oeniculum vulgare, Amaraníhus retrofle-

xus, Seiaria lutescens, Trifolium subterra-
neum y de algunas Fabaceae, lo que ha
permitido deducir diferencias sobre el
comportamiento de las semillas durante
el período de germinación.

EL USO DE LA INFORMATICA

Los parámetros que definen estos mo-
delos se determinan por métodos de re-
gresión no lineal y se resuelven mediante
la utilización de programas informáticos
(BMDP, SPSS, MLP, IMLS, SAS, etc.1. En
los últimos años y gracias al gran desa-
rrollo de la cibernética han aparecido en
el mercado algunos de estos programas

A/e

t
FIGURA 2. Formas funcionales de algunos mo-
delos matemáticos utilizados en el análisis de
curvas de germinación de semillas. 1 . Modelo
monomolecular. G= A[ 1- exp (-Ktll; 2, Mo-
delo logístico: G= A[1 + exp (/3 - KT)] ^; y
3 Modelo de Gompertz: C= A exp [-B exp 1-
ktll. EI significado de los parámetros de cada
modelo se indica en la tabla 1.

TABLA 1. Significación biológica de los parámetros derivados de algunos modelos matemáticos
utilizados en el análisis de curvas de germinación. ty, indica el tiempo para la cual la germina-
ción es la mitad y se obtiene sustituyendo G por A/2 en el modelo ajustado para cada caso.

MODELOS
PARAMETROS

Monomolecular Logistico Gompertz

Germinación acumulativa, °^ G G G
Periodo de germinación, días t t t
Germinación final, % A A A
Comienzo de la germinación, días Gtio^^ Gtio^ra Gtio^ro
Tiempo en el punto de inflexión,
días /3/K (3/K
Germinación en el punto de infle-
xión, % A/2 A/e
Tiempo cuando G = A/2, días t^ ty, t^
Velocidad máxima de germinación,
°k dfas-^ AK/4 AK/e
Velocidad media relativa de germi-
nación
acumulada, días-^ K/2 K
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GARBANZO DE INVIERNO
Potencia l idad

de un nuevo cu ltivo

Ernesto de Miguel Gordillo*
D. Librán García* *

HISTORIA Y LOCALIZACION
DEL CULTIVO

EI garbanzo fCicer arietinum L.1 es la ter-
cera leguminosa grano en importancia del
mundo y la primera en la región medite-
rránea. Su príncipal aprovechamiento es
su utilización como alimento humano, pre-
parado de muy diversas formas, de acuer-
do con las costumbres de cada pafs. Su
proteína es considerada como la de ma-
yor valor biológico entre las leguminosas
destinadas al consumo humano.

Su cultivo se remonta a hace más de
7.000 años en el Oeste de Asia, habién-
dose encontrado restos de hace 10.000
años en Turquía. Su centro de origen es
pues Turquía, existiendo tres centros de
diversificación: la Cuenca Mediterránea,
la India, Etiopía y Africa del Este. A la
cuenca mediterránea Ilegó aproximada-
mente hace 5.000 0 6.000 años, surgien-
do el tipo Kabuli Igranos de tamaño inter-
medio a grande, más o menos redondea-
dos y arrugados de color clarol, que los
españoles y portugueses introdujeron en
el sigo XVI en Sudamérica y América Cen-
tral. EI tipo Desi (granos de tamaño peque-
ño, más o menos redondeados y arruga-
dos de color amaríllo a negro), se exten-
dió hace unos 4.000 años sobre el sub-
continente indio. Hoy repesenta el 85%
de la producción mundial siendo igual-
mente cultivado en Etiopía, Irán y Méjico.
Un tercer tipo ha sido recientemente iden-

(*) Ingeniero Agrónomo.
(**) Ingeniero Técnico Agrícola.
Servicio de Investigación Agraria. Junta de Ex-
tremadura. Apartado 22, 06080 Badajoz.

Garbanzo de invierno: gran desarrollo vegeta-
tivo y excelente rendimiento.

tificado, el Ilamado Gulabi o Intermedio
Igranos de tamaño pequeño, redondea-
dos, lisos y de color claro, muy parecidos
a los guisantes). Este tipo es muy poco
cultivado en el mundo, aunque su com-
portamiento parece prometedor. (Wery,
19861.

Se cultiva en invierno en la India, Etio-
pía y Sudamérica y en primavera en la re-
gión mediterránea, siendo en general un
cultivo de secano, aunque en un 10% de

la superficie total cultivada se riega.
(Singh et al., 1983).

Su área de cultivo comprende zonas si-
tuadas entre los 1 5° y los 40° de latitud
Norte, sometido a muy diferentes regíme-
nes termo y fotoperiódicos. (Singh et al.,
19831. Actualmente se pueden distinguir
4 grandes zonas de producción (Bouchez,
1985) recogidas en la figura 1.

La superficie mundial de cultivo ronda
los 10 millones de hectáreas, de las cua-
les más de 7 millones se concentran en
la India. En España no Ilegamos a las
90.000 ha, con un rendimiento medio de
663 kg/ha, habiendo sufrido en los últi-
mos 25 años una enorme reducción de la
superficie cultivada.

PROBLEMATICA ACTUAL

Actualmente en nuestro país se da la
paradoja de contar con una enorme tradi-
ción en el cultivo, de producir los garban-
zos de mejor calidad en el mundo y, sin
embargo de encabezar junto con Etiop(a
la lista de países importadores.

Las causas que han originado esta si-
tuación pueden resumirse en las si-
guientes:

-La ausencia de variedades tipificadas
con altos rendimientos y buena comercia-
lización.

-Las técnicas de cultivo, prácticamen-
te no han evolucionado, problema que ad-
quiere especial relevancia en la recolec-
ción, que generalmente es manual.

-Las plagas y sobre todo las enferme-
dades causan estragos periódicamente y
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Locallzación de la producción mundial de garbanzo.

generan una sensación de inseguridad en
los agricultores que les inclinan hacia la
elección de otros cultivos.

-EI fuerte desarrollo experimentado en
los últimos años por la industria extrac-
tora de semillas oleaginosas.

-La ausencia de una polftica comercial
coherente en este campo.

ENFERMEDADES

Es de destacar el papel limitante que de-
sempeñan dos enfermedades causadas
por hongos: la Rabia y la Seca. La Rabia
(Ascochyta rabiei Pass/, afecta a todos los
órganos aéreos de la planta que se necro-
san rápidamente (Benlloch y Del Cañizo,
19311. Su ataque en siembras primave-
rales, se produce de una manera muy errá-
tica y es función de las condiciones am-
bientales existentes (Nene, 19811. Se ha
comprobado que, con el adelanto en la fe-
cha de siembra, se consigue un incremen-
to notable del rendimiento (Saxena,
19801, pero al mismo tiempo la posibili-
dad de ataque de rabia es mayor, siendo

bia en siembras otoñales evitamos el
stress de humedad y temperaturas duran-
te la fase reproductora, alargamos consi-
derablemente el ciclo y reducimos los da-
ños ocasionados por la Seca, redundan-
do todo esto en un incremento notabie de
los rendimientos. Efectivamente, se ha
demostrado que en la región mediterránea
los rendimientos se pueden incrementar
hasta en un 100% adoptando este tipo de
siembra (Hawtin y Singh, 19831.

En nuestro país son recientes los traba-
jos iniciados para la introducción de estas
variedades, sin embargo ya han sido en-
viadas al registro algunas de ellas para su
inscripción como variedades comerciales.

Los datos del Cuadro 1, ponen de ma-
nifiesto los enormes incrementos produc-
tivos conseguidos con este tipo de siem-
bra respecto a la tradicional siembra pri-

ésta especialmente grave en siembras in-

CUADRO - 1
RESULTADOS DE ENSAYOS DE VARIEDADES REALIZADOS EN 1987,

EN COLABORACION CON EL I.N.S.P.V. EN LA FINCA "LA ORDEN" (BADAJOZ ►

vernales.
La Seca está asociada a hongos del gé-

nero Fusarium y constituye actualmente
la enfermedad más importante del garban-
zo de siembra primaveral en España (Cu-
bero, 1975; Trapero y Jiménez, 19801. Es
una enfermedad compleja cuyo síndrome
incluye una Podredumbre de Raíz y una
Marchitez Vascular (MPR1. Adelantando
la fecha de siembra reducimos los riesgos
de daños producidos por esta enfermedad
ITrapero, 19831.

NUEVAS VARIEDADES

Utilizando variedades resistentes a la ra-
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maveral y como la variedad Bujeo, no re-
sistente a rabia, resulta significativamente
menos productiva que todas las demás re-
sistentes.

En principio, las características de es-
tos garbanzos no se adecuaban a las exi-
gencias en cuanto a calidad (calibre y co-
lor principalmentel, que demanda el mer-
cado español. Actualmente, ya existe ma-
terial procedente del Icarda (lnternational
Center for Agriculturall Research in the
Dary Areasl, en manos de mejoradores es-
pañoles, que reúnen las características de
aspecto y calibre exigidas por nuestro
mercado. Asimismo, existen líneas con
cierta altura y porte erecto, aptas para la
recolección mecánica utilizables en nues-
tros programas de mejora.

Los Cuadros 2 y 3 recogen resultados
de ensayos, realizados en la finca "La Or-
den" del Servicio de Investigación Agra-
ria de la Junta de Extremadura en colabo-
ración con el Icarda. EI CIYTL-87 corres-
ponde a variedades seleccionadas para un
tamaño de semilla superior a 40 g/100
sem, mientras que el CIYT-W-MR-T-87
corresponde a variedades seleccionadas
de cierta altura, con porte erecto y resis-
tentes al encamado. La siembra se efec-
tuó a finales de noviembre, la floración se
produjo entre los 130 días y los 143 d(as
tras la siembra (segunda quincena del mes
de marzol, y la maduración entre los 194
y los 206 días tras la siembra (segunda
quincena del mes de juniol. La altura má-
xima alcanzada en el conjunto de los 2 en-
sayos fue de 77 cm y la mínima de 53 cm.
En general, el mayor tamaño de la semi-
Ila va ligado a una apreciable disminución
del rendimiento. Así la producción media
del CIYT-L-87 es de 1.292 kg/ha, frente
a los 1.499 kg/ha registrados en el
CIYT-W-MR-T-87.

• Otra vía para el establecimiento de es-
te tipo de siembra, consiste en la introduc-
ción de genes de resistencia a la rabia, en

var~IEDAD INVIERNO (k:g/ha) FRIMAVEFA (4;g/ha)

Fardon 1'15 ^^9
Fuchero 1._ 57 54^
Zegri 120! ^ 4^5
Alcazaba ^OpU 554
Almena lOSa 5^0
Atalaya 1 OS' '68
Rujeo '96 48'
Ecot. Rlanco-lechoso -- 4'O
Ecot. Pedrosillano -- 678
Ecot. Rlanco-andaluz --

t

•O•

MEDIA 1^OU 419
M. D. 5.
c. v. (%)

410
^o

Significación 95% S NS
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CUADRO - 2
CIYT-L-87. RESULTADOS COMPARATIVOS DE VARIEDADES

SELECCIONADAS PARA TAMAÑO DE SEMILLA GRANDE

Daños por rabia en variedad no resistente en
siembra invernal.

los ecotipos españoles de acreditada ca-
lidad comercial, mediante técnicas de re-
trocruzamiento, camino éste iniciado ha-
ce unos años y que esperamos que en bre-
ve espacio de tiempo se traduzca en re-
sultados concretos.

Por último, es necesario comentar el
norme interés que está despertando la uti-
lización para pienso de estos garbanzos
de invierno, de los que el tipo Desi, con
mayor potencial productivo, más rústico
y con un elevado valor biológico, resulta
el más idóneo para este fin. Para el éxito
de este cultivo es preciso abordar una re-
gulación previa en cuanto a precios y sub-
venciones, que permita determinar al agri-
cultor la rentabilidad económica del culti-
vo, teniendo en cuenta que las variedades
a emplear habrán de ser susceptibles a
una mecanización total y deberán alcan-
zar unos rendimientos mínimos económi-
camente aceptables.

ASPECTOS AGRONOMICOS

Resultan necesarios estudios agronómi-
cos particularizados a las distintas zonas
susceptibles de implantación de este tipo
de cultivo, y encaminados a poner a pun-
to una serie de técnicas culturales nece-
sarias para el éxito del mismo. Por ello, se
ha iniciado recientemente un proyecto de
investigación coordinado entre varias Co-
munidades Autónomas y con financiación
I.N.I.A. (lnstituto Nacional de Investiga-
ciones Agrariasl, sobre caracterización
agronómica de las leguminosas grano, en
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DIAS A DIAS A ALTURA
VARIEDAD FLORACION MADUREZ PLANTA ( cm) RENDIMIENTO

(kg/Ha)

FLIP 83-77C 139,0 205,3 53,6 1196,8
FLIP 84-2C 141,3 203,0 63,0 1092,1
FLIP 84-12C 140,3 205,3 57,3 1374,6
FLIP 84-15C 135,0 194,3 65,3 2007,4
FLIF 84-18C 138,3 202,3 59,6 1035,9
FLIP 84-19C 133,3 196,6 56,6 1548,1
FLIP 85-3C 133,3 207,0 5B,3 1122,7
FLIF 85-SC 138,3 205,6 66,6 1649,7
FLIF BS-7C 140,0 206,0 54,3 808,4
FLIP 85-17C 135,3 197, O 63, O 1224,3
FLIP BS-54C 139,6 201,3 58,3 1182,0
FLIF 85-55C 137,0 202,6 59,6 1164,0
FLIP 85-56C 135,0 199,6 57,6 1311,1
FLIP 85-b1C 137,0 203,0 65,5 1355,5
FLIF 85-135C 138,6 206,6 59,6 1005,2
PEDROSILLANO 132,0 194,3 57,0 1597,8

Media Campo 137,1 201,9 59,7 1292,2

M.D.S. 5% 3,2 5, 3 307,6
C.V. (%) 1,4 1,5 14,2
Significación 95% S S NS S

CUADRO - 3
CIVT-W-MR-T-87. RESULTADOS COMPARATIVOS DE VARIEDADES

SELECCIONADAS PARA RECOLECCION MECANICA

VARIEDAD

DIAS A

FLORACION

DIAS A

MADUREZ

ALTURA

PLANTA <cm) RENDIMIENTO
(kg/Ha)

FLIP 84-20C 133,6 200, 6 62, 3 1431,7

FLIP 84-28C 134,6 198,6 69,0 1493,1

FLIP 84-32C 133,3 203, 6 65, O 1640,2

FLIP 84-40C 141,3 200,3 62,3 1473,0

FLIP B4-46C 140,0 203,6 bB,3 1525,9

FLIP B4-48C 136,0 196,6 66,0 1559,8

FLIP 84-53C 134,6 190,6 64,3 2091,0

FLIP 84-58C 132,0 190,6 63,6 1428,5

FLIP B4-69C 132,6 199,0 63,3 1238,0

FLIP 84-182C 133,3 203,6 59,0 1678,3

FLIP 85-12C 136,3 200,6 66,0 1809,5

FLIP B5-13C 135,3 199,6 59,3 1336,5

FLIP 85-14C 136,0 198,0 60,6 1252,9

FLIP 85-15C 132,3 199,6 66,6 1435,9

FLIP B5-16C 136,3 199,6 60,3 1390,4

FLIP B5-18C 143,0 202,0 71,0 1022,2

FLIP 85-19C 137,3 201,3 68,0 1961,9
FLIP 65-57C 135,0 202,6 59,3 1542,8

FLIP 65-59C 133,3 198,0 63,3 1498,4

FLIP 85-bOC 134,6 196,3 61,0 1231,7

FLIP B5-62C 138,0 194,3 69,0 1029,6

ILC 195 137,0 195,6 64,6 1671,9

ILC 3279 138,0 202,0 77,3 1606,3

PEDROSILLANO 130,3 19B,3 55,0 1642,3

Media Campo 135,8 199,0 64,3 1499,6

M.D.S. 3,5 4,5 8,2 387,0

C. V. (%> 1, 6 1,3 7,7 15,7

Significación 95% S S S S



Vista general de parcelas experimentales.

el que se aborda esta problemática.
En tanto no dispongamos de resultados

in situ, sí nos pueden servir, a modo orien-
tativo, trabajos realizados en otras zonas,
principalmente las relacionadas con el
Icarda (Cuenca Mediterráneal, de los que
extraemos los siguientes:

-En estudios de respuestas de produc
ción a incrementos de densidades desde
16,7 pl/mz hasta 50 pl/m2, las densida-
des superiores obtenían mayores rendi-
mientos en siembras otoñales, sobre to-
do en las zonas más húmedas ( Murinda
y Sxena, 19831.

-Las pérdidas ocasionadas por las ma-
las hierbas se estiman que varían entre un
30% y un 50% de la producción, siendo
estos daños más acusados en siembras
otoñales ( Saxena, 19801. Aplicaciones en
preemergencia de Terbutrina a 0,75 kg
m.a./ha, o Methabenzthiazuron a 1,05 kg
m.a./ha, han resultado las más efectivas,
reduciendo la infestación hasta un nivel
similar al obtenido con dos escardas ma-
nuales ( Dhingra et al., 19821.

- En los ensayos internacionales de fer-
tilización ( fosfórica y potásica) e inocula-
ción del Icarda realizados en las campa-
ñas 1980-81 y 1981-82, las respuestas
a dichas aplicaciones no fueron positívas,
excepto para el caso de fertilización fos-
fdrica en dos suelos con niveles muy ba-
jos en dicho elemento 11, 5 ppm y 2, 5 ppm
Olsen respectivamentel, ( Murinda y Sa-
xena, 19831.
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REMOLACHA AZUCARERA

Especiales exigencias
a la semilla usada en España

Miguel Salvo*

Antes de que Ilegue nuestra integración
definitiva en la CEE todos nos hemos fi-
jado la meta de sumarnos a nuestros co-
legas europeos en unas condiciones tec-
nológicas similares a las suyas. EI sector
remolachero-azucarero, tan ligado desde
hace muchos años a organizaciones simi-
lares europeas, mucho antes de la exis-
tencia de la CEE, no quiere en ningún ca-
so quedarse atrás. Uno de los capítulos
importantes para seguir su compás pro-
gresista es el de la adecuada utilización
de excelentes semillas. Semillas que de-
ben satisfacer, no sólo al agricultor, sino
a la industria, para que, en definitiva, es-
te beneficio pueda revertir al sector agrí-
cola.

Este artículo se propone dar unas nor-
mas generales para su buena utilización
y, sobre todo, para que el agricultor inte-
resado encuentre en él los consejos sufi-
cientes para su buena utilización, o al me-
nos, el camino adecuado para encontrar
quién puede y debe proporcionarle, con la
debida rapidez, el consejo que demande.

CONTROL EN LA PRODUCCION DE
SEMILLA DE REMOLACHA

EI cultivo de remolacha es uno de los
pocos en el que, de siempre se ha utiliza-
do la totalidad de la semilla debidamente
controlada por el Instituto Nacional de Se-
millas y Plantas de Vivero. La complejidad
de la selección y producción de la semilla
de remolacha, por un lado, y por otro la
enorme diferencia que existe entre el cul-
tivo para producir la semilla de remolacha
y el cultivo industrial de remolacha azu-
carera, han propiciado este uso de semi-
Ila certificada. A esto hay que añadir la
contratación controlada por las industrias
azucareras, la colaboración de las Orga-
nizaciones Agrarias, y, sobre todo, el ha-

(') Ingeniero Agrónomo

berse pasado desde hace muchos años al
uso de variedades poliploides, resultantes
de cuidadosas y controladas hibridacio-
nes, que sólo puede hacer un obtentor
cualificado, y más recientemente, al em-
pleo de variedades monogérmenes, cuya
obtención es una verdadera proeza de la
genética.

Por lo tanto, las variedades de semilla
de remolacha que se utilizan en España
desde siempre han sido controladas por
una legislación especí»fica, en principio
muy similar a la europea, y en su momen-
to rápidamente adaptada a la de la CEE.
En consecuencia, en España ha existido
siempre una lista de variedades autoriza-
das, perfectamente clasificadas por su ca-
pacidad de producción en su doble face-
ta de rendimiento en peso y de riqueza en
azúcar, en definitiva, de producción de
azúcar por hectárea, atendiendo además
a clasificaciones específicas, como son
las resistencia al espigado, que es tanto
como decir la posibilidad de ser utilizada
en siembras otoñales de Andalucía, úni-
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cas en Europa, e incluso de resistencia a
determinadas enfermedades.

Esta lista española, ya de por sí copio-
sa, se ha visto incrementada por todas las
variedades autorizadas en los países de la
CEE. En el momento actual, en cualquier
país de la Comunidad se puede utilizar una
variedad que haya sido estudiada en cual-
quier país miembro. La lista, por tanto, es
mucho mayor, pues aunque muchas de
las variedades que utilizábamos en Espa-
ña eran comunes a otros países, y al re-
vés, hoy el número se hace tan despro-
porcionado que es necesario un consejo
claro y concreto para el agricultor usua-
rio de la semilla, al igual que ya existía en
otros países.

LISTA DE VARIEDADES
RECOMENDADAS

Aunque la lista de variedades autoriza-
das sea muy copiosa, lo cierto es que
nuestra variada geografía y climatología
le exige al agricultor un gran cuidado a la
hora de elegir la variedad. Admitiendo la
(egislación que autoriza a todas esas va-
riedades, y sin pretender enmendarla, los
acuerdos interprofesionales realizados en-
tre las Organizaciones Agrarias y la Indus-
tria Azucarera han aconsejado, en defen-
sa de la producción remolachera, poner en
marcha una serie de estudios que orien-
ten al agricultor a la hora de elegir la va-
riedad más adecuada para sus condi-
ciones.

De ahí nace la lista de variedades reco-
mendadas, cuya elaboración se le encar-
ga a AIMCRA, Asociación de Investiga-
ción para la Mejora del Cultivo de la Re-
molacha Azucarera, a la que pertenecen

hoy día todas las industrias azucareras,
con excepción de la Cooperativa Onési-
mo Redondo (ACOR1, y todos los agricul
tores contratantes con esta Sociedad.
Puesto que esta Asociación se adminis-
tra técnica y económicamente por Comi-
tés paritarios de ambos sectores y es de
reconocida solvencia profesional, tanto en
España como en Europa, es el Organismo
más adecuado para encomendarle esta
función.

EI procedimiento que sigue en estos es-
tudios previos a la recomendación de una
variedad es muy simple:

-En principio, cualquier variedad auto-
rizada puede, y debe, ser objeto de estu-
dio para su posterior recomendación o no.

-EI obtener o comerciante responsable
de la variedad señala las condiciones en
que quiere que se experimente su varie-
dad. Lógicamente, se separa por un lado
los estudios comparativos de monogér-
menes, y por otro de multigérmenes; el de
variedades otoñales resistentes al espiga-
do del de las variedades normales para
siembras de primavera.

-En los Comités Técnicos de AIMCRA,
tanto a nivel nacional como a nivel de zo-
nas remolacheras, se elige el número de
campos a realizar y la ubicación de los
mismos. EI diseño y estudio estadístico
del campo es el habitual en este tipo de
ensayos. Este es el momento de conside-
rar si alguna variedad debe ser estudiada
en condiciones especiales, tales como re-
sistencia a la Rhizomanía.

-Las variedades se estudian durante
tres años.

-Pasados los tres años se ve, en pri-
mer lugar, qué variedades no merece la
pena seguir estudiándolas, al menos en
esas condiciones, por encontrarse por de-

bajo de la media del conjunto de varieda-
des utilizadas, y, lo que es mucho más im-
portante, cuáles son las que se pueden re-
comendar poara esas condiciones: "Se re-
comienda sólo el grupo de variedades de
cabeza que se diferencian de la mejor de
todas las del grupo, en una cantidad igual
o menor que la diferencia significativa
considerada a nivel del 5%".

Es decir, se recomiendan sólo las me-
jores. Eso no quiere decir que no puedan
utilizarse las otras y que, incluso, algunas
de las no recomendadas sean muy bue-
nas para el microclima de un agricultor de-
terminado. Pero sólo de forma genérica se
pueden recomendar las mejores. Si al se-
gundo año alguna variedad ya descuella,

se pone en conocimiento de los cultiva-
dores, haciendo constar la salvedad de
que sólo se ha experimentado dos años.

Esta clasificación se realiza bajo el do-
ble criterio económico de producción por
hectárea, y de contenido de azúcar en la
raíz. Está claro que al agricultor le convie-
ne conjugar los dos conceptos, pero, te-
niendo en cuenta la diversidad de nues-
tra geografía, que a pocos metros de dis-
tancia nos podemos encontrar con un va-
Ile frondoso, propicio para grandes pro-
ducciones y baja riqueza, con un páramo
que, al revés, da buena riqueza y poca
producción, el agricultor tiene que contar
por separado con los dos conceptos para
poder elegir mejor.

A estos criterios habituales de peso y
eiqueza se están añadiendo ya el de cali-
dad tecnológica de la remolacha, y perso-
nalmente pienso que muy pronto tendre-
mos que añadir criterios morfológicos. En
el Sur de España se ha iniciado ya con un
sistema de premio a la calidad de remola-
cha, que puede ser el principio de un fu-
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turo pago por calidad, que de momento
está sólo basado en el contenido de nitró-
geno en forma alfa-amino, pero que sabe-
mos que existen otros factores como el
contenido de Na y K, factores que preo-
cupan mucho a la industria, y hoy esta-
mos viendo cómo el seleccionador, muy
acertadamente, se preocupa de la selec-
ción morfológica, aspecto que le permite
al agricultor adaptar mejor su mecaniza-
ción, sobre todo en la recolección.

EI resultado de estas experiencias se
publica todos los años en los boletines que
trimestralmente publica AIMCRA y que se
distribuyen a todos los cultivadores aso-
ciados a dicha Entidad.

ALGO A TENER EN CUENTA SOBRE
LA GERMINACION EN EL CAMPO

De nada sirve tener la confianza de que
hemos elegido una buena variedad si lue-
go nos nace mal, nos encontramos con un
campo que no Ilega a las 80/90.000 plan-
tas por hectárea en regadío, ni a las
70/80.000 en secano, y que, con toda
probabilidad, no nos va a dar una buena
cosecha, por mucho cuidado que le dedi-
quemos.

La legislación europea, y la española,

como decíamos, igual, le exige a ias va-
riedades, para que puedan ser comercia-
lizadas, que del estudio de germinación
realizada lote por lote, se cumplan unos
mínimos en cuanto a germinación. Este
estudio de laboratorio lo realiza el Institu-
to Nacional de Semillas o su homónimo
en cada país en que se haya producido la
semilla, siguiendo unas normas, las nor-
mas ISTA, internacionalmente admitidas.

Si hemos de ser prácticos, en nuestras
condiciones agrícolas, en un año de bue-
na germinación en el campo, los resulta-
dos de laboratorio, valorados por dichas
normas ISTA, se parecen mucho a la rea-
lidad. Pero en la mayoría de los casos,
cuando no es por sequía es por mucho Ilo-
ver, nosotros debemos ser más exigentes.
Por todo ello, la industria, al estudiar, jun-
to con el sector agrícola, las medidas que
debe tomar para mecanizar adecuada-
mente nuestro cultivo antes de 1992, ha
exigido a los productores de semillas, des-
pués de una larga pelea profesional, que
las variedades que se comercialicen en Es-
paña, no sólo sean buenas en germina-
ción, que es lo que dice el certificado del
Instituto oficial, sino que sean muy bue-
nas, todo lo buenas que necesitan nues-
tras dificultades de campo. Así, a las va-
riedades monogérmenes les pedimos, y

en caso contrario no se compran, que, por
lo menos, germine el 90%, pero, lo que
es más importante, que el cuarto día de
laboratorio haya germinado el 75%. Esto
es, que tenga un gran vigor germinativo.

EI factor semillas es un capítulo impor-
tante de todo el acuerdo desarrollado en-
tre las Sociedades azucareras y el sector
agrícola. Creemos que no basta con ha-
blar de maquinaria, de abonado, etc., hay
que empezar por la semilla. En este sen-
tido, se concede una subvención de has-
ta 2.000 pesetas por unidad, al señor que
emplee semilla monogermen.

La elección o no de una variedad mo-
nogermen es algo tan necesario en un fu-
turo próximo que podrá ser objeto de un
estudio concreto. Hoy me limitaré a decir
aquí que, si bien el costo en semilla mo-
nogermen de una hectárea es del orden
de 20.000 pesetas frente a las 8.000 de
la multigermen, el ahorro en las labores
posteriores, si se hacen bien, es mucho
más favorable al empleo de monogermen,
y, sobre todo, se acusa un gran incremen-
to en la productividad. Por el contrario,
hay que admitir que existe un gran riesgo
si los trabajos de siembre no se realizan
bien. Hoy en España tenemos conoci-
miento suficiente como para poder hablar
con seguridad del empleo de esta semilla.
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LAS VARIEDADES DE ALGODON
Y LA VERTICILOSIS

Juan Carlos Gutiérrez Mas*

Las verticilosis del algodonero es una de
las más importantes enfermedades que
tiene el algodón, causando grandes pér-
didas económicas, sobre todo en los al-
godones cultivados en las zonas templa-
das, bajo relativas condiciones de frío. En
España puede afirmarse que junto a la caí-
da de plántulas es la principal enfermedad,
habiéndose diagnosticado su existencia
en el año 1964 en la vega de Andújar
IJaénl IBorrero, comunicación personall.

Desde entonces la enfermedad se ha
venido propagando de forma que las pros-
pecciones sistemáticas realizadas en la
vega del Guadalquivir, durante 1981-85,
mostraron una incidencia media del 20%
de plantas con síntomas foliares en el
80% de los campos inspeccionados (Blan-
co López et al, 1984, 19861.

Actualmente el problema es muy impor-
tante en ciertas zonas de la zona regable
del Bajo Guadalquivir, sobre todo en cier-
tos términos Municipales como Los Pala-
cios, Dos Hermanas, Utrera, Las Cabezas
y Lebrija.

EI problema se ha incrementado con la
aparición de aumentos en la severidad de
las infecciones (Melero Vara et al, 19881,
detectándose la existencia de una raza o
patotipo muy virulento con capacidad de-
foliante ( Blanco López et al, 19851. Es di-
fícil estimar la cuantía de las pérdidas en
nuestro país, dado la falta de datos, aun-
que en los Estados Unidos las pérdidas
medias para el período 1 952-1981 se es-
timaron en un 2,37%, variando desde un
1,01 % en 1 954 hasta un máximo del
4,4% en 1 967 (Halloin, 19831. En el Es-
tado de California, altamente afectado por
la enfermedad, las pérdidas anuales varia-
ron desde el 2% en 1970 hasta un máxi-
mo del 7,6% en 1977. (EI Zik, 19851.

En Andalucía, la campaña 1988 ha si-
do especialmente significativa respecto a
la incidencia de la enfermedad, sobre to-
do en las zonas anteriormente citadas
donde, si no se toman las medidas opor-

1' I Doctor Ingeniero Agrónomo. CIDA Las To-
rres Tornejil_ Direcaón General de Investigación
y Extensión Agraria JUNTA DE ANDALUCIA

• Factores
incidentes

• Escasas
variedades
son
resistentes

• Actuaciones
en
Andalucía

tunas, la viabilidad del cultivo del algodón
puede verse seriamente afectada.

ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA

Los factores más importantes que re-
gulan la colonización del hongo y por lo
tanto los síntomas de severidad son el po-
tencial genérico de virulencia de la raza o
patotipo del hongo, el potencial genético
de resistencia de la variedad o cultivar y
la temperatura. (Bell, Mace, 1984 ► . Otros
factores tales como la concentración del
inóculo y edad de la planta también afec-
tan a la colonización de la planta por el
homgo pero tienen un menor efecto (Bell,
1 9841,

Las razas de V. dahlíae han sido recien-
temente separadas en 16 grupos de com-
patibilidad aparentemente distintos gené-
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ticamente unos de otros (Puhalla, Hum-
mel, 1983). Las razas del tipo P^son las
más virulentas al algodón y causan nor-
malmente defoliación en cultivares de
Gossypiym hirsutum a temperaturas de
22-25° C (Bell, Mace, 1984).

De los 16 grupos parece que sólo afec-
tan al algodón 6, de los cuales como ya
se ha dicho el más virulento es la raza del
tipo P^ siguiéndole en virulencia el tipo
P^(Bell, Mace, 19841. En Andalucía se
han detectado tres grupos, razas o pato-
tipos, un tipo medianamente virulento que
causa síntomas foliares en las hojas más
bajas, un tipo más virulento que causa la
muerte de la planta pero no defoliación en
cultivares tolerantes al tipo anterior y un
tercer tipo altamente virulento que causa
defoliación y muerte precoz en cultivares
tolerantes al primer tipo (Blanco López et
al, 1988).

La mayor dificultad actual en controlar
la verticilosis es la ausencia general de in-
munidad a la infección (Wilhelm et al,
19851. Estos autores manifiestan que las
pocas variedades y especies que tienen
resistencia a base de no manifestar sín-
tomas foliares bajo condiciones de suleo
infectado muestran activa propagación
del hongo en condiciones de laboratorio.

La ausencia de inmunidad significa que
la resistencia expresaba bajo condiciones
de moderada infestación puede caer to-
talmente en presencia de una infección
más alta o en un ambiente más favorable
al parásito (Wilhelm et al, 19851. La
ausencia de inmunidad también significa
que las cepas más virulentas tienen ven-
taja selectiva y por lo tanto suponen una

amenaza potencial a la resistencia de cual-
quier nueva variedad (Wilhelm et al,
19851. Un aspecto importantísimo a la ho-
ra de la búsqueda de resistencia genética
es la influencia de la temperatura en el de-
sarrollo del hongo. En este sentido, los
síntomas de severidad y colonización por
el hongo decrecen cuando la temperatu-
ra se incrementa dentro de un rango críti-
co que va desde los 22 a los 30° C, de
forma que todos los algodones, sean del
tipo que sean, son resistentes a todas las
razas del hongo cuando la temperatura
media está por encima de 30° C y al con-
trario las especies y variedades más resis-
tentes son destuidos por los biotipos de-
foliantes cuando la temperatura es infe-
rior a los 22° C(Bell, Mace, 1984 ► . La ver-
ticilosis es favorecida por el aire frío y la
baja temperatura del suelo, igualmente las
bajas temperaturas nocturnas pueden dar
lugar a una manifestación precoz de ver-
ticilosis ( EI Zik, 1 9841. Los patotipos o ra-
zas de V. dahliae también difieren en la
temperatura óptima de crecimiento, así la
raza americana no defoliante SS-4 tiene
un óptimo de 24° C y la defoliante T-1 de
27 ° C (Schnathorst, 1981 1. Esta influen-
cia en el comportamiento del hongo por
parte de la temperatura no sólo dificulta
la búsqueda de variedades resistentes si-
no que es un factor fundamental a la ho-
ra de cultivar algodón en á reas más frías,
de forma que será necesario disponer de
mayor nivel de resistencia en el caso que
aparezca la enfermedad, diferentes estu-
dios revisados por Barrow (19731 Ileva-
ron a la conclusión de que la resistencia
era dominante, aditiva o recesiva, depen-
diendo de la localidad y del año de estu-
dio. La naturaleza aditiva real de la resis-
tencia sólo se observa a 27 ° C debido al
fuerte efecto de la temperatura (Bell,
1982). Según este mismo autor la resis-
tencia probablemente se hereda como un
carácter con dominancia incompleta y con
naturaleza mucho más aditiva de lo que
pudiera pensarse. En este sentido, en el
dialélico estudiado por Verhalen et al
(19711, la varianza genética aditiva era la
más importante fuente de variación. Ba-
rrow ( 1973) observó que la resistencia de
una variuedad tipo Alcalá se comportó co-
mo un gen simple dominante cuando se
controlaba perfectamente la temperatura
y la luz en cámara de cultivo y se utilizó
una concentración exacta de inóculo de
una cepa medianamente virulenta. Sin
embargo, el cambio de las condiciones
ambientales y el uso de una cepa más vi-
rulenta conllevó a segregaciones en F^ y
F2 más consistentes, con un tipo de he-
rencia cuantitativa. Como ya hemos dicho
anteriormente la naturaleza real de la re-
sistencia hay que observarla a 27 ° C, da-
do que a 25° C o menos la línea interme-
dia es similar a la susceptible y a 29° C
no se distingue la línea más resistente de
la susceptible ( Bell, 19821.

Actualmente ciertos cultivares de G.
barbadense muestran altos niveles de to-
lerancia para los biotipos no defoliantes
y moderada a los defoliantes tipo P^ (Bell,
Mace, 19841. Igualmente se ha encontra-
do resistencia en G. darwinii (EI Zik,
19851. Respecto a Gossypium hirsutum
se han encontrado ciertos niveles de to-
lerancia en ciertos tipos de material como
G. hirsutum varmexicanum, G. hirsutum
var maria galante (Bell, Mace, 1 9841.

Dentro de los tipos Upland existen al-
gunas variedades tolerantes como es el
caso de las variedades tipo Acala (Acala
SJ-5, Acala C-1, Acala 1517V) y Paymas-
ter 266. En la Unión Soviética las varie-
dades Tashkent muestran alta resistencia
al parásito, aunque estas variedades fue-
ron altamente susceptibles al ser proba-
das en California sugiriendo que las razas
de Verticillium en Rusia eran diferentes a
las de California (Wilhelm, 19751.

ACTUACIONES EN ANDALUCIA

Desde que se detectó la enfermedad, el
antiguo Departamento del Algodón de Ta-
bladilla ha venido realizando conteos y
aconsejando el uso de variedades que dis-
ponían de cierta tolerancia a patotipos no
defoliantes (Borrero, comunicación perso-
nall. La aparición de los tipos defoliantes
en las Marismas del Guadalquivir supone
un cambio en la estrategia a utilizar. En
este sentido la actuación del Servicio de
Investigación Agraria de la Dirección Ge-
neral de Investigación y Extensión Agra-
rias de la Junta de Anda;ucía está siendo
la siguiente (Melero et al, 1988):

a) Evaluación de la tolerancia a la verti-
cilosis de una serie de variedades o culti-
vares de algodón tanto en campo como
en invernadero, resultando que hasta la
presente fecha sólo algunas variedades
del tipo acala han mostrado resultados re-
lativamente satisfactorios.

b) Influencia en el manejo del riego. Tras
dos años de experimentos, los resultados
parecen indicar que es la dosis total de rie-
go la que tiene mayor incidencia en la en-
fermedad, siendo aconsejable recudir és-
ta al máximo.

c) Erradicación del patógeno del suelo
mediante su desinfectación por calenta-
miento solar (solarización). Parece ser
que, al igual que en otros países, en An-
dalucía se puede conseguir un control to-
tal del patógeno por acolchado con polie-
teno, durante 6 semanas los meses de ju-
lio y agosto.

La Delegación Provincial de Sevilla de
la Consejería de Agricultura de la Junta de
Andalucía, junto con otros participantes
de la propia Junta, Ileva varios años reali-
zando comparaciones de variedades en la
zona de las Marismas, observándose que
las variedades Acala han sido las más to-
lerantes y las más productivas en condi-
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ciones de alta infestación. En el ensayo
de 1987 las variedades más productivas
fueron Acala SJ-C 1 y Acala Germain 510.
En 1988 un grupo de variedades del mis-
mo tipo se han comportado prácticamente
igual como es eI caso de Deltapine Acala
90, Acala CK, Acala Germain 510 y Aca-
la SJ-5.

CONCLUSIONES

Como se ha observado, bajo el punto
de vista varietal, tan sólo algunas esca-
sas variedades ofrecen cierta tolerancia al
patógeno y esta tolerancia es relativa fren-
te a razas virulentas, altas concentracio-
nes de inóculo y temperaturas bajas. Un
aspecto importantísimo a considerar por
el agricultor es el nivel de infestación de
su propio campo, es decir el estado de po-
sible ataque de verticilosis en que se en-
cuentra. Si es bajo debe buscar la varie-
dad que más convenga y no es el objeti-
vo del presente trabajo indical cuál es. Si
es alto, como ya se ha dicho anteriormen-
te, lo más prudente es no sembrar algo-
dón durante algunos años hasta bajar el
nivel de propágulos por grano de suelo. Y
si es intermedio se debe escoger cuidado-
samente la variedad y realizar técnicas de
manejo tendentes a impedir una excesi-
va propagación del parásito. Actualmen-
te en áreas infectadas parece aconseja-
ble utilizar variedades del tipo Acala, si
bien, como se sabe, son algo más tardías
que las normalmente utilizadas, por lo que
su manejo debe hacerse tendiendo a in-
crementar su precocidad (siembra bajo
plástica, abonado y riego correctos y uti-
lización de reguladores de crecimientol.

ACCIONES A REALIZAR

Si bien hasta la fecha la mayor tolera,^t-
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cia que disponemos se encuentra en las
variedades tipo Acala, no significa esto
que no se pueda conseguir más por lo que
la Junta de Andalucía, en su lucha contra
la verticilosis, va a iniciar un programa de
mejora genética tendente a encontrar va-
riedades más tolerantes en nuestras con-
diciones. En la actualidad, en el Departa-
mento del Algodón, se ha reproducido un
material procedente de diversas partes del
mundo donde teóricamente se encuentran
las fuentes más conocidas de resistencia.

Este material va a ser colocado en la
presente campaña en un campo altamen-
te infestado, con la idea de estudíar su
comportamiento, una vez evaluado el ma-
terial se pretende iniciar una serie de cru-
zamientos con la idea de incrementar el
nivel de tolerancia.
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Técnicas de cultivo

PRODUCCION DE SEMILLAS

J.I. Celador Villalonga*

La producción de Semillas Selectas es
en general, una de las actividades agríco-
las más complejas que existen y de la que
el agricultor está poco informado, situa-
ción ésta que le Ileva a un bajo uso de las
mismas, cuando debería ser todo lo con-
trario. No olvidemos lo que decíamos en
nuestros trabajos anteriores, que las se-
millas selectas son uno de los medios más
eficaces de que se dispone para aumen-
tar la rentabilidad de la explotación, por
el carácter multiplicativo que tienen; y no
olvidemos que toda semilla selecta no es
más que una potencialidad productiva en
manos del agricultor, que sólo con el buen
uso y manejo se podrá transformar en una
realidad de producción agrícola.

TECNICAS

Las técnicas que se han de usar para la
producción de semillas, son muy distin-
tas según la clase de plantas de que se tra-
te. Hay técnicas de producción muy fáci-
les, como pueden ser las usadas para la
producción de semillas de cereales: Trigo,
Cebada, Avena, etc., porque aquí ocurre
que el PRODUCTO NORMAL AGRICOLA
coincide con las semillas. Pero también
hay técnicas muy difíciles, como pueden
ser las usadas para la producción de se-
millas de aquellas plantas en que el pro-
ducto comercial no coincide en ciclo con
las semillas, sino que éstas se producen
en esas mismas plantas mucho tiempo
después de que ellas hayan dado el pro-
ducto que conoce el agricultor, como pue-
de ser el caso de la remolacha, la zana-
horia, la achicoria, los repollos, las cebo-
Ilas.

Desde hace ya bastante tiempo que a
las plantas agrícolas se las ha dividido en
cuatro grandes grupos distintos, atendien-
do a las similitudes de técnicas que se re-
quieren para producir semillas de cada una
de las plantas que forman el grupo.

-GRUPO A: Está formado por todas
aquellas plantas agrícolas en que el pro-
ducto normal que recoge el agricultor
coincide con la recogida de las semillas.

(^) Mundi-Semillas, S.A.
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Los ingleses están investigando sobre nuevas
variedades de guisantes, con alto contenido
proteico, que mejore el pienso del ganado, con
zarcillos desarrollados que eviten el encamado
con escaso follaje que permita la penetración
de/ aire y/a luz en la masa vegetal, etc., así co-
mo otras variedades de específicas calidades
para la industria conservera. (llustración de SO-
LARA, protein pea, the variety of the future for
the farmer of todayl.
Abajo: semillas de habas, un sustituto español
de la soja, que merece esfuerzos de investiga-
ción, selección y mejora tecnológica del culti-
vo. (llustración BANNERI.

Es el caso de plantas como: Trigo, Ceba-
da, Avena, Soja, Girasol, Maíz, Sorgo,
Garbanzos, Lentejas, etc.

-GRUPO 8: Este grupo está formado
por todas aquellas plantas agrícolas en
que el producto que recoge el agricultor
como normal no coincide con las semillas,
aunque se recolectan los dos al mismo
tiempo, como por ejemplo: Pimientos, To-
mates, Melones, Sandías, Calabazas, Pe-
pinos, Berenjenas, etc.

-GRUPO C: Este grupo comprende a,
todas aquellas plantas agrícolas en que las
semillas constituyen un subproducto en
la mayoría de los casos, de lo que se con-
sidera la producción normal, como por
ejemplo las plantas forrajeras de: Ray-
grass sp. Festucas sp. Alfalfas, Tréboles,
Dactilos, Fleos, Bromos, etc.

-GRUPO D: Está formado por todas
aquellas plantas agrícolas en que las se-
millas se recolectan mucho tiempo des-
pués de que el agricultor pudiera recolec-
tar el producto agrícola normal. Es el ca-
so de las siguientes plantas: Lechugas,
Escarolas, Coles, Cebollas, Puerros, Pe-
rejil, Remolachas, Nabos, Endivias, etc.

Estos cuatro grupos de plantas que ter-
minamos de describir, cuando se cultivan
para la producción de semillas, requieren
de formas de cultivar que van de distin-
tas a muy distintas a la forma que usa el
agricultor para obtener los productos nor-
males agrícolas a que está acostumbrado.

CULTIVOS PARA LA PRODUCCION
DE SEMILLAS: NORMAS PARA EL
GRUPO A

EI caso más parecido de cultivo para la
obtención de semillas y cultivo para la ob-
tención del producto agrícola normal, lo
constituyen las plantas del grupo A y den-
tro de éstas, los cereales (Trigo, Cebada,
Avena, etc.1. Efectivamente, es casi igual
el cultivo de cereales para la producción
de semillas que éste mismo cultivo cuan-
do se hace para la obtención de grano, pe-
ro no iguales como vamos a ver seguida-
mente.
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La produccion española de patata de siembra se ha visto afectada con nuestra incorporación
a la C.E.E.

EI cultivo de cereales para la producción
de semillas, a diferencia de este mismo
cultivo para grano, está sujeto a las nor-
mas impuestas por el Reglamento Técni-
co de Control y Producción de Semillas de
estas plantas, y si estas normas no se
cumplen, lo más probable es que en esa
parcela, no se produzcan Semillas Selec-
tas, sino grano, porque la pureza y la ca-
lidad de la semilla bajará de forma verti-
ginosa y no será ni siquiera aceptable pa-
ra considerarla como Semilla Selecta. Para
producir semillas de cereales se han de
respetar como mínimo las siguientes nor-
mas de cultivo:

1°) Los cultivos de cereales para la
producción de semillas han de estar ais-
lados de otros cultivos que puedan impu-
rificarlos con cruzamientos sexuales y por
lo tanto disminuir en pureza a la variedad.
La distancia de aislamiento está conve-
nientemente reglamentada para cada una
de las categorfas de semillas admitidas a
certificación. En la producción de grano
este requisito no es preciso cumplirlo co-
mo todo el mundo sabe, que por otro la-
do, es más que lógico que así sea.

2°) Las parcelas destinadas a la pro-
ducción de semillas de cereales deben re-
cibir un trato distinto en cuanto a labores
preparatorias del lecho de siembra se re-
fiere, para que ofrezcan unas garant(as to-
tales de que en ellas no nacerán más plan-
tas que las procedentes de las semillas
madre sembradas, ya que si nacen plan-
tas de cultivos anteriores, aunque sean de
la misma especie y variedad distinta o de
especies distintas difíciles de separar pos-
teriormente con las máquinas de limpie-
za, estas impurificarán la variedad sem-
brada y a muy pocas plantas que lo ha-
gan la cosecha total dejará de ser de se-
millas y se convertirá en una cosecha de
grano sin interés para semilla. Por esto se
recomienda con frecuencia sembrar los
campos destinados a la producción de se-
millas en parcelas que el año anterior ha-
yan estado de barbecho o que hayan pur
gado lo suficiente como para tener la ab-
soluta garantía de que la otoñada fue to-
tal y allí no nacerá nada del cultivo ante-
rior que pueda impurificar. Los cultivos

para la producción de granos no requie-
ren de estos cuidados como todos sa-
bemos.

3°) En los cultivos de estas plantas,
para la producción de semillas, se hacen
ciertos trabajos de purificación varietal
que en los cultivos de producción de gra-
no no se hacen, como es el caso de elimi-
nar manualmente todas las plantas que
haya en la parcela, por la razón que fue-
re, que sean fuera de tipo de la misma va-
riedad o de variedades distintas de la mis-
ma especie. También y cuando es poca
cantidad, se eliminan ciertas malas hier-
bas que se sabe que son muy perjudicia-
les para la agricultura, bien de forma ma-
nual o de forma química. En el caso de al-
gunas plantas que dan semillas que impu-
rifican las cosechas y no se las puede qui-
tar con los medios de limpieza normales,
también se recomienda quitarlas de los
cultivos a mano o qu(micamente para que
no impurifique las semillas e invadan la
producción.

4°) La recolección con las máquinas
cosechadoras no se hace Ío mismo en los
campos destinados a la producción de se-
millas que en los campos destinados a la
producción de grano. En la recolección de
semillas interesa particularmente:

a) Antes de empezar a cosechar la par-
cela de semillas, se debe limpiar por com-
pleto todo el circuito de la máquina cose-
chadora de los granos o semillas que pue-
da tener como consecuencia de los traba-
jos hechos con anterioridad en otros ^am-
pos de producción de especies, variedades
y categorías distintas de la que se va a co-
sechar.

De esta manera se evitarán mezclas que
podrían invalidar la cosecha. Para mayor
seguridad en esto y teniendo en cuenta
que no es cuestión de que por un acciden-
te mecánico se pueda perder toda una
producción de semillas, algunos profesio-
nales del ramo, recomiendan a los maqui-
nistas de la cosechadora, que den la Ila-
mada vuelta de seguridad, recorriendo el
contorno de la parcela y la semilla cose-
chada se pone aparte del resto, hasta ha-
ber comprobado que no está impurifica-
da. En algunos casos ni siquiera se espe-

ra a esto, sino que de entrada, esta semi-
Ila es destinada a grano de molinería.

b) Ajustar perfectamente la distancia
que debe haber entre el cilindro y el cón-
cavo, regular el número de vueltas que de-
be dar el cilindro por minuto en función de
como estén las espigas y la mies. Regu-
lar convenientemente el desbarbador pa-
ra que los granos salgan con las menos
aristas posibles. Evitar siempre que sea
posible la rotura de semillas y las lesiones
que se pueden hacer al embrión ya que és-
tas son a menudo focos de infección por
donde la semilla toma las enfermedades
que luego transmite a nuevos cultivos.
Cuando la recolección no se hace para se-
millas, estas precauciones no es preciso
tomarlas ya que los granos partidos, por
ejemplo, no sólo valen para piensos, sino
que son mejores que los no partidos.

c) La recogida de las semillas con las
máquinas debe ser hecho en el momento
oportuno, es decir, cuando está bien ma-
dura y el contenido en humedad es el ade-
cuado. En la recolección de grano no es
preciso observar estas reglas con tanto ri-
gor y se puede jugar con unos límites de
operatibilidad mucho más amplios. La se-
milla es un ser vivo que tiene como misión
procrear y por lo tanto el poder germina-
tivo junto con el vigor de germinación es
un carácter de especial importancia que
conviene proteger. La recolección con ex-
ceso de humedad o con las semillas inma-
duras influye sobre la germinación de las
mismas, bien bajándola a límites inacep-
tables o disminuyendo el vigor germinati-
vo. A veces ocurre que una semilla ger-
mina, no tiene interés agrícola, por-
que dan gérmenes de los que se Ilaman
anormales, que en el campo nunca Ilegan
a ser plantas productivas. Estas semillas
que dan lugar a estos gérmenes son siem-
pre procedentes de cosechas que no son
sanas, por las razones que sean o por tra-
tamientos inadecuados a los que se las ha
sometido. Conviene recolectar en el mo-
mento oportuno y que la cosecha sea
sana.

IVORMAS PARA EL GRUPO D

EI caso menos parecido de cultivo para
la producción de semillas y cultivo para la
obtención del producto agrícola normal,
lo constituyen las plantas del grupo D: le-
chugas, cebollas, remolachas. Las plan-
tas de este grupo Ilegan al estado de ma-
durez comercial y luego siguen en la tie-
rra hasta que se producen las semillas. EI
cultivo para la producción de semillas es
como una continuación del cultivo para la
producción del producto agrícola normal.

Las diferencias que hay entre estas dos
formas de cultivar una misma planta son
muy acusadas. En lo que sigue nos vamos
a referir a las más importantes.
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a) EPOCAS DE CULTIVO: Generalmen-
te las épocas de cultivo son distintas y no
coinciden o coinciden un espacio de tiem-
po y otro no. Así tenemos, que mientras
el cultivo de remolachas para la produc-
ción de raíces se hace en nuestra zona,
de marzo-abril que se siembra, hasta el
otoño-invierno que se recolecta, cuando
este cultivo se hace para la producción de
semillas se siembra en el verano para que
la planta tenga tiempo suficiente de for-
mar una pequeña raíz antes de los fríos in-
vernales y es a finales de verano del año
siguiente cuando se producen las semi-
Ilas. Algo parecido podíamos decir de las
plantas de lechuga o de escarola. En nues-
tra zona se han de sembrar en invierno pa-
ra conseguir las semillas en el verano si-
guiente, mientras que el cultivo para el
mercado de verduras se hace en cualquier
época del año. En el caso de plantas co-
mo las cebollas, el cultivo para el merca-
do de verduras es muy distinto de este
mismo cultivo para semillas. En el cultivo
para semilla no es necesario que los bul-
bos sean del tamaño usado para el mer-
cado de verduras, es suficiente con que
sean microbulbos que se hacen en el cam-
po en mucho menos tiempo. Entonces te-
nemos que sin haber pasado por la forma
comercial habitual de la planta, se pueden
obtener las semillas. Lo mismo ocurre con
el cultivo de zanahoria, en que tampoco
es preciso pasar por la forma comercial de
esta planta en el mercado de verduras pa-
ra poder obtener semillas.

Podríamos citar más plantas y en todos
los casos veríamos que las del grupo D tie-
nen unas formas de cultivo muy distintas,
según que éste sea para producir semillas
o sea para producir lo habitual.

b1 POBLACION DE PLANTAS POR
UNIDAD DE CULTIVO: En general el nú-
mero de plantas por hectárea que deben
tener cada una de estas formas de culti-
vo es también muy distinta. EI cultivo pa-
ra semillas debe tener, salvo excepciones,
menos plantas por unidad de cultivo que
cuando éste se hace para obtener lo ha-
bitual.

En el cultivo para la producción de se-
millas, favorecer la Floración de las plan-
tas, la Polinización, la Fecundación, la
Granazón y la realización de Labores en-
tre las plantas es de capital importancia,
y esto sólo se puede conseguir cuando es-
tá ralo de plantas. Es mucho más atracti-
vo para los insectos polinizadores un cam-
po de plantas claras que un campo de
plantas espesas donde las flores son po-
co accesibles. Cuando el cultivo es para
obtener el producto habitual, justamente
interesa todo lo contrario. A ningún hor-
telano le interesa que su campo de zana-
horias, por ejemplo, tenga pocos pies por
unidad de superficie, porque cogerá me-
nos cosecha y los gastos habrán sido los
mismos.

c) PLAGAS Y ENFERMEDADES: Estas
pueden ser muy distintas, especialmente
en la última fase del ciclo. Por razones tri-
viales y la importancia agrícola que se las
puede dar, son distintas como es Ibgico.
Para un agricultor normal no tiene impor-
tancia que las plantas de lechugas al es-
pigarse sufran un fuerte ataque de mal de
pie que estropeen el 50% de la cosecha,
porque él habrá recogido su producto mu-
cho antes de que las plantas comenzaran
siquiera la espigazón. Recíprocamente,
para el semillista tendrá muy poca impor-
tancia o nula el podrido de cogollos que
sufren ciertas variedades de estas plan-
tas en los meses de mayo-junio, porque
en este tiempo, las lechugas de los cam-
pos de producción de semillas, ya habrán
pasado ese estado y estarán espigadas
por lo que no se podrá pudrir nunca el co-
gollo.

dl CUIDADOS CULTURALES: Muchas
plantas de las de este grupo necesitan cui-
dados especiales y distintos de los que se
dan habitualmente. Una de estas prácti-
cas lo constituyen las barreras cortavien-
tos para evitar que se rompan tallos flo-
rales, se caiga la planta o las semillas.
Otras prácticas que se hacen para la pro-
ducción de semillas son por ejemplo: las
podas para regular las producciones y el
momento de obtenerlas, el uso de insec-
tos polinizadores para aumentar el número
de flores fecundadas y como consecuen-
cia la cosecha, los riegos en los momen-
tos críticos de la planta y en que se nece-
siten, las fertilizaciones de choque, que fa-
vorecen la calidad de las semillas, la eli-
minación de plantas fuera de tipo, etc. Co-
mo se ve, son prácticas distintas a las
habituales o al menos no coincidentes con
éstas en momento, ni fin perseguido.

e) LA RECOLECCION: La recolección

de los productos que estas plantas dan
cuando se las usa para obtener semillas
es muy distinta de cuando se las usa pa-
ra obtener lo habitual. Lo más importan-
te a la hora de plantearse técnicamente
la recolección es la oportunidad de hacer
esta labor. No conviene adelantar-
se por las mermas que puede sufrir
el grano tanto en peso cómo en la calidad,
ni tampoco conviene retrasarse porque to-
das estas plantas o casi todas son de se-
millas caedizas. AI ser plantas en que el
producto normal no son las semillas co-
mo ocurre en los cereales, tenemos que
los investigadores se han preocupado
muy poco de hacer selecciones en que la
semilla permanezca fuertemente adheri-
da a la planta y por lo tanto se caen con
facilidad cuando maduran. Retrasar dema-
siado la recolección puede presuponer en
algunos casos correr el riesgo de perder
más del 75% de la cosecha, porque las
semillas se hayan caído al suelo. Por ejem-
plo: cuantos campos de producción de se-
millas de lechuga se han quedado con un
20% de producción porque el otro 80%
se ha perdido de unos días a otros por cau-
sa de un fuerte viento. Como también
cuantos campos de escarola se han que-
dado con un 10% de producción con res-
pecto a lo que prometían, porque una Ilu-
via inoportuna produjo el fenómeno de la
dilatación de frutos y la explosión de los
mismos con diseminación por el suelo de
las semillas.

Como venimos diciendo, el momento
de hacer la recolección es de una impor-
tancia capital, para poder conseguir bue-
nas cosechas y de calidad. Aquí la labor
que hacen los técnicos especialistas es de
un valor incalculable y sólo ellos son los
que pueden salvar las cosechas.

No menos importancia tiene en el mo-
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mento de hacer la recolección, lo referen-
te a la trilla de las plantas para extraer las
semillas. Para que el grano no se caiga,
la siega se debe hacer un poco antes de
que las plantas estén completamente ma-
duras, la maduración se completará en las
plantas ya segadas. No conviene trillar an-
tes de tiempo porque el grano está rese-
co para evitar daños que comprometan la
germinación. Lo ideal para muchas de es-
tas plantas es segar según dijimos, amon-
tonar convenientemente la mies, que la
planta madure en reposo, y por último tri-
Ilar. Los rendimientos veremos que son
buenos y la calidad del grano también.

GRUPOS B y C

Las plantas de los grupos B y C no
ofrecen grandes dificultades para la pro-
ducción de semillas aunque su cultivo es
distinto cuando éste se hace para la pro-
ducción de semillas que para la produc-
ción del producto habitual. En las plantas
del grupo B los frutos han de Ilegar a la

completa maduración y sólo en ese mo-
mento es, cuando las semillas tienen una
germinación más alta.

En algunos casos interesa sobrepasar.el
momento de la maduración y Ilegar hasta
el momento en que el fruto se descompo-
ne. Por ejemplo en calabazas, calabacín,
berenjenas, etc. La mayoría de las semi-
Ilas están maduras al mismo tiempo que
el fruto, pero la extracción de semillas es
más costosa que cuando éstas se extraen
de frutos sobremadurados o a punto de
la descomposición. Por esto los cultivos
de estas plantas se alargan más tiempo
que cuando estos cultivos son para la pro-
ducción normal. Las técnicas que se han
de usar para la extracción de las semillas
son bastante complejas y difíciles. Ade-
más todo se complica cuando el método
usado requiere de ácidos químicos para la
disolución de las pulpas.

En países subdesarrollados y en donde
se carece de una buena tecnología, la pro-
ducción de semillas de las plantas del gru-
po B se la considera como un subproduc-
to y entonces los semillistas no hacen otra

cosa más que comprar el destrío de los
campos de producción y de ahí se cogen
las semillas, en la creencia de que las se-
millas de los frutos de desecho comercial
no han sufrido variaciones genéticas y por
lo tanto valen para reproducir la variedad.

Las plantas del grupo C ofrecen mayo-
res dificultades que las del grupo B en lo
referente a la producción de semillas. To-
dav(a es muy frecuente que a la produc-
ción de semillas se la considere como un
subproducto de la producción forrajera,
ese es el caso por ejemplo de las alfalfas
españolas o del raygrass producido en el
Noreste español: cuando el cultivo se ha-
ce para la producción de semillas con ca-
rácter preferencial, es muy distinto del
cultivo para la producción de forraje, y<i
que éste se hace en líneas y se conjug^^
convenientemente las fechas de labores,
épocas de floración, recolección, aprove-
chamientos forrajeros y en definitiva, en
este caso, es que las semillas pasan a
constituir lo fundamental y el forraje por
el contrario es sólo un subproducto.

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

Nos permitimos recordar a nuestros distinguidos sus-
criptores que no tienen domiciliado el pago en una enti-
dad bancaria, que con el número de enero se inició para
muchos de ellos un nuevo período de su suscripción.

La Administración de esta Revista les agradecería ten-
gan la amabilidad de remitirnos el importe de la misma,
por un valor de 3.500 pesetas, utilizando cualquiera de
los procedimientos que se indican a continuación:

a) Transferencia bancaria a la c/c que esta EDITORIAL
AGRICOLA ESPAÑOLA, S.A., tiene abierta en el Banco
Español de Crédito (oficina principal de Madrid) núm.
73.142/271.

b) Giro postal al domicilio de esta EDITORIAL AGRICO-
LA ESPAÑOLA, S.A., Caballero de Gracia, 24, 3. ° izquier-
da. 28013 Madrid.

c) Talón bancario.
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Las
AGROBIOTECNOLOGIAS

Giorgio Trocchi

LA ASOCIACION A. BIOTEC

Bajo la denominación de Agrobiotec,
Advanced Biotecnologies and Agricultu-
re, y una larga utilización del idioma inglés,
se ha celebrado en Bolonia (Italial un en-
cuentro entre especialistas en Agro-
biotecnología de Europa y Norteamérica,
promovido por la Asociación A. Biotec.

Esta Asociación, creada hace 4 años en
Forli (ltalia) por una iniciativa de la Junta
Regional de la Emilia-Romagna, muy sen-
sibilizada por la problemática agrfcola, tie-
ne por finalidad la promoción de nuevas
tecnologías en la producción y transfor-
mación de la biomasa agrícola y forestal
sin ánimo lucrativo.

Entre sus objetivos están:

- Promover la investigación agronómica,
biotecnológica, industrial y económi-
ca en el sector de las plantas energé-
ticas y productoras de biomasas.

- Coordinar la actuación, de manera pre-
ferente a través de sus asociados, de
programas de investigación y desarro-
Ilo del sector, gestionando la obtención
de la necesaria cobertura financiera.

- Mantener informados a sus asociados
sobre los resultados científicos y la si-
tuación a nivel mundial.

- Divulgar los resultados de sus activi-
dades y las informaciones obtenidas,
promocionando la realización de en-
cuentros y congresos.

Sus socios se dividen en tres catego-
rías:

A) Empresas públicas, privadas y coope-
rativas que actúan en los sectores
agroindustriales.

B) Empresas, Confederaciones y Asocia-
ciones que actúan en el sector agrí-
cola.

C) Entidades públicas, Fundaciones, Ins-
tituciones culturales y científicas, Ins-

titutos de Investigación y Promoción
del Desarrollo Agrícola, Entidades de
experimentación y demás Institucio-
nes que actúen en el sector agrobio-
tecnológico.

En la actualidad, A. Biotec trabaja en un
proyecto integrado agro-industrial de in-
vestigación y desarrollo del sorgo azuca-
rero, actuando como enlace entre la Con-
sejería de Agricultura de la región y las
empresas privadas. Foto n° 1.

• Un Symposium en Italia
• Una Asociación que

prevé el futuro
• ...Y una agricultura por

hacer

Entre sus actividades está el cultivo de
un centenar de hectáreas de sorgo azu-
carero para verificar las potencialidades
productivas, agrícolas e industriales en la
producción de etanol, utilización de los
subproductos y mecanización de la cose-
cha. Asimismo, trabajan para adaptar al
ambiente Mediterráneo, plantas de origen
exótico para la producción de papel y de
fibras, estudian la obtención de materias
plásticas biodegradables, obtenidas a par-
tir de materias primas renovables de ori-
gen agrícola y la utilización de la biomasa
forestal para la recuperación de áreas mar-
ginales.

En resumen, A. Biotec busca la realiza-
ción de un sistema agro-industrial que per-
mita el nacimiento de una nueva agricul-
tura, más ligada a la industria química y
energética, aplicando nuevas tecnologías
de fermentación, destilación, mejora ge-
nética y de informática. Una agricultura
capaz de producir materias primas como:
celulosa, fibras, almidones, azúcares,
aceites, etc... y una industria capaz de
transformarlas en resinas, fitofármacos,
plásticos biodegradables, carburantes,
productos químicos y farmacéuticos,
etc...

Entre los socios de A. Biotec, figuran los
más conocidos nombres de la agroindus-
tria italiana, destacando a la cabeza va-
rias empresas del Grupo Ferruzzi, Centros
de Investigación públicos y privados, to-
da la industria azucarera, Federaciones,
Cooperativas, extractoras de aceites, So-
ciedad Europea de Semillas, Pioneer, Car-
gill, etc...

Hemos querido destacar el papel de A.
Biotec en Italia por parecernos una inicia-
tiva digna de elogio, y de interés también
para España. Su domicilio está en V(a
Matteotti n° 11 5-47100 FORLI (ltalia).

EL SYMPOSIUM

Volviendo al tema del Symposium so-
bre Agrobiotecnologías, éste ha estado ar-
ticulado en 4 secciones en medio día ca-
da una, y que versaron sobre los temas
siguientes:

1. Transformación y regeneración de las
plantas monocotiledóneas.

2. Interacciones entre microorganismos
y plantas.

3. Problemas técnicos y de protección
mediante patentes de los avances
agrobiotecnológicos.

4. Nuevas perspectivas profesionales y
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Foro 1. Campo de sorgo azucarero para producción de etanol en Italia.

evolución de las estructuras agr(colas
y agroindustriales.

Para cada una de las secciones desta-
caremos algunas notas de mayor interés
entre los numerosos temas expuestos.

LA MEJORA DE LOS CEREALES

La 1 a sección tenía como finalidad ana-
lizar las mejoras biotecnológicas de las
plantas monocotiledóneas, especialmen-
te los cereales, que, además de ser los
más interesantes para la alimentación hu-
mana, son al mismo tiempo los más "rea-
cios" a las más sofisticadas tecnologías
de ingeniería genética.

La posibilidad que tienen las dicotiledó-
neas de transgénesis a través del Agro-
bacterium no existe todavía para las mo-
nocotiledóneas. De aquí que se estén po-
niendo a punto nuevas vías como muta-
ciones capaces de reducir drásticamente
el contenido de prolaminas ( pobres en
aminoácidos) y aumentar la lisina, treoni-
na y triptófano, muy interesantes ya en
cebadas y maíces.

De hecho, si las proteínas de los cerea-
les sólo son aprovechadas en un 50% en
la alimentación de animales monogástri-
cos, es por la falta de algunos aminoáci-
dos y el exceso de prolaminas. Alterar es-
ta situación es aumentar el rendimiento de
los cereales en la alimentación.

Lo mismo puede decirse si se consigue
introducir lisina en las proteínas del maíz
y se consigue que el grupo de arroz Ilegue
a tener carotenoides que ahora la planta
produce sin pasar a la semilla. AI parecer,

las prolaminas están ligadas a los carote-
noides.

Otro aspecto en la manipulación gené-
tica en las plantas es el que pretende mo-
dificar su respuesta al stress.

Los datos expuestos referentes a los
rendimientos potenciales de algunas es-
pecies y los rendimientos actuales me-
dios, evidenciaron el gran interés de este
aspecto fisiológico.

Un maíz, por ejemplo, tiene como ren-
dimiento potencial más de 19.000 Kg/Ha
y una soja más de 7.000 Kg/Ha.

EI stress, y sobre todo el momento en
que éste se produce, es la causa funda-
mental para provocar disminución en las
producciones. A través de manipulaciones
genéticas se pueden disminuir drástica-
mente estos efectos perjudiciales. La res-
puesta de las plantas al stress es distin-
ta, dependiendo de que éste se presente
de golpe o bien a través de unos "avisos
previos" de menor entidad, capaces de
modificar su comportamiento. Esto ha
servido de base para el desarrollo de esta
tecnología.

LA FIJACION DE NITROGENO... Y
OTROS MICROORGANISMOS

La II a sección comenzó con unos tra-
bajos sobre el Rhizobium fijador del nitró-
geno, explicando cómo éste actúa sobre
las leguminosas en situaciones de esca-
sez de este elemento en el suelo.

En soja, además del R. japonicum, se ha
detectado otra especie de Rhizobium que
fija nitrógeno de manera más rápida. Se

trata del Rhizobium fredii, que hoy infec-
ta sólo al germoplasma Chino y con el que
se está trabajando con la finalidad de am-
pliar su capacidad de infección al mate-
rial americano del que deriva el utilizado
también en Europa.

Según se ha podido constatar, el diálo-
go molecular que se establece entre las
rafces y el ambiente circundante es de es-
pecial interés de cara a las biotecnologfas
de las plantas arbóreas y de las monoco-
tiledóneas.

Para las plantas arbóreas se presenta-
ron unos interesantes trabajos realizados
en Canadá, en Agrosilvicultura, donde los
abedules son tratados con unos microor-
ganismos que se introducen en las célu-
las radiculares y nodulan de manera simi-
lar al rizobio.

También se están tratando de introdu-
cir algunos genes del aliso en el abedul,
de manera que éste también sea capaz de
fijar nitrógeno.

En el caso de las plantas monocotiledó-
neas, el interés está en aumentar sus ren-
dimientos, provocando un mayor desarro-
Ilo de su aparato radical, para mejorar así
la absorción de nutrientes.

Entre otras consecuencias está la de
romper la relación fertilización-conta-
minación, a base de reducir la utili-
zación de fertilizantes químicos que ac-
tualmente producen serios problemas de
eutrofización en algunos mares (por ejem-
plo Mar Adriático).

A este respecto, el francés Gianinazzi,
del INRA, explicó las grandes posibilida-
des de las micorrizas y como éstas son ca-
paces de transportar los alimentos hacia
las raíces, habiéndose obtenido especta-
culares resultados en plantas de huertas
e invernaderos.

La imposibilidad de que las micorrizas
se puedan multiplicar en ausencia de la
planta huésped, no permite la producción
de inóculos. No obstante, con la técnica
actual se producen terrenos infectados
que luego se mezclan con los de cultivo.
100 gramos de terreno infectado suelen
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Fig. 2. La técnica agrícola, combinada con la agroindusiria, símbolo de las agrobiotecnologías.

ser suficientes para micorrizar 500 plan-
tas. EI objetivo más inmediato es obtener-
los mediante cultivos "in vitro".

Se ha comprobado que determinados
pesticidas estimulan su desarrollo.

LAS PATENTES

La sección III a empezó poniendo de ma-
nifiesto la actual problemática del sector:
la factor de técnicos con preparación es-
pecífica, la no todavía clara posibilidad de
patentar las tecnologías puestas a punto,
y las no muy claras estrategias comercia-
les. Se ha comentado que en biotecnolo-
gía hay ideas maravillosas pero de esca-
sa aplicación práctica y comercial.

EI Sr. Haberman, de EE.UU., explicó có-
mo en su país se pueden patentar plan-
tas y microorganismos, siempre que se
demuestre que se han producido artificial-
mente.

En animales transgénicos se puede pa-
tentar el sujeto pero no su progenie.

Actualmente las firmas privadas que in-
vestigan estos temas aspiran a poder pa-
tentar también los métodos para la intro-
ducción del DNA en plantas y animales,
y a proteger los productos nacionales de
la competencia extranjera.

Hasta hace poco existía el contrasenti-
do de que se impedía copiar productos pa-
tentados en EE.UU. a otras empresas del
mismo país, pero nada se hacía cuando
dichas copias procedían del extranjero.

En el contexto jurídico europeo, se fa-
vorecen más las biotecnologías en cam-
po médico-farmacéutico que las del sec-
tor agrícola.

EI sistema de patentes vigentes en
Europa está menos protegido, de cara a
las agrobiotecnologías, que el sistema
norteamericano y el japonés.

LA FORMACION PROFESIONAL

En la IV e y última sesión, se ha anali-
zado el futuro de las biotecnoloq(as, ana-

lizando especialmente la formación profe-
sional "ad hoc".

La Universidad italiana va a emprender
en los próximos años una profunda trans-
formación, con mayor autonomía de ca-
da centro y mayor y mejor dedicación a
la investigación.

A este respecto se ha previsto ya la
creación de unos cursos especiales de
Doctorado de 2 años, para la especializa-
ción de técnicos biotecnológicos para quí-
micos, físicos, farmacéuticos, titulados en
Ciencias Naturales, Médicos y Agróno-
mos, como primer paso hacia una carre-
ra específica en biotecnologfas que se
confía Ilegará pronto.

EI inglés .J. Poole, de I.C.I., ha expues-
to como recientemente se tenía la impre-
sión de que en agricultura ya se habfa ga-
nado la guerra, y que en el mundo prácti-
camente sobraba de todo. Esto no es asf.
Han sido suficientes unos cambios climá-
ticos en EE.UU. para que el mundo se ha-
ya quedado sin stocks de cereales y oleo-
proteaginosas, por lo que de repetirse el
año próximo una situación análoga, el es-
pectro del hambre aparecerá en numero-
sos países. Explicó cómo la rápida adap-
tación de los insectos a los nuevos insec-
ticidas hace continuamente necesaria la
búsqueda de nuevos métodos de lucha,
y las biotecnologías juegan en esto un pa-
pel fundamental.

Trabajando en tomate, I.C.I. ha logra-
do clonar el gen que produce la madura-
ción de manera que éste pueda mantener-
se maduro sin pudrirse por mucho más
tiempo que ahora.

En el Reino Unido, existe un Comité pa-
ra el control de las manipulaciones gené-
ticas con la finalidad de impedir la salida
al mercado de algo perjudicial para la sa-
lud o para el medio ambiente.

De cara a la conservación de este últi-
mo es de reciente aplicación en Italia una
disposición que penaliza con 10 Ptas./uni-
dad la fabricación y uso de bolsas de plás-
tico que no sean biodegradables.

Como conclusión, cabe destacar la nue-
va política que se ha emprendido de cara
a la naturaleza, la cual hasta hoy, habfa
sido sólo objeto de depredación. Ahora se
empieza a querer aprovechar sus recursos
a través de un mejor conocimiento de los
mecanismos naturales de producción, y
se estudia su transformación en materias
primas menos contaminantes.

EI gigantesco capítulo de girasol, conec-
tado con las industrias de transformación,
y que sirve de símbolo de las agrobiotec-
nologías ( Fig. n° 21, quiere ser sólo un
mensaje visivo de lo que esta ciencia pre-
tende. Esto es un mejor aprovechamien-
to de los recursos renovables de la natu-
raleza, pues ésta realmente produce to-
do lo que necesitamos, y sólo tenemos
que aparender a manejarla.
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^^,'%" Ingeniería genética ,
maíz y soja

La opinión de un profesor americano

EI profesor Marshall A. Martin, economista agrícola de la Universidad de Purdue
(EEUU ► , ha realizado una visita de trabajo a España, dentro de un Proyecto de In-
vestigación de la "German Marshall Foundation", coordinado con el Profesor Ju-
lián Briz, de la Universidad Politécnica de Madrid.

Marshall Martin ha pronunciado, durante su visita a España, una interesante con-
ferencia, bajo el título de "aspectos económicos de las innovaciones tecnológicas
en agricultura" en la Escuela T.S. de Ingenieros Agrónomos de Madrid.

Con motivo de esta jornada académica el profesor Martin concedió una extensa
entrevista a nuestra Revista, de la cual entresacamos para nuestros lectores los
argumentos de mayor interés, al mismo tiempo que le agradecemos su gentileza
y colaboración.

-Se especula mucho estos días con la
aplicación de hormonas en vacuno. ^Son
avances o retrocesos de la Ilamada inge-
niería genética?

-Como Vd. sabe, de la genética tradi-
cional de Mendel se pasó, en la década de
los 50, a unos nuevos planteamientos, so-
bre todo con las investigaciones en el Rei-
no Unido sobre los misterios de la vida,
dando paso a la ingeniería genética.

En relación a las hormonas de creci-
miento cabe citar la BST en vacuno, ya
conocida y divulgada en España. Se trata
de una hormona natural pues existe en la
glándula pituitaria. Su inyeccion en las va-
cas aumenta la eficacia productiva, esti-
mándose incrementos en la producción
del orden del 15 al 25 por ciento.

En porcino existe algo similar, la hormo-
na PST, que al inyectarla a los animales
aumenta su crecimiento, consiguiendo
una mayor proporción de carne en relación
a la grasa, lo que equivale a una mejor
adaptación a las exigencias del mercado.

También se está trabajando, dentro de
la biotecnología, en vacunas que eviten
ciertas enfermedades en novillos y
cerdos.

Incluso en el sector del pescado, con
tendencia a un aumento de la demanda
por parte de los consumidores, se realizan
importantes investigacines en acuicultu-
ra, como es el caso particular del pez-
gato.

La transferencia de embriones, usada
en la reproducción animal, es otra técni-
ca conocida que mejora las condiciones
sanitarias y reduce costes.

Son muchos los avances que se vienen
consiguiendo.

-^Cuáles son esos avances en fitotec-
nica, es decir en la mejora de los cultivos
y de la producción vegetal?

-En fitotecnia llama la atención, por
ejemplo, la posibilidad de incorporar en el
tejido de la planta determinados produc-
tos tóxicos que la defienden de los ata-
ques de los insectos nocivos, evitando así
el empleo de algunos agroquímicos que
contaminan el medio ambiente. Existen
avances positivos en tabaco y tomate.

Una línea interesante de investigación
está consiguiendo mejorar la fijacion de ni-
trógeno del aire por las plantas legumino-
sas, como alfalfa y soja.

Los cultivos de tejido "in vitro" permi-
ten una mayor fijación y seguimiento de
factores positivos de las plantas, muy in-
teresante en la multiplicación y selección
de semillas y plantas de vivero.

La resistencia de las plantas es la carac-
terística principal y natural de las nuevas
variedades para evitar ciertas actuaciones
tecnológicas. Así, existen avances en la
resistencia a los virus, a la sequía, etc. En
la Universidad de California se está expe-
rimentando en la lucha contra las heladas,
estudiando las enzimas existentes en las

• La ingeniería genética
repercute en la economía
agraria

• Evolución de los precios
de cereales y soja

hojas de las plantas, encontrándose bac-
terias que dificultan la cristalización del
agua.

-Pero todas estas innovaciones tecno-
lógicas tienen una implicación socio-
económica, que interesaría transmitir a
nuestros lectores.

-Podemos relacionar las principales
consecuencias de estas aplicaciones.

La principal, como resumen, es el
aumento de productividad, aunque se exi-
ge a la vez una mayor formación técnica
en los agricultores y en los sistemas de
las explotaciones.

Se disminuye la dependencia de los
agroquímicos, el empleo del agua, la con-
taminación del medio ambiente, como ob-
jetivos básicos.

Aparece una mayor capitalización de la
agricultura, con disminución de los pues-
tos de trabajo.

Se ha de derivar un aumento de las co-
sechas, en cantidad y calidad, en los paí-
ses desarrollados, con implicaciones en
los intercambios comerciales y con pro-
blemas de excedentes en sectores como
leche, cereales, etc.

Los beneficiados serán siempre los con-
sumidores, al tener acceso a una mayor
gama de productos, con más calidad y a
menor precio, sin olvidar la menor inciden-
cia de residuos y contaminantes.

-Como economista agrario, relaciona-
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• EI cultivo "natural" de
la soja

• 1989: mejor para
cerealistas que para
ganaderos

do principalmente con los granos, me gus-
taría dirigirle algunas preguntas sobre los
mercados actuales de los cereales y la so-
ja. Por ejemplo ^qué piensan los agricul-
tores americanos sobre el cupo de las ex-
portaciones de maíz a España?

-Hay que recordar que en 1986 y años
anteriores las exportaciones de maíz a Es-
paña eran del orden de los 3 0 4 millones
de toneladas de maíz, frente al cupo ac-
tual de 2 millones, es decir prácticamen-
te la mitad. Pero la mayor preocupación
empezará a partir de 1990, después de los
cuatro años del acuerdo USA-CEE, inicia-
do en 1987, respecto a estas importacio-
nes a la península ibérica, tanto de maíz
como de sorgo.

-^Tanto repercute en esos agriculto-
res las ventas a España?

-La repercución fue muy grande pero,
poco a poco, el sector se va adaptando
a la nueva situación.

En la CEE van aumentando las produc-
ciones e importaciones de cebada y maíz,
procedentes de los nuevos miembros y de
otros países. Asimismo aumentan los pro-
ductos sustitutivos en la fabricación de
piensos. EI resultado es una menor depen-

(") Ver AGRICULTURA, núm. 678, enero
1989: "^Fracaso en Montreal?"

dencia europea del maíz americano, situa-
cioñ iniciada ya hace diez años.

Del lado americano se exporta maíz a
Japón, Taiwan, Corea del Sur, Méjico, Ca-
nadá, entre otros países.

En mi opinión, la CEE pretende mante-
ner sus importaciones pero no aumen-
tarlas.

-Pero el posible problema de las expor-
taciones americanas sobrepasa el ámbi-
to del cupo español y de la CEE. Hay que
esperar próximos acuerdos en el GATT.

-Pues, sí. No es sólo la repercusión de
las exportaciones americanas a España.
En el GATT, como sabe, se está negocian-
do la liberalización del mercado, lo que de-
be repercutir en el conjunto de todas las
naciones.

La posición de la política americana e

la eliminación de todos los subsidios,
mientras que la CEE pretende disminuir-
los, no eliminarlos (^1•

-Pero esa eliminación no es real, de
momento.

-Hasta ahora se están reduciendo al-
gunos auxilios económicos al mismo tiem-
po que producciones, con especial inci-
dencia en los cereales.

De todos modos no se conocen toda-
vía las nuevas posiciones y acuerdos que
adopte el Gabinete Bush a estos res-
pectos.

-Hablemos ahora, si le parece, de los
problemas de la soja, cuya incidencia, por
otra parte, en la agricultura y ganadería
española, incluso en la industria ha sido
muy importante en las últimas décadas.

-Conozco esta situación histórica es-
pañola, pero conviene considerar la actua-
lidad.

La preocupación actual se relaciona con
la posible aplicación de un impuesto, te-
ma muy debatido como sabe.

En realidad se trata ahora de un proble-
ma interno de los Estados Unidos. Existe
un precio mínimo pero el mercado es li-
bre. No existen ayudas. Es problema dis-
tinto que el de los cereales.

La producción de soja está relacionada
con la situación de los cultivos de cerea-
les (maíz, trigo, cebada, etc.1.

En la actualidad la superficie dedicada
a soja ha disminuido, debido a la aplica-
ción de las disposiciones americanas so-
bre primas complementarias ("defficiency
payment") y además a la sequía del año
pasado. EI resultado ha sido la disminu-
ción de los stocks de soja.

-^Es que las firmas y empresas agr(-
colas americanas se han instalado ahora
en Brasil?

-No es así en realidad. Los brasileños,
que empezaron aprendiendo de algunos
americanos, han consolidado su posición
y, sobre todo, la situación brasileña no de-
ja de ser distinta a la americana y bastan-
te peculiar.

Todo empezó, hace años, en el Sur de
Brasil, sobre todo en Río Grande do Sur,
luego en la provincia de Paraná y final-
mente en Sao Paulo, en donde la clima-
tología era relativamente favorable, a"lo
americano" de las zonas del Mississipi.

Después, el cultivo se ha extendido ha-
cia el Norte, con otras situaciones ambien-
tales y especiales exigencias del clima y
suelo (zonas más áridas) respecto a va-
riedades y técnicas de cultivo, producién-
dose soja "a la brasileña".

Como consecuencia, el incremento de
las producciones brasileñas se ha deteni-
do un poco, puesto que, en estas nuevas
áreas productivas, hay necesidad de ven-
cer ciertas condiciones desfavorables y
aplicar regadíos. Ya no es posible el culti-
vo "natural" de la soja. Adem ► suben los
costes.

También ocurren, a veces, circunstan-
cias exteriores determinantes en la expan-
sión de la soja en Brasil. Así, el aumento
de la producción brasileña, en la década
de los años 60, se debió, además de a los
altos precios del producto, a las conse-
cuencias de grandes y anormales heladas,
en las zonas sureñas, que posibilitaron el
cambio de cultivo al helarse los cafetales.
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ENTREVISTA

-De todos modos, Estados Unidos si-
gue siendo el principal productor.

-Evidentemente, puesto que la pro-
ducción de Brasil está actualmente esta-
bilizada en torno a las 20.000 millones de
toneladas y la de Argentina en unas
1 1.000 millones, mientras que, en los ni-
veles de las cosechas de 1988 a que nos
referimos, la producción en USA ha sido
de unos 60.000 millones, es decir el do-
ble que los otros dos grandes países pro-
ductores.

Conviene recordar que las exportacio-
nes americanas de soja representan apro-
ximadamente el 40 por ciento de la pro-
ducción total nacional.

-Nuestros lectores que son agriculto-
res le preguntarían por las peculiaridades
productivas de la soja en los Estados
Unidos.

-EI cultivo de la soja encuentra facili-
dades en zonas de los Estados de Illinois,
Ohio, Indiana, lowa, Minnesota, etc., jun-
to al mafz y otros cereales.

No sólo se encuentran fincas y parce-
las bien dimensionadas, sino que el clima
y el suelo favorecen el cultivo. Se siem-
bra en mayo y se recolecta en septiem-
bre y octubre y se da la circunstancia de
que suele Ilover bastante, sobre todo con
frecuencia y buena distribución, en los
meses de abril y mayo. EI verano casi nun-
ca es seco ni demasiado caluroso.

Por otra parte es posible un transporte
econbmico de la soja, desde las zonas pro-
ductoras lejanas hasta el puerto de Nue-
va Orleans, a través de barcos especiales
por el río Mississippi, con todo lo cual se
reducen costes.

-Hemos hablado de los agricultores,
pero no de los ganaderos americanos, mu-
chas veces con intereses opuestos.

-En efecto la situación de los ganade-
ros está relacionada con los precios de los
cereales y de las materias primas de los
piensos.

En 1980 los precios de los cereales eran
elevados, por lo que la situación ganade-
ra atravesó uina época difícil en los prime-
ros años de esta década. Sin embargo se
inició pronto un continuado descenso de
esos precios, que no se han recuperado
hasta fechas actuales.

Ocurre siempre que los precios altos
aumentaron las producciones y, por tan-
to, se ocasionaron stocks importantes. A
mitad de la década se aplicaron unos pre-
cios mínimos institucionales a niveles re-
ducidos, mientras que la devaluación del
dólar facilitaba las exportaciones. La se-
quía de 1988 terminó por liquidar los ex-
cedentes de cereales en USA, Ilegándo-
se por fin a stocks por debajo de lo
normal.

Como Vd. quiere que me refiera a la ac-
tualidad, sabemos que 1989 nos ha traí-
do una nueva subida de precios, aunque
se espera que las cotizaciones no alcan-
cen los niveles de 1980.

Por tanto, en 1989 habrá nuevamente
buenos precios para los cultivadores ame-
ricanos mientras que los ganaderos no en-
contraran las facilidades del 87 y 88,
cuando podemos decir, al uso vulgar, que
"se forraron".

Pero, de momento, habrá que esperar
las próximas decisiones del Gobierno
Bush, las soluciones a la situación del dé-
ficit, la cuantificación de las reducciones
de los presupuestos en Defensa y, en es-
te caso, en los auxilios a los cereales. Con-
viene recordar que, en 1986, se canaliza-
ron auxilios a la agricultura del orden de
26.000 millones de dólares, preferente-
mente destinados al trigo y al maíz.

Gristobal de la PUERTA

VISITA A WORTHAINGTON
Como ya viene siendo tradicional, el pa-

sado día 17 de enero, alumnos del 6. °
curso de la E.T.S. de INGENIEROS INDUS-
TRIALES, de la Universidad Politécnica de
Madrid, realizaron una visita de estudios
a la fábrica de bombas de WORTHING-
TON, S.A. en Madrid.

Acompañados por el profesor D. Pas-
cual Dedios Pleite, durante varias horas y
divididos en diversos grupos, recorrieron
las instalaciones de Worthington de más
de 13.500 mz, con tres naves de meca-
nización, montaje y pruebas, playa de re-
cepción, expediciones, talleres de mode-
laje, edificios de oficinas, etc.

Diversas familias de bombas ( centrífu-
gas de cámara partida y flujo mixto, quí-
micas, verticales y sumergibles, así como
bombas rotativas de engranajesl, fueron
estudiadas, a la vez que se recorrían los

diversos talleres y máquinas herramien-
tas, como los sofisticados "Centros de
Mecanizado" programados por orde-
nador.

D. Jaime Ros, D. Francisco Alonso, D.
Cipriano Fernández y D. Antonio Rodrigo,
Jefes de Departamento de Marketing, Co-
mercial, Métodos y Tiempos y Producción
de la Compañía, facilitaron toda suerte de
explicaciones a los futuros Ingenieros In-
dustriales, que pudieran seguir un comple-
to proceso de fabricación, desde el dise-
ño de ingeniería, hasta la pintura y expe-
dición de una bomba, pasando por la
construcción del modelo, fundición, me-
canizado, montaje y prueba en banco.

EI acto finalizó con una copa de vino es-
pañol y una fotografía recuerdo de la vi-
sita a la entrada del edificio de oficinas.
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Jacques Marionnet

LA MEJORA DEL ESPARRAGO
• Nuevos híbridos clonales
• Precocidad, homogeneidad, rentabilidad

EI "cultivo in vitro", al que AGRICULTURA ya ha dedicado espacio informativo de ac-
tualidad, es una técnica moderna al servicio de la multiplicación de semillas y plantas de
viveros, y aún mSs, en favor de la rentable propagación y selección de variedades que inte-
resan con urgencia a los agricultores de determinadas zonas de cultivo.

Jacques Marionnet Genetic, es una firma francesa que al aplicar la multiplicación vege-
tativa a partir de meristemos, consigue plantas comerciales con auténtica garantía varietal
y sanitaria.

Para información de nuestros lectores, aunque el sistema no sea exclusivo de esta fir-
ma, preparamos este mensaje divulgativo como ejemplo de las posibilidades actuales de
aprovechamiento de la genética moderna.

EI cultivo de meristemos - técnica puesta a punto por investigadores franceses del IN-
RA (Morel y Martín) hace más de 35 ahos- asociado con la micropropagación, ha sido
aplicado al espárrago en nuestros laboratorios de cultivo " in vitro", durante los últimos
10 años, con una estrecha y exclusiva colaborción con un importante laboratorio de inves-
tigación. Actualmente, podemos multiplicarlo vegetativamente; así obtenemos plantas com-
pletamente idénticas a las mejores plantas seleccionadas y perfectamente sanas.

EI cultivo " in vitro" comprende tres etapas sucesivas del cultivo en condiciones estéri-
les y controladas, las cuales deben ser perfectamente dominadas para poderlo desarrollar
de modo industrial: EI cultivo de meristemos, la multiplicacibn y el enraizamiento.

A continuación, el
crecimiento hasta

conseguir una garra de
espárrago capaz de ser

definitivamente
trasplantada sin problemas

(plantas con capellón o
planta con raíz desnudal,

dura de siete a doce
semanas.

Extracción de un meristemo (parte activa de una yema que mide 0,2
a 0, 5 mm1 o de una yema, y puesta en cultivo sobre un medio específi-

co para su desarrollo.

Una vez conseguido un enraizamiento "in vi-
tro" de calidad, la aclimatación en invernade-
ro, que dura de dos a tres semanas, es tam-
bién una etapa muy delicada. Es preciso acos-
tumbrar progresivamente a los plantones a las

nuevas condiciones de cultivo.

Enraizamiento de las plántulas previo a su traslado al invernadero. Esta
fase fue siempre la más delicada y los trabajos iniciados a partir de 1977
permiten hoy, ofrecer plantas de espárrago procedentes de yemas, a

precios competitivos.
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Claas Ibérica

Un especialista en recolección

CINCO NUEVAS MAQUINAS
PRESENTADAS EN TOLEDO
Claas Ibérica presentó, el 26 y 27 de

enero pasado, en Toledo, su gama actual
de máquinas, destacando las principales
novedades.

EI acto de presentación fue completo
éxito de público, especialmente interesa-
do en la mecanización agrícola, asistien-
do cada día más de 1.000 personas, en-
tre clientes, distribuidores, maquileros,
técnicos y prensa especializada.

La exposición pasiva estuvo compues-
ta por equipos novedosos de su gama de
recolección entre la que destacaban cua-
tro cosechadoras de la serie Dominator,
dos rotoempacadoras Rollant, tres empa-
cadoras Markant, la segadora-picadora
Jaguar 25, etc.

Como firma especializada en recolec-
ción, Claas presentó al numeroso público
una selección actualizada de sus noveda-
des, con las máquinas en movimiento y
con descripciones detalladas de sus ca-
racterfsticas, que resumimos a continua-
ción al relacionar las cinco máquinas ex-
hibidas.

la mitad el tiempo de atado de cada bala.
Posibilidad de atado con malla.
Facilidad de expulsado de la paca.

PICADORA DE FORRAJE
ANTOPROPULSADOR

Llamó la atención, porque es técnica
que se empieza a introducir en nuestro
país, la picadora de forraje antopropulsa-
da Jaguar 690 SL, equipada con cabezal
de maíz de 6 hileras de tipo plegable.

La máquina exhibida estaba dotada de
un cabezal de maíz de 6 hileras con ex-
tremos abatibles, para el traslado por ca-
rretera, y el cuerpo está diseñado para
montar indistintamente, elementos tan
importantes como un pick-up recogedor
de 3 m de anchura, una barra de corte de
3,3 m o incluso un corte de cereales (co-
mo el habitual de las cosechadoras ► para
la recogida de forraje integral.

REMOLOUEAUTOCARGADOR

Un exponente actual de la gama verde
de Claas es el remolque autocargador
Sprint 320 K, exhibido con tractor de 90
H P.

Se trata de un equipo idóneo para una
finca agrícola-ganadera de tipo medio, do-
tado con un pick-up recogedor de tipo em-
pujado, con una anchura de alimentación
de 1,65 m.

ROTOEMPACADORA

La nueva rotoempacadora Claas Rollant
46, presenta un aspecto mucho más ce-
rrado y de línea más moderna que las an-
teriores.

Algunas de sus características son:
Pick-up recogedor con anchura de ali-

mentación de 1, 5 m.
Cámara de compresión compuesta de

14 rodillos de acero.
Cámara fija, conforme a la especializa-

ción de la firma, para la obtención de pa-
cas cilíndricas de 1,20 x 1,20 metros.

Sistema de doble atado, que reduce a

EMPACADORA GRANDE

La empacadora gigante Quadrant 1200
puede realizar paquetes de 2,5 x 0,7 x
1,2 metros y requiere una potencia en el
tractor de 120 HP en adelante.

EI pick-up recogedor es de 2 m de an-
cho y está provisto de 5 brazos portapúas,
asistido por dos ruedas de apoyo, de al-
tura ajustable y dos sinfines trasversales
de alimentación.

COSECHADORA SUPER

EI último pase del desfile seleccionado
fue la nueva cosechadora Dominator 98
Súper, con "suficientes"o ruedas para el
agarre, con motor que Ilega casi a los 200
caballos, ordenador de a bordo que mide
la superficie trabajada y 14 conteos adi-
cionales (horas de trabajo, rendimiento del
motor, cuentakilómetros, consumos, etc).

Tiene instalación de aire acondicionado,
accionamiento del aire de la caja de cri-
bas, inversor del corte, control de pérdi-
da de grano, etc, además de un diseño ex-
terior moderno y atractivo.

EOUIPOS FENDT

En la exposición de Toledo también pu-
dieron ser contemplados tres tractores
marca FENDT de 70, 90 y 120 HP, facili-
tados por la empresa madrileña COTE-
DISA.
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INFORMACION

RECORD DE VENTAS DE MAQUI NAS
• Reestructuración de los servicios
• También CATERPILLAR consiguió récords en 1988

Finanzauto, S.A. ha convocado, como
es habitual cada año por estas fechas, a
la prensa técnica especializada, en temas
de obras públicas e ingeniería rural, para
dar cuenta de los resultados del año
1988, sus balances, ventas, situación y
perspectivas de mercado.

EI nuevo Director General, José Anto-
nio González, como complemento de la
aportación de datos y productos por par-
te de Fernando Pastor y Guillermo Rome-
ro, informó sobre nuevas políticas y direc-
trices de la firma, basadas desde luego en
la organización precedente.

Finanzauto ha prestado recientemente
una especial atención a los servicios, sin
olvido de los productos ofertados, estan-
do a punto de culminar el programa esta-
blecido de una nueva red de Delegacio-
nes, cuya central sigue siendo Madrid, pe-
ro con bases principales en La Coruña,
Oviedo, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Va-
lencia, Arganda, Sevilla, Málaga y Las
Palmas.

Los "nuevos aires" de la firma pueden
resumirse como un traslado de decisione
desde el staff hacia las responsabilidades
de las áreas que están en contacto más
directo con los clientes, es decir una des-
centralización de los servicios y estructu-
ras operativas en favor de la eficacia de
post-venta, con una remozada y comple-
ta red de distribución, e incluso con acti-
vidades de formación de personal joven.

Los resultados del año 1 988 evidente-
mente permiten a Finanzauto inversiones
en mejoras estructurales.

Así, la facturación de unidades nuevas
ha tenido un aumento de un 14,1 % con
respecto al año 1987, con un incremen-
to global de la facturación de un 11,3%,
puesto que ha disminuido la facturacirí de
las unidades usadas, aunque se ha incre-
mentado la de post-venta.

Respecto a máquinas, en general, se
han vendido 1.177 unidades nuevas, fren-
te a 1.049 máquinas en 1987, mientras

que han sido 685 unidades usadas fren
te a 774 del año anterior, lo que da idea
del dinamismo ctual de este mercado, que
ha sorprendido al propio sector.

Según la firma, el total de 1.1 17 unida-
des representa la cifra más alta de ven-
tas conseguidas en los últimos 14 años.

En cuanto a tractores agrícolas Cater-
pillar se han vendido 22 unidades, cifra
que puede considerarse testimonial en el
conjunto de la facturación de Finanzauto.

Sin embargo las 220 unidades de retro-
palas ha supuesto un incremento de cer-
ca de un 60% con respecto a 1987.

Conviene recordar que los productos
Caterpillar alcanzan una importante pene-
tracirí en el mercado nacinal en excava-
doras de cadenas, palas de ruedas, mo-
toniveladoras, dumpers, tractores de ca-
denas y palas de cadena.

Otros producios ofertados son motores
y grupos, así como las carretillas eleva-
doras, en cuyos mercados Finanzauto ha
elevado su participación.

Por último, cabe destacar que los resul-
tados de la matriz americana Caterpillar
han sido también excelentes, toda vez que
las ventas totales de 10.000 millones de
dólares, no sólo representa un incremen-
to de un 26% sobre el año anterior, sino
que supone un récord de ventas en la his-
toria de Caterpillar, el 50% de las cuales
se han realizado fuera de los Estados
Unidos.

Este récord de ventas y de beneficios
de Caterpillar coincide con un año 1988
de auge económico y expansión del mer-
cado de la maquinaria en general, después
de cuatro años que podemos denominar
de crisis.
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John Deere

VISITA A GETAFE ,
ZWEIBRl1CKEN Y MANNHEIN

Reestructuración y coordinación

En una reciente visita efectuada a la fá-
brica de John Deere Ibérica, S.A., ubica-
da en Getafe (Madridi, en reuniones téc-
nicas convocadas por la firma, para infor-
mación a los medios especializados en la
divulgación agraria, trasladamos a los di-
rectivos de la empresa española, nuestra
opinión de que la fábrica de Getafe pare-
c(a "otra distinta" de la visitada por no-
sotros hace poco más de dos años.

"En efecto", nos decía Luis Sánchez
Sanz de Madrid; "entiendo que os parez-
ca una nueva fábrica, puesto que todo ha
sido remodelado y racionalizado".

En su intervención en la rueda de pren-
sa, Ricardo Medem, Presidente y Conse-
jero Delegado de John Deere Ibérica, S.A.
manifestó que los cambios, los nuevos
sistemas operativos y la reestructuración
de la fábrica habían sido terminados, de
acuerdo con los planes programados, den-
tro de la coordinación de todas las fábri-
cas de John Deere, tal como habían sido
expuestas a estos mismos medios de di-
vulgación, en la anterior visita a Getafe.

Reestructuración y cambio junto al re-
forzamiento del liderazgo y de las activi-
dades de los servicios de "marketing",
fue quizás el resumen expuesto por Ricar-
do Medem, quien confirmó la eficacia y
actualidad de la fábrica de Getafe, que en
realidad nos había sorprendido, reiteran-
do que "todo está ultimado, con una fá-
brica rentable y competitiva".

La visita técnica a la fábrica de Getafe
fue complementada con unas reuniones
en Zuweibr►cken y Mannheim, en donde
John Deere tiene localizadas las fábricas
de cosechadoras y iractores, respectiva-
mente, ambas en la R.F. Alemania...

La fábrica de Zweibr►cken, especializa-
da en cosechadoras, recientemente rees-
tructurada, exporta el 85% de su produc-
ción a todo el mundo, incluida España, ha-
biéndose comprobado en la visita impor-
tantes innovaciones en el corte, cabezal
de maíz, cilindro y cóncavo, sacapajas,
cribas y, en general, en la regulación de

los distintos sistemas, comportamientos
de actuación del conjunto de la cosecha-
dora.

En Mannheim se siguen fabricando trac-
tores de menor potencia a los productos
americanos, esto es, de 38 a 130 CV, con
una facturación anual de 30.000 unida-
des, también con remodelación y mejora
de la fábrica y con perspectivas para
1993, entre las cuales destaca la política
general de la firma de coordinación entre
las distintas fábricas europeas y del res-

Periodistas españoles en su visita a las fábricas de John Deere en Alemania.

Cadena de montaje
de tractores John

Deere en la fábrica
de Mannheim

(Alemania).

to del mundo, en función de las necesi-
dades empresariales dimanadas de la de-
manda del mercado mundial.

En próximas ediciones informaremos
sobre un balance más detallado de la rea-
lidad de la reestructuración y objetivos de
John Deere.

De momento, John Deere ha puesto en
marcha, conforme había anunciado y pro-
gramado, una importante reestructuración
y coordinación entre el conjunto de sus fá-
bricas y producciones.
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ALICANTE

1989 SERA UN BUEN AÑO PARA
LOS FRUTALES

EI sector en que las previsiones resul-
tan más temerarias es el correspondien-
te al agro. Debido a que la bondad o cruel-
dad de las cosechas dependen de los fac-
tores meteorológicos. De todos modos el
portavoz del sindicato de Jóvenes Agri-
cultores, Baltasar Brotons, se ha aventu-
rado a resaltar que, aún a riesgo de pillar-
se los dedos que "1989, a priori, se pre-
senta abundante en lo que a los frutales
se refiere". En el pasado año, por las ad-
versidades climatológicas, no hubo cose-
cha" y esta circunstancia ha dejado a los
árboles perfectamente descansados y
preparados con todos los pros para la pró-
xima cosecha. Pero, todo depende de lo
que la climatología nos pueda deparar".

Del mismo modo, parece que las pers-
pectivas del agua para los campos alican-
tinos se presentan prometedoras en
1989.

EI nuevo año hidrológico, que comen-
zó en septiembre del 88, ha establecido
las nuevas estadísticas del agua para rie-
go. En función del calendario de desem-
balses previsto para este año, los 346 mi-
Ilones de metros cúbicos establecidos se-
rán suficientes, tanto para el riego proce-
dente del trasvase Tajo-Segura, como pa-
ra los de tipo tradicional de la cuenca del
río Segura.

Es digno de señalarse también en este
año recién estrenado que, la batalla de la
almendra que mantiene el campo alican-
tino con el norteamericano, es algo muy
digno de tenerse en cuenta. Porque la al-
mendra es uno de los productos que más
ha sufrido en este año que terminó.

LOS MINIFUNDIOS DE LA
ALCORAYA

La Alcoraya es pedanía agrícola de Ali-
cante, y está situada a muy pocos kilóme-
tros de la capital. Allí cunde el minifundio.
Pero no el minifundio obligado que explo-
tan lastimosamente en otras zonas esfor-
zadas familias de campesinos, sino el mi-
nifundio del "hobby". Es éste un trocito
de terreno con casita casi funcional -una
mesa, cuatro sillas, dos hamacas, y los
aperos de labranza y herramientas para el
campo- donde los aficionados a respirar
aire puro, de vez en cuando, se trasladan
hasta allí, y cultivar - para uso propio-
tomates, cebollas, lechugas, habas, co-
les, pimientos, berenjenas, conservar al-
gún que otro almendro, olivo, algarrobo

... peral, manzano o higuera, que de todo
hay.

Hobby placentero, al Ilegar la una de la
tarde -de día festivo- ponen en la bra-
sa resultante de las ramas que ardieron
previamente las ricas longanizas -blanca
y encarnadas-, las de cebolla, la longa-
niza de carne, la de Pascua, etc. Y al mis-
mo tiempo echan mano también del sala-
zón: bacoreta, melba, bonito seco, hue-
va de corvina, mojama... Grandes ensa-
ladas, y las tortillas de ajos, cuols, o al-
cachofas. Y que corra el vino del
Culebrón...

Emilio CHIPONT

CASTILLA-LA MANCHA

• COSECHA DE REMOLACHA:
450.000 TONELADAS

• APENAS HAY ACEITE

• TRASHUMANCIA TODAVIA

Terminó la campaña remolachera, que
ha sido aceptable en el conjunto de las
cinco provincias de la región castellano-
manchega. Se han recogido unas
450.000 toneladas, que, sin ser demasia-
das, son bastantes; aunque se está en
proceso de estudio de varios temas, co-
mo la cercospora, las calidades del suelo
o los nitrogenados, en el deseo de que los
futuros rendimientos puedan ser iguales
o aproximados a los de, por ejemplo, las
comarcas del Duero, en general exce-
lentes.

La provincia de Ciudad Real ha recogi-
do 300.000 de dichas 450.000 tonela-
das; 50.000 fueron a una Azucarera de
Linares (Jaén) y con las restantes
250.000 elaborará alrededor de 32.000
toneladas de azúcar.

Tras Ciudad Real va Toledo con 80.000
toneladas de remolacha, y después, a dis-
tancia, las de Albacete, Cuenca y Guada-
lajara... Este año ha habido más ilusión
que en otros, aún sin haber sido excep-
cionales los resultados. Por ello, el culti-
vo puede ir hacia arriba.

APENAS HAY ACEITE...

Como se temía, la cosecha de aceitu-
na y la elaboración de aceite han sido in-
significantes. Planta tan vecera el olivo,
si el pasado año dio abundantes zafras,
en el actual ha sido todo lo contrario. Mu-
chísimas fincas han quedado sin recoger,
porque no había que recoger apenas na-
da y los gastos hubieran sido inútiles, y
ahí quedaron para los rebuscadores, hom-

bres o estorninos. En otros casos no tan
mal librados, el dueño daba a otros el oli-
var para que arrancaran el fruto, quedán-
dose esos otros las dos terceras partes del
mísmo y siendo para él sólo una tercera
parte. Así, al menos, se quitaba de pagar
jornales.

EI aceite producido en la región no ha-
brá Ilegado a los 80 ó 90 millones de ki-
los, dándose al cambio del 20 ó 21 por
ciento. Y los precios han oscilado entre 50
y 55 pesetas el kilo para la aceituna en las
fábricas privadas de compra. En las coo-
perativas, no hay precio previo.

lA TRASHUMANCIA...

Varias decenas de miles de ovejas de
la Vieja Castilla y el Bajo Aragón invernan
en el Real Valle de Alcudia, al Sur de La
Mancha. En pasadas épocas habia allí
ocho o diez veces más. La trashumancia
va a menos, pero el caso es que aún per-
siste. Alcudia fue lo mejor del país en es-
te punto, y aún le queda algo de su pres-
tigio. Las reses vuelven en primavera a
sus lares y en Alcudia (ibella comarca en
favor, con el título ducal, del valido don
Manuel Godoy!1 dejan corderaje y lana.
Así, hasta no se sabe cuándo...

Juan DE LOS LLANOS

UTIEL-REQUENA

TORRE ORIA: EL CAVA
VALENCIANO ELABORADO EN
REQUENA

A tan solo tres kilómetros de Requena,
en un amplio Ilano con una plantación de
frondosos viñedos, se encuentra un gran
edificio de importante belleza arquitectó-
nica con una majestuosa torre. De estilo
modernista, fue construido a finales del
siglo pasado y fue diseñado por el presti-
gioso arquitecto valenciano D. José Don-
deris. En este palacio-bodega, se encuen-
tran ubicadas las cavas en donde se ela-
bora y reposa el prestigioso espumoso va-
lenciano "Torre Oria". Cuando los Con-
troles de maduración realizados en
viñedos de los Isidros, los Duques, Cam-
po Arcís, la Portera, el Derramador, Re-
quena, Las Monjas y Venta del Moro, dan
los resultados óptimos, comienza la ven-
dimia de las variedades de uva con las que
con un cuidado proceso de elaboración,
da cavas de excelente calidad.

Torre Oria elabora el cava "Brut Reser-
va" con un 70% de vino yema de la va-
riedad de uva Macabeo y el 30% de
Planta-Nova. Estas variedades también
están presentes en los bruts, en los semi-
secos y en los brut natures. Una impor-
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tante iniciativa de estos cavistas es la ela-
boración del cava rosado "Torre Oria"
con la variedad de uva autóctona, bobal.

En esta bodega también se elabora vi-
nos blancos y rosados, ligeros y afruta-
dos con el nombre comercial "Viña
Iñigo".

Los cavas Torre Oria tienen una impor-
tante presencia en los mercados valencia-
nos en donde crecen sus ventas, pero
también están abriendo mercados en di-
versas regiones españolas, además de ex-
portarse a algunos países del mundo.

Torre Oria es una sociedad cooperati-
va constituida por seis familias vitiviníco-
las. Comenzaron a elaborar cava en 1980
y son los pioneros de la comunidad valen-
ciana en este tipo de elaboraciones. En su
corta andadura han conseguido introdu-
cirse con fuerza en los mercados, debido
a la calidad de sus elaboraciones, que en
la actualidad alcanzan las 650.000 bote-
Ilas, con proyectos de incrementar sustan-
cialmente esta cifra en un futuro inme-
diato.

Existe una orden ministerial que exclu-
ye a los cavas valencianos de la "Deno-
minación Cava", pero Torre Oria seguirá
utilizando este vocablo; pues presentó un
contencioso-administrativo ante los tribu-
nales.

En los círculos vitivinícolas de la comu-
nidad valenciana fue considerada esta or-
den ministerial como de injusta ya que
"un método no es una zona geográfica".
Ahora todo dependerá del pronunciamien-
to de los tribunales si es que antes la Ad-
ministración no reconsidera su postura.

Los viticultores de la zona consideran
que podrá seguir empleándose el vocablo
cava en la elaboración de los espumosos,
por lo que aprovechando los planes de
reestructuración de viñedos de la CEE van
a introducir en sus explotaciones impor-
tantes plantaciones de la variedad de uva
Macabeo (excelente uva para la elabora-
ción de grandes cavasl.

La exclusión de la comarca de Utiel-
Requena de la denominación cava, pue-
de traer graves consecuencias para la eco-
nomía de la zona, cuya base es el vino y
los cavas.

EXPORTACIONES
DE VINO

En 1 988, las exportacione con sello de
la Denominación de Origen Utiel-Requena
alcanzaron la cifra de 124.684,97 hectó-
litros. Como viene siendo habitual, el pri-
mer país importador de los ricos caldos de
la comarca fue Suiza, con 75.853,29 hec-
tólitros. EI resto de países importadores
fueron: Alemania República Federal, Bél-
gica, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo,
Reino Unido, Austria, Estados Unidos, Isla
la Reunión, Canadá, Pqlonia, Francia, Ca-
merún, Japón, Shingapur, Martinica, An-
tillas Holandesas e Italia.

Hay que destacar que los vinos espu-
mosos de cava amparados por la citada
denominación han saltado las fronteras,
exportándose aunque de forma simbólica
a la República Federal Alemana, Holanda
y Estados Unidos. En espumosos blancos
se exportó 1 5,07 hectólitros y de rosados
3, 08.

Nota: La dirección de la Unión Comar-
cal de Agricultores y Ganaderos es la si-
guiente: c/ Remedio 100, 46300 Utiel
(Valencial.

LA COOPERATIVA VALENCIANA DE CO-
MERCIALIZACION DE VINOS EN COMUN
ICOOP.VI.VA.) ES UN GRAN PROYECTO
PARA EL FUTURO DE LOS VINOS DE LA
ZONA ALTA DE LA COMARCA

En el año 1985, las cooperativas vitivi-
nícolas de la zona alta de la comarca de
Utiel-Requena, agrupadas en torno a la en-
tidad Nueva Alcoholera de Utiel, con asis-
tencia técnica y económica del Instituto
de Cooperativismo Agrario Valenciano
(ICAV1, estudiaron la conveniencia de co-
mercializar conjuntamente, a través de
una cooperativa de segundo grado, sus vi-
nos. De esta forma fue como se promo-
vió la constitución de la citada cooperati-
va en la zubzona de Utiel, por lo que el día
22 de julio de 1 986, se firmó en Utiel, un
convenio entre la Consellería de Agricul-
tura y las cooperativas de las poblaciones

siguientes: Benageber, Casas de Moya,
Camporrobles, la Torre de Utiel, Corrales
de Utiel, Caudete de las Fuentes, Fuen-
terrobles, Jaraguas, los Marcos, Sinarcas,
San Juan de Requena, Utiel, Venta del
Moro, Fuenterrobles y la Sociedad Agra-
ria de Transformación de Camporrobles.
Estas cooperativas producen aproximada-
mente 90.000.000 de kilogramos de uva,
lo que equivale a unos 700.000 hectóli-
tros de vino.

PRINCIPALES OBJETIVOS
DE COOP.VI.VA.

Los principales objetivos de la citada
cooperativa son: Industrializar y comercia-
lizar los productos vitivinícolsa y sus de-
rivados, prestar servicios de toda clase y
fomentar actividades encaminadas a la
promoción y mejora de la poblacirí y me-
dios rurales y fomentar y gestionar el cré-
dito y los seguros, principalmente median-
te cajas rurales.

PROYECTOS A REALIZAR

Diversos e importantes son los proyec-
tos a realizar por la mencionada coopera-
tiva, como son: el registro de marcas de
vino, diseño de etiquetas, ayudas a pro-
moción, asistencia a ferias y exposiciones
y la organización de cursos profesionales
sobre Enología.

EI reglamento de Régimen Interior de
esta cooperativa tiene como objetivos:
Comercializar los productos de vinifica-
ción, aportados por sus quince coopera-
tivas de bsae asociadas; abrir mercados
nacionales y extranjeros, regular la pro-
ducción y elaboración de los vinos que
realicen sus cooperativas asociadas, con
el fin de adaptarlos a los gustos y exigen-
cias del consumidor y realizar estudios de
mercado a fin de adaptar la producción y
elaboraciorí de los vinos a comercializar.

La cooperativa cuenta con laboratorio
propio y su equipo técnico orienta y coor-
dina a su vez los trabajos de los otros la-
boratorios base.
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EI 60% de los vinos de la zona alta de
la comarca son vendidos en los mercados
de la Comunidad Valenciana (firmas del
Grao de Valencia) y el resto repartido en
el mercado nacional y extranjero. Un 75%
de los vinos rosados, están elaborados por
medio de la fermentación controlada en
frío.

EI Director Gerente de Coop.Vi.Va., Mi-
guel Muñagorri, es un gran profesional,
que se encargará de comercializar una
parte de los vinos que alaboren las coo-
perativas de base, además de profesiona-
lizar la nueva empresa. Ardanaz, es opti-
mista de cara al futuro, ya que considera
que el listón de calidad de los vinos de es-
ta zona es elevado y que es homologable
con el de otras zonas vitivinícolas espa-
ñolas de gran renombre.

EI Presidente de la citada cooperativa
es Segundo Galleo, un hombre veterano
en el mundo del vino, que confía que el
reconocimiento a la calidad será crecien-
te y que los vinos de Utiel-Requena pron-
to ocuparán el nivel que les corresponde.

CELEBRADO EL IV CONGRESO DE LA
UNION COMARCAL DE AGRICULTORES
Y GANADEROS

Con la asistencia de un numeroso gru-
po de delegados, procedentes de los pue-
blos y aldeas de la comarca de Utiel-
Requena, así como de un grupo de obser-
vadores, se celebró en Utiel, el IV Congre-
so Comarcal de la Unión de Agricultores
y Ganaderos, organización agraria que a
nivel nacional está integrada en la Coor-
dinadora de Organizaciones de Agriculto-
res y Ganaderos (COAG1. EI mismo se
abrió, con la presentación, por parte del
secretariado saliente de un amplio infor-
me sindical, pasando después a debatir las
ponencias.

Según las conclusiones a las que se Ile-
garon en este congreso, la Unión apoya-
rá y colaborará en la potenciación tanto
del cooperativismo de base como de se-
gundo grado, así como las secciones de
crédito y cajas rurales. Esta organización
solicitará de la Administración, que la de-
claración de zona desfavorecida se haga
extensible a todos los municipios que con-
forman la comarc,a ya que las caracterís-
ticas socioeconómicas son similares. Ac-
tualmente sólo cuatro de los ocho muni-
cipios, han sido declarados zona desfavo-
recida por la CEE (Venta del Moro, Utiel,
Requena y Caudete de las Fuenets). Otro
de los problemas objeto de debate fue el
que tienen los hijos de los agricultores que
estudian y a los que se les deniegan las
becas de estudio, siempre que el padre
sea propietario de más de una hectárea y
media de terreno. La Unión considera es-
te hecho como de muy injusto, pus no de-
ben de seguirse criterios patrimoniales pa-
ra la concesión de las citadas becas, ya

que como es sabido, aunque los terrenos
se valoren mucho, el rendimiento de los
mismos es muy bajo, por lo que la citada
organización luchará para que sea resuelto
este problema. También se abordaron te-
mas relacionados con la reestructuración
y reconversión del viñedo, las cooperati-
vas, el Real Decreto 808 sobre ayudas a
los agricultores, cajas rurales y secciones
de crédito.

Fue elegido un nuevo secretariado co-
marcal, quedando constituido de la si-
guiente forma: Secretario General, Hilario
Valero; Organización, Lucio Monteagudo;
Seguros Agrarios, Antonio Sáez, Juven-
tudes Agrarias, José Luis Moya; Finanzas,
Rafael Torres; Sector del Vino, Rafael Na-
varro y Representantes en el Consejo de
País, Luis Beltrán.

EI Congreso, que contó con la adhesión
de diversos partidos políticos, fue clausu-
rado por Juan Ramón Peris, Secretario Ge-
neral de la Unión de Agricultores y Gana-
deros del Pa(s Valenciano, quien en su
breve pero sustancioso parlamento, entre
otras cosas dijo que "En la CEE y en el
sector agrario se va a producir una autén-
tica revolución en el período de ocho a
diez años, pudiendo desaparecer dos ter-
cios de las explotaciones familiares actua-
les". Peris también hizo referencia a los
seguros agrarios afirmando que "la Mu-
tua Valenciana de Seguros Agrarios, re-
cientemente constituida, será una revo-
lución en el campo de los seguros agra-
rios y en donde la Unión tiene un papel im-
portante que jugar".

Con unas copas de cava elaborado en
la comarca se brindó por el futuro de la
organización.

Luis IBAÑEZ

SEVILLA

OTRA VEZ LA SEQUTA
De la agricultura andaluza se ha dicho,

especialmente refiriéndolo a las tierras del
Valle del Guadalquivir, que se dispone de
suelos feraces pero de un clima feroz. Se
alude a la irregularidad de las Iluvias. Y es
cierto que estadísticas que vienen de fi-
nales del siglo XIX, confirman la existen-
cia de una alternancia muy insistente en
períodos de sequía que abarcan dos o tres
años con otros de pluviosidad al menos
relativamente abundante y también en tra-
mos de dos, tres o cuatro años. Inexora-
blemente, se cumple.

En tiempos inmediatos, fueron años se-
cos los de 1981 a 1 983, con un grado de
sequía acentuado en 1983 de tal manera
que en la zona del arrozal del Guadalqui-
vir, en sus 32.000 ha de cultivo, no se pu-
do Ilegar a sembrar.

Entre 1984 y 1987 la alternancia de
tiempos húmedo se cumplió: pero en
1988 y de manera más concreta hacia la
cabecera de la Cuenca del Guadalquivir
(Jaén, Granada y Córdoba), la falta de Ilu-
vias se hizo notar en la primera parte del
año y en el segundo semestre esa tenden-
cia se ha acentuado al no haberse recogi-
do Iluvia alguna en el mes de diciembre,
que las estadísticas señalan como el más
Iluvioso del año por estos contornos.

De ahí el comprensible temor y alarma
que se vive en el campo sevillano. Y los
efectos se advierten tanto en secano co-
mo en el regadío, por cuanto enero ha se-
guido la misma tónica de seca casi total.

Ante estas circunstancias, la situación
de los embalses que suministran a las zo-
nas regables etatales y privadas dentro del
área de la Cuenca del Guadalquivir, es al-
tamente alarmanete por los muy bajos ni-
veles de las reservas de agua que contie-
nen los embalses. En total el riego ocupa
326.000 ha, conforme los regadíos de la
CHG.

Un dato: el grupo de embalses regula-
dores de la Cuenca, que son siete y los
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de mayor capacidad y que abastecen a las
zonas regables asentadas en el fondo del
Valle, disponían tan sólo en la fecha del
25 de enero del 21 % de su capacidad
completa. Muy poca agua cuando ya la in-
vernada va por estas latitudes andaluzas
de vencida y haberse dejado pasar el pe-
ríodo más propicio en Iluvias sin aprove-
chamiento de acumular agua para los cul-
tivos regados.

Lo que ocurre con el regadío de la Cuen-
ca del Guadalquivir es que ya de antiguo
viene la situación de escasez. Se hizo mu-
cha obra hidráulica hasta la década de los
años sesenta, pero a partir de entocnes
se frenó la actividad constructora de em-
balses a la par de que las extensiones de
riego fueron aumentando, por lo que el
margen de previsión de disponibilidades
es muy estrecho y no son necesarias ca-
tastróficas alteraciones de la normalidad
metereológica para que quede al descu-
bierto la cortedad de los recursos frente
a las exigencias de agua en los cultivos
regados. Añádse que aumenta la deman-
da del agua para abastecimiento de pobla-
ciones, las industrias y sector de servi-
cios.

La sequía de 1983 y ante las reclama-
ciones del campo, la CHG volvió a acti-
var el afán constructor de embalses. Mer-

ALBACETE

UNA POBRE COSECHA
DE ACEITUNAS

La actual cosecha de aceituna en esta
provincia, ya práctivamente finalizada, ha
dado ruinosos resultados, con un descen-
so que en ocasiones Ilega incluso al 60%
de pérdidas, comparadas a cuanto se re-
cog(a en el pasado año.

De entrada, de las 24.000 toneladas
conseguidas en la campaña pasada, ac-
tualmente apenas se han rebasado las
1 1.000.

Dándose, por otra parte, la circunstan-
cia de que, al incrementarse el importe de
los jornales de recogida con cifras más al-
tas que las ganancias que el producto pue-
de originar, en ciertas zonas se ha dejado
sin recoger el fruto.

Por comarcas la mayor producción co-
rresponde a las 4.500 hectáreas de la Sie-
rra de Alcaraz, para también en esta oca-
sión verse mermadísima la cosecha, sal-
tando, de las 1 1.000 toneladas pasadas
a las apenas 6.500 actuales.

En la Sierra del Segura la situacións e
ha dado fatal en sus 2.984 hectáreas
puesto que de las 6.000 toneladas de 198
se ha pasado a menos de 500 de 1989.

ced a ello entró en servicio el Negratin
IGranada) con 550 millones de metros cú-
bicos de capacidad. En las fechas finales
de 1987, el embalse Yeguas (Córdobal,
229 millones de metros cúbicos. Y el Jo-
sé Torán, 100 millones de metros cúbi-
cos, se anuncia en breve período de me-
ses su entrada también en servicio.

Estos nuevos embalses aportarán algu-
na ayuda en la temida etapa de sequía que
parecen amenazar. Pero es poco. Se pre-
cisa que la CHG, apoyada por el MOPU,
acelere las obrsa en ejecución, que apor-
táran importantes volúmenes de agua pa-
ra I agricultura.

Estos futuros embalses son:
Guadalcacín, II, Cádiz, 800 millones

m3; Zahara-EI Gator, Cádiz, 212 millo-
nes; Barbate, Cádiz, 210 millones; Fer-
nandina, Jaén, 244 millones; Giribaile,
Jaén, 474 millones; San Rafael de Nava-
Ilana, Córdoba, 147 millones; Colomera,
Granada, 42 millones; San Clemente, Gra-
nada, 120 millones; Puebla de Cazalla, Se-
villa, 88 millones. Además, tiene en es-
tudio su proyecto EI Carpio, Córdoba, 150
millones y Melonares, Sevilla, 88 millones.

Rafael DIAZ

AI darse la circunstancia de que, por ár-
bol, apenas se ha legado a dos kilos de
producción, fue la causa de que la inmen-
sa mayoría de los á rboles quedaran con
el fruto en sus ramas.

Albacete dispone actualmente de
14.334 hectáreas, 12.700 de secano, tan
sólo 1.585 de regadío para albergar
1.173.655 olivos.

Por los años 70 se contaba con 22.292
hectáreas.

EI fuerte de esta producción, a un lado
los orujos, radica en el oliva virgen, el fi-
no, extra y corriente. Por este orden.

REGADIOS EN LA CUENCA
Sistema de Riego y Provincia

ESTATALES Superficies
ha

JAEN
Z. Alta de Vegas ........ ....... 3.057
Z. Media de Vegas ............ 3.586
Z. Baja de Vegas ........... .... 3.638
Guadalén .......................... 770
Jundulilla ...... .................... 1.600
Rumblar ........................... 5.348
Guadalmena ...................... 1.467

JAEN-GRANADA
Guadalentín ........... ........... 4.161

CORDOBA
Guadalmellato ................... 7.720

CORDOBA-SEVILLA
Bembézar ........ ................. 15.319
Bembézar ... ...................... 15.319
Genil IM.D./M.L) ............... 7.279

SEVILLA
Valle Inferior ............... ...... 19.224
Viar ................................. 11.853
Bajo Guadalquivir .............. 67.720
Salado de Morón ............ ... 1.626

GRANADA
Cacín ........................ ....... 6.328
Albolote ........................... 1.906

CADIZ
Guadalcacín . ..................... 10.997
Guadalete IM.I. Bornosl .. ... 2.016
Barbate ........ .................... 5.671

INICIATIVA PRIVADA
Riegos tradicionales granadi-
nos .................................. 19.500
Concesiones otorgadas o en
tramitaciónen ríos regulados 98.766
Concesiones otorgadas en tra-
mitación en ríos no regulados 21.983
Autorizaciones Provisionales 4.726

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Lanzar el Senpa el aceite almacenado
al mercado a fin de contener la lógica su-
bida de precios al darse mala cosecha, es
motivo de gran preocupación de ciertos
agricultores.

Manuel SORIA.
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LA FER IA AGRICOLA
DEEXTREMADURA

Del 9 al 12 de febrero se ha celebrado
en Don Benito ( Badajozl, en el recinto fe-
ria ► de FEVAL, la AGROEXPO'89, la feria
agrícola de Extremadura, ahora más con-
centrada en este certamen.

Las anteriores ediciones de Agroalimen-
taria han aconsejado, en un loable senti-
do coordinador con otras ferias españo-
las, la celebración de esta Agroexpo, pa-
ra ceder a la oferta alimentaria su partici-
pación junto a la ya célebre APIBERIA de
Don Benito.

Esta renovada feria agraria extremeña
ha permitido el protagonismo de las coo-
perativas, sin las cuales, la agricultura ex-
tremeña tiene poco que hacer.

Otro aspecto vanguardista de este cer-
tamen es su sentido ganadero, con pre-
ferencia en la temática de las jornadas téc-
nicas y en los objetivos expositores, aun-
que en esta ocasión de dimensiones to-
davía reducidas. Es evidente que los pro-
blemas actuales del mercado del ovino y
del cerdo ibérico, a los que AGRICULTU-
RA viene prestando una especial atención,

sean considerados por la Feria de Mues-
tras de Extremadura.

Siempre se presiente en una feria impor-
tante de Extremadura, sobre todo en las
que tienen apoyo oficial, la respuesta de
cooperativas y empresarios. En Extrema-
dura, muchos empresarios muestran ac-
titudes reservistas frente a las manifesta-
ciones expositoras comerciales mientras
que varias cooperativas aún no han Ilega-
do a los niveles empresariales que les per-
mitan una concurrencia definida. Tienen
que comprender todos que el juego del li-
bre mercado debe ser siemrpe el determi-
nante de su decisión y aportación de es-
tas exposiciones extremeñas, sin las cua-
les evidentemente la oferta de la región
se vería sin un cauce positivo y genérico
de apertura a los mercados exteriores.

Estas ferisa, además, son siempre un in-
centivo para la propia región, puesto que
obliga a empresarios y expositores, a dis-
tribuidroes y concesionarios, a agriculto-
res y ganaderos, a público en general, a
esforzarse en la realidad y en la crítica de

los mercados.
Una actitud pasiva, contempladora y sin

autenticidad expositora al público, es
siempre condenable.

SEIS COOPERATIVAS
DE SEGUNDO
GRADO

Agroexpo ha querido conceder protago-
nismo a las seis cooperativas de segun-
do grado existentes en el sector agrario
extremeño.

Este escaparate cooperativo de Extre-
madura, al margen de su necesidad como
único sistema que posibilite rentabilidad
a la estructura minifundista y poco desa-
rrollada de la agricultura extremeña, ya ha
sido expuesto en ferias foráneas, como
Valencia, Barcelona, etc., según ha com-
probado AGRICULTURA, lo que sin duda
avala una iniciativa privada que entiende
a este sistema cooperativo como fórmu-
la idónea de salvaguardia.

Francisco Amarillo, Consejero de Agricultura y Comercio de la Junta
de Extremadura y Presidente de la Junta Rectora de FEVAL, acompa-
ñado de Maximino Caballero, Presidente del Comité Ejecutivo de

AGROEXPO'89, saluda a los expositores el día inaugural.

Vista general de Pabellón dedicado a la maquinaria agrlcola, uno de los
sectores expositivos de AGROEXPO'89.
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Entre estas seis cooperativas se factu-
ran un total de 21.000 millones de pese-
tas, cuentan con 330 empleados fijos,
aparte del empleo eventual en épocas de
cosechas.

Estas seis grandes cooperativas englo-
ban a 82 cooperativas menores, que son
las tradicionales de los pueblos, con un to-
tal de 23.229 socios y 86.049 hectáreas
cultivadas.

De estas cooperativas han expuesto en
Don Benito la Sociedad Cooperativa Limit-
da de Segundo Grado, representante de
la comarca de Casar de Palomeros (Cáce-
resl, denominada ACEMESA, que elabo-
ra, entre otros productos, aceituna de me-
sa cacereña.

ACENORCA agrupa a todas las coope-
rativas del norte de la provincia de Cáce-
rez, cuyo principal producto es la tradicio-
nal aceituna negra cacereña.

COVALAR acoge a las cooperativas de
la comarca de Coria (Cáceres), siendo sus
principales productos a comercializar el
maíz y la leche.

La asociación de Cooperativas Extreme-
ñas, acude por segunda vez al recinto de
FEVAL, para exponer los vinos que elabo-
ran las cooperativas de Villalba, Santa
Marta y Villafranca, de la provincia de Ba-
dajoz, cuyos asociados producen 150 mi-
Ilones de litros.

La Agrupación de Cooperativas "Valle
del Jerte", vuelve a la feria para promo-
cionar sus producciones de cerezas
(16.000 toneladas en la última cosechal,
de frambuesa y de ciruelas.

ACOREX, que agrupa a 22 cooperati-
vas de las Vegas Altas del Guadiana y del
Alagón, conocida expositivamente, pro-
duce, entre sus socios, unos 1 35 millo-
nes de kilogramos de maíz, 130 millones
de kilos de tomates, etc.

IBERFLORA CELEBRARA SU
Según FLORALIA EN 1990
FRANCISCO AMARILLO

• "EI desarrollo de
Extremadura pasa por la
potenciación
agroganadera".

• "EI cooperativismo
agrario, clave para
el futuro del sector".

Fallo de los concursos

ACOREX Y FENDT, ganadores
Antes de la clausura de la feria se hizo

público el fallo de los premios de mejor
stand y mejor stand de maquinaria agrí-
cola. EI ganador del primer concurso fue
ACOREX, Sociedad Cooperativa, que ob-
tuvo un total de 1 5 puntos. En segundo
y tercer puesto quedaron la Federación
Nacional de Empresarios Viveristas de
Frutales y Firestone, con 14 y 9 puntos,
respectivamente.

EI primer premio al mejor stand de ma-
quinaria recayó sobre la firma FENDT, con
16 puntos. OVLAC quedó en segunda po-
sición al computársele 15 votos; y NIAR-
SA el tercero, con un total de 9 puntos.

Los ganadores de ambos concursos ob-
tuvieron como premio una placa conme-
morativa del certamen y el 10% del im-
porte de la exposición en AGROEXPO'90.
Los segundos y terceros clasificados re-
cibieron placas conmemorativas.

La Asociación Internacional de Produc-
tores Hortícolas, organismo regulador del
calendario de manifestaciones internacio-
nales del sector, ha decidido ya la conce-
sión de la Floralía de 1990 a celebrar en
IBERFLORA del 19 al 28 de octubre de ese
año.

Esta Feria lnternacional de Horticultu-
ra Ornamental y Elementos Auxiliares, ca-
da cuatro años desde 1974, se convierte
en "Floralía", manifestación de carácter
internacional y gran importancia para el
sector, que cada año se desarrolla en una
de las ferias internacionales más impor-
tantes de la especialidad.

EI carácter de Floralía supone la parti-
cipación por países de los principales pro-
ductores de flores y plantas del mundo,
asf como el desarrollo de numerosos ac-
tos y concursos que reúnen a todo el
sector.

La última vez que se celebró este even-
to en IBERFLORA fue en 1986, que cons-
tituyó un éxito sin precedentes al ser vi-
sitado por más de 150.000 personas. Pa-
ra la próxima edición se espera superar,
no sólo la participación de expositores co-
merciales y presencia institucional de los
principales productores de flores y plan-
tas, sino también la asistencia de público
visitante.

FERIAS 1989 EN DON BENITO

"CENTRO DE ESTUDIOS DE
LA ENERGIA SOLAR"
CONVOCATORIA DE BECAS

AGROEXPO

FINAT

XII FEVAL

APIBERIA

La feria agrícola
9-12 febrero
Salón Internacional de Piedras naturales.
Maquinaria y Equipos.
15-19 marzo
Edíción General.
16-21 mayo
Feria Apícola.
9-12 noviembre

FERIA DE LA
ALIMENTACION
FESTIVAL DE LA INFANCIA
Y LA JUVENTUD

9-12 noviembre

12-17 diciembre

FEVAL
Feria de Muestras de Extremadura

Apartado 37. DON BENITO (Badajoz)

Para cursar, durante el año 1989-1990,
y en régimen de enseñanza a distancia, los
estudios conducentes a la obtención del
Diploma de Proyectista-Instalador dP
Energfa Solar (autorizado por el Mi-
misterio de Educación y Ciencia, O.M.
26-III-821.

REO.UISITOS:

Haber cumplido los 18 años ( sin limita-
ción de edad) y poseer, como mínimo, es-
tudios a nivel de B.U.P., Formación Pro-
fesional o equivalentes, valorándose otros
niveles.

Los aspirantes, para obtener los impre-
sos de solicitud, deben dirigirse a CENSO-
LAR, (Avda. República Argentina, 1,
4101 1-SEVILLA), indicando sus circuns-
tancias personales, situación económica
y motivo por el que se interesan por el te-
ma de la Energía Solar, antes del 30 de
abril del presente año.
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Jornadas Científicas en Madrid

NUTRICION Y SALUD HUMANA
Del 1 al 3 de febrero actual se celebra-

ron, en el Salón de Actos del Ministerio
de Sanida y Consumo, unas Jornadas
Científicas sobre "Nutrición y Salud Hu-
mana", organizadas por el Consejo Gene-
ral de Colegios Veterinarios de España,
junto con la Dirección General de Salud
Alimentaria y Protección de los Consumi-
dores, la Asociación de Piscicultores Es-
pañoles y la Sociedad Ibérica de Nutrición
Animal.

Colaboraron en el desarrollo de las jor-
nadas distintos sectores de la industria y
el comecio de la alimentación (cárnicos,
lácteos, pesca, aves, huevos, etc.1.

EI coordinador científico fue el Dr. Tor-
tuero Cosialls.

Las jornadas constituyeron un comple-
to éxito, en su organización, competen-
cia de oradores y mesas de cada ponencia
y, lo que es aún más importante, la gran
asistencia de público durante los tres días
de celebración de las jornadas.

La sanidad química de los alimentos y
la salud humana.

Dr. E. Castellá Bertrán.

Mesa Redonda:
Hacia una alimentación más racional.
Moderador: Dr. E. González Ruano.
Pontentes: Drs. Tortuero, Ronda, Mar-

tínez, Goñi, Castellá.

Día 3:
La leche, alimento básico en la dieta del

niño y alimento imprescindible para el
adulto.

Dr. A. Lacasa Godina.
La carne en la alimentación humana.
Dr. F. Grande Covián.
La Alimentación y la gastronomía.
Dr. Ismael Díaz Yubero.

CONCLUSIONES
DELASJORNADAS

CONFERENCIAS
PRONUNCIADAS

Día 1:
Algunos conceptos fundamentales pa-

ra una correcta alimentación.
Dr. F. Tortuero Cosialls.
Grasas, colesterol y enfermedades co-

ronarias.
Dr. J.R. Martínez Alvarez.
EI huevo: alimento completo para el

hombre.
Dr. G. González Mateos.
Los carbohidratos, su tratamiento y la

nutrición infantil.
Dr. E. Torija.

Mesa Redonda:
Los productos de origen animal. EI ve-

terinario y la salud humana.
Moderador: Dr. J. Nombela.
Ponentes: Dr. J. Varona, Dr. E. Caste-

Ilá Bertrán. Dr. E. Ronda Laín.

Día 2:
La fibra de la dieta: ventajas e inconve-

nientes.
Dr. I. Goñi Cambrodón.
Acidos grasos poliinsaturados.
Dr. E. Ronda Laín.
EI pescado, un alimento esencial para

una dieta equilibrada.
Dr. J. Varona.
Las vitaminas y minerales, nuevos ho-

rizontes en su aplicación.
Dr. F. Tortuero Cosialls.

Las jornadas han pretendido informar y
divulgar, tanto a los profesionales de la sa-
nidad como a las amas de casa y consu-
midores, los conceptos fundamentale de
la nutrición, sin olvidar unos objetivos de
formación, con consejos sencillos y prác-
ticos, que permita alimentarse y vivir
mejor.

En cumplimiento de estos objetivos se
redactaron unas conclusiones, con un
cierto carácter preferencial.

-La energía procedente de las grasas
debe rebajarse al 30% del total de calo-
rías de la dieta. En otras palabras, reduz-
ca el consumo de la grasa periférica de las
chuletas, filetes, etc.

-Preste atención especial a las vitami-

nas A, E y C. Aumentará su resistencia
frente a las infecciones y determinados ti-
pos de cáncer. Si es fumador recurra a
preparados de vitamina A y C a dosis que
le recomendará el médico.

-I selenio es un mineral de alto interés
en la actualidad como posible prevención
del infarto y ciertos tipos de cáncer. EI
huevo y el pescado son ricos en este oli-
goelemento.

-Si usted es hipertenso procure tomar
1 zumo de naranja y dos dátiles o 2 ore-
jones al día. Su contenido en potasio es
tan importante como privarse de los ali-
mentos ricos en sodio.

-Reduzca a la mitad la sal como con-
dimento.

-EI huevo es un alimento casi comple-
to. No piense en el huevo como el peligro
inminente y tome un huevo diario, salvo
raras excepciones.

-Tome alimentos fibrosos o prepara-
dos ricos en fibra, pero conviene que se-
pa para qué sirven. EI salvado de trigo le
será útil para el estreñimiento, pero no pa-
ra disminuir el colesterol. Otros alimentos
fibrosos actúan a la inversa.

-Si toma abundante fibra, posiblemen-
te haya de vigilar la ingestión de suficien-
te cantidad de calcio y de zinc.

-Las proteínas son importantes para
los niños, pero no menos trascendentes
en geriatría. Una persona de edad avan-
zada debe tomar diariamente 65 g de una
proteína de alto valor biológico.

- La obesidad es un problema serio que
se produce a largo plazo y por la misma
razón ha de tratarse con el mismo crite-
rio de tiempo.

-Como resumen pueden recomendar-
se las siguientes dosis diarias de vi-
taminas.

Las jornadas fueron
clausuradas por el Mi-
nistro de Sanidad y
Consumo, JuliSn Gar-
c(a Vargas, quien
aparece en la presi-
dencia del acto de
clausura, acompaña-
do por su Director Ge-
neral Ismael Dlaz Yu-
bero, a la izquierda de
la foto, y por Antonio
Borregón, Decano del
Consejo General de
Colegios Veterinarios
de España, y por el
Dr. F. Grande Covian,
ambos a la derecha.
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Dosis diarias de vitaminas para personas de mediana edad,
no fumadoras

Nutrientes Mayor riesgo

B-caróteno Cáncer de pulmon, enfermedades pulmonares, cán-
cer de estómago

Vitamina A Cáncer de estómago

Vitamina C Infarto de miocardio
C3ncer intestinal

Vitamina E Infarto de miocardio
Cáncer intestinal

E/ Salón de Actos del
Ministerio de Sanidad
y Consumo, en Ma-
drid, se llenó los tres
dlas de la celebración de
las jornadas.

VII SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE LA
ROYAL SHOW
"La Biociencia en la
Producción Animal"

Esta nueva edición tendrá lugar una vez
más en Radcliffe House Management
Training Centre, adyacente a la Universi-
dad de Warwick, cerca de Coventry, In-
glaterra, del 27 de junio al 3 de julio de
1989.

EI programa del Simposio se dirige a to-
dos los que se ocupan de la formulación
de la polftica alimenticia y agraria, a los
que se dedican a dirección de investiga-
ción y programas de desarrollo, así como
aquéllos que se encargan de los sistemas
de distribución respecto a la tecnología en
diferentes sectores de la cadena de los ali-
mentos.

EI programa del VII Simposio tiene una
base amplia, explora diversas áreas impor-
tantes de avances cuyas Tecnologías
ofrecen los medios para una mejora sen-
sible de los métodos de producción ani-
mal en el marco de la economía mundial.

Dosis diarias
recomendadas

Img1

15

1

60
y otros riesgos 100

30-50
60-100

Para mayor información pueden dirigir-
se a:
International Symposium Administrater
RASE
National Agricultural Centre, Stoneleigh
Kenilworth, Waswickshire, England
CV82LZ
Tel. 44 203 696969 Ext. 267
Télex: 31697 RASE.

12 a SEMANA VERDE DE
GALICIA

EI pasado día 1 7 de enero tuvo lugar en
un céntrico hotel madrileño un acto bajo
el lema "Encuentros con la Semana Ver-
de de Galicia".

Asistieron representantes del Gobierno,
de las Cámaras de Comercio, así como re-
presentantes de Instituciones Financieras
españolas y extranjeras.

EI Sr. Mariano Maraves abrió la sesión
con un ,premio^ en el que destacó la im-
portancia de la calidad y la presentación
de los productos gallegos en el mercado
nacional y mundial.

En segundo y último lugar, habló D. Jo-
sé Maril, presidente de la Feria, que hizo
notar la responsabilidad de dar a conocer

en España y en el extranjero la Semana
Verde de Galicia. Responsabilidad de que
los agricultores y ganaderos gallegos pue-
dan conocer en su propia casa las tecno
logías de vanguardia, la maquinaria y los
métodos más adecuados para su trabajo,
y la responsabilidad de mejorar las insta-
laciones haciéndolas más amplias, más
funcionales, y también más rentables.

Hoy, la Semana Verde, después de con-
solidarse a lo largo de 1 1 ediciones es un
escaparate por el que se han pasado más
de un millón doscientas mil personas y en
el que, sólo en la pasada edición, se han
realizado transacciones comerciales por
valor de más de 5 mil millones de pesetas.

Esta nueva edición se celebrará en Si-
Ileda, del 24 al 28 de mayo, y contará con
cinco amplios sectores: agrícola, ganade-
ro, forestal, agroalimentario y maquinaria.

Para cualquier información dirigirse a:
Asociación Ferial Semana Verde de
Galicia
Apdo. 2. SILLEDA (Pontevedral.
Tel. (986) 580300-580050
Fax (986) 580865.

MESSE FRANKFURT
FERIAS'89

La Messe Frankfurt GmbH celebró su
Conferencia Económica de Prensa el pa-
sado 8 de diciembre. EI año de 1988 fue
exitoso para la Feria de Frankfurt, si se tie-
nen en cuenta los aproximadamente
32.000 expositores y los 1.4 millones de
visitantes que acudieron. De éstos, 5.000
españoles. (España incrementó su cifra de
visitantes en un 16% respecto a 19871.

A continuación referimos las fechas fe-
riales organizadas por la Messe Frankfurt
que consideramos de interés para nues-
tros lectores:

76. Frankfurter Gartenbaumesse..... 4
marzo-5 marzo 1989

(Feria de Jardinería de Frankfurt)

IFFA.......... 20 mayo-25 mayo 1989
(Feria Monográfica Internacional para

la Industria Cárnical.

77. Frankfurter Gartenbaumesse... 30
sept. -1 oct. 1 989

(Feria de Jardinería de Frankfurt)

INTECA........... 8 nov. -1 1 nov. 1989
(Feria Monográfica de la Técnica pa-

ra la Construcción de Maquinarial.

WETEC........... 8 nov. -1 1 nov. 1989
(Feria Monográfica de Herramientas

y la
Técnica de Herramientas en la Me-

canización de Metalesl.

Exposiciones DLG:
AGRITECHNICA'89 y TIER & TECH-
NIK'89 ............. 28 nov.-2 dic. 1989

(Exposiciones Internacionales para la
Producción Vegetal y Animal ► .
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ANUN C IOS BREVES
EQUIPOS

AGRICOLAS

"ESMOCA", CABINAS META-
LICAS PARA TRACTORES.
Apartado 26. Teléfonos 42 92 00 y
42 92 04. BINEFAR ( Huesca).

MOLINOS aerobombas para sa-
car agua, hasta 200 metros profun-
didad. PANELES SOLARES foto-
voltaicos para electrificación rural.
SOLUCIONES ENERGETICAS.
c/ Batalla del Salado, 2(Teléfono
91-239 27 00). 28045 Madrid.

Construimos EMBALSES con lá-
minas plásticas de P.V.C. AGRO-
RIEGO. Málaga. Tel. (952) 29 83 35.

SE VENDE TRACTOR DEUTZ
DX-230 (4.000 horas) 2 Gradas de
disco y un CHISEL (Alcón)
6.000.000 pesetas, llamar al teléfo-
no: 255 18 58 Madrid.

PROYECTOS

PEDRO M' MORENO CAMA-
CHO. Proyectos, mediciones, valo-
raciones, informes, asesoría técnica
agrícola en generaL Zurbarán, 14.
06200 Almendralejo (Badajoz).
Tels.: 66 27 89 y 66 22 14.

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).

SEMILLAS

PRODUCTORES DE SEMI-
LLA, S.A. PRODES. Maíces y Sor-
gos Híbridos -TRUDAN- Cebadas,
Avenas, Remolacha, Azucarera y
Forrajera. Hortícolas y Pratenses.
Camino Viejo de Simancas, s/n. Te-
léfonos 23 48 00 y 47 00 65. Valla-
dolid.

SETAS "Sierra Alhama". Soecie-
dad Coop. Andaluza. Venta bolsas
germinadas. Cultivo. Alhama de
Granada. Tel.: 35 03 93 - 35 01 84.

VIVERISTAS

V[VEROS SINFOROSO ACE-
RETE JOVEN. Especialidad en ár-
boles frutales de variedades selectas.
SABIÑAN (Zaragoza). Teléfonos
82 60 68 y 82 61 79.

VIVEROS GABANDE. FRUTA-
LES, PORTAINJERTOS, ORNA-
MENTALES Y PLANTAS EN
CONTAINER. Camino Moncada,
9. 25006 LLEIDA. Teléfono (973)
23 51 52.

VIVEROS JUAN SISÓ CASALS
de árboles frutales y almendros de
todas clases. San Jaime, 4. LA BOR-
DETA (Lérida). Soliciten catálogos
gratis.

VIVEROS ARAGON. Nombre
registrado. Frutales. Ornamentales,
Semillas, Fitosanitarios. BAYER.
Teléfonos 42 80 70 y 43 01 47. BI-
NEFAR (Huesca).

VIVEROS BARBA. Especialidad
en plantones de olivos obtenidos por
nebulización. PEDRERA (Sevilla).
Teléfono (954) 81 90 86.

LIBROS

MAQUINAS AGRICOLAS, se-
gunda edición, 420 pág. y 460 dibu-
jos de José García Fernández y Ra-
fael García del Caz, Ingenieros
Agrónomos. Editorial Marcombo.
Gran Vía de les Cortes Catalanes,
594, Barcelona 2.700 pts.

EDAFOLOGIA Y FERTILIZA-
CION AGRICOLA, 3. a edición. 250
pág. y 78 dibujos. Por José García
Fernández y Rafael García del Caz,
Ingenieros Agrónomos. Editorial
AEDOS, Consejo de Ciento, 391.
BARCELONA. 1.200 pts.

LIBRO "Manual de valoracrón
agraria y urbana", de Fernando Ruiz
García. P.V.P. (incluido IVA): 3.975
pesetas. [mportante descuento a los
suscriptores de AGRICULTURA.
Peticiones a esta Editorial.

VARIOS

LIBRERIA AGRICOLA. Funda-
da en 1918; el más complero surtido
de libros nacionales y extranjeros.
Fernando V I, 2. Teléfonos 419 09 40
y 419 13 79. 28004 Madrid.

L[BRERIA NICOLAS MOYA.
Fundada en 1862. Carretas, 29.
28012 Madrid. Teléfono 522 52 94.
Libros de Agricultura, Ganaderfa y
Veterinaria.

LOMBRIZ ROJA DE CALI-
FORNIA. VENDEMOS LECHOS.
TOTAL GARANTIA. PRECIOS
SIN COMPETENCIA. INFORMA-
CION: Teléfonos (91) 672 34 89 y
641 29 29.

Se vende COLECCION comple-
ta encuadernada de la revista Agri-
cultura, desde el primer número ene-
ro 1929. Razón en esta editorial.

CURSO A DISTANCIA EMPRE-
SARIAL AGRARIO (Autorización
MEC 28-12-82). Te ofrece oportuni-
dad formación Técnico-Empresarial
Agraria. f.N.E.A. Apartado 476.
47080 VALLADOLID. Teléfono
(983) 23 55 06.

PREC IOS DEL GANADO
Horas bajas tradicionales

Aunque a primeros de febrero continua- precios han reaccionado, existiendo cier- Los cabrltos, ni siquiera han reacciona-
ron los precios de corderos a la baja, man- ta demanda, aunque nos informan que do esporádicamente, sino que siguen a la
teniéndose la "caída en picado" de mitad marzo y abril serán de cotizaciones poco baja.
de enero, referida en nuestro número an- apetecidas por los ganaderos, por otra
terior, a mediados de mes parece que los parte, normal en esos meses. EI vacuno también sigue bajando.

Precios de ganado (pesetas/kilo vivo). Mercado de Talavera de la Reina

Cordero 16-22 Kg
Cordero 22-32 Kg
Cordero + de 32 Kg
Cabrito lechal
Añojo cruzado 500 Kg
Añojo frisón bueno 500 Kg

15 Ene 15 Feb 1 Mar 2 May 16 May 1 Jul 15 Jul 15 Sep 2 Nov 1 Dic 15 Dic 16 Ene 15 Feb
87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89

325 340 330 300 250 320 410 430 445 400 365 305 355

250 290 280 260 215 285 355 345 400 370 335 263 290

210 235 225 225 180 250 280 275 330 325 275 210 250

430 405 375 400 410 575 600 625 650 500 600 500 435

310 325 325 295 295 285 295 270 310 310 300 295 275

275 280 285 245 250 255 248 250 285 295 290 275 265
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La revista del hombre del campo



Semillas
de Girasol

híbrido

Semillas
de Maíz
híbrido

Ctra. N. IV Km. 531- Apdo. de Correos 7096. Tfnos. 52 90 89 - 52 97 00 - Telefax 52 29 81- Telex 72897 - 41080-Sevilla



Más economía.
Más rendimiento.

Menos pérdida de tiempo.

Nuevos tractores John Deere Serie 50.

Los nuevos motores
de Potencia Constante consiguen
mayor economía de combustible
y proporcionan una sobresaliente
respuesta a bajo régimen...
Y todo ésto sin desgaste, gracias a
los pistones de baja fricción
refrigerados con aceitc pulverizado,
la gran cilindrada, la culata de fl ^
transversal y la baja vel^^cidad
del motor.

EI exclusivo ángulo de avance
de 12° en los bulones de la
mangueta de dirección, en los
tractores de doble tracción,
permite realizar los giros más
cerrados en tractores de su
categoría y dimensiones... con
neumáticos de gran tamaño... y con
ancho de vía normal. L^r
com^^etencia, con ángulos de
avance de 5° en la dirección, no
puede. Con sólo pulsar un
interruptor se conecta sobre la
marcha el embrague multidisco en
baño de aceite de la doble tracción
sin detener el tractor. lJn
diferencial autobl^xante integrado
en el resistente eje delantero evila
el patinaje.

La transmisión exdusiva
"Power Synchron" (HI-I,O y
transmisión sincronizada)
mantiene la relación adecuada
entre la velocidad de avance y
el par motor, perrnitiendo el
cambio de marchas sin
interrupciones en carretc:ra y
campo, y proporciona 16
velocidades adelante y f► atras.
Con el HI-LO puede cambiarse dc
alta a baja en cada vek>cidad tiin
desembragar.

L^• comodidad es lambién
causa de una mayor
productividad. /^sí... ralcado dc^
una atrnósfera limpia, con la
temlx^ratura ideal y con el absuluto
control de lodos sus mandos,
sen(ado en una rnaravillosa bulaca
regulable y con una excelente
visibilidad mientras dislruta dc su

música preferida... se lrabajan
muchas horas con John Ut^^re,

haciendo que el traclor rinda
al máximo.

EI sistema hidráulico dc
circuito cerrado ofrccc •ma
respuesta proporcion^d c
inslantánea al control de
carga, loi;rando una lalxrr de
alzada uni(orme... y una reaccicín
inmediata a cualquier otr-a
(unción... todo dc una manera
scncilla, para conseguir una mayor
economía de combustible. }^:quitxr
base en talos los nuevos lractore^
dc la Serie 50, desde el 175U (54
CV^'^) al 33:i0 (115 CV"^). ^

LA CALIDAD ES NUESTRA FUERZA ^̂


