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El año de la consolidación

La antigua y precursora, AGROALI-
MENTARIA de Don Benito se desglosó el
año anterior en los certámenes AGROEX-
PO, de carácter agrario, y FIAL del sector
de la alimentación.

Nuestra revista, que ha estado presente en
todas las exposiciones "agroalimentarias"
organizadas por la institución FEVAL en el
magnífico recinto de Don Benito, ha podi-
do comprobar este año el despegue definiti-
vo de Agroexpo.

Un centenar de expositores, representan-
do a cerca de 500.000 marcas, ocupaban por
primera vez todo el espacio cubierto, aun-
que sin las apreturas de ciertas ferias.

Maquinaria y semillas han sido los secto-
res más representados, sin olvidar los agro-
químicos, aunque en máquinas faltaban, co-
mo en tantas ferias españolas, muchos equi-
pos especializados (pulverizadores, sembra-
doras de precisión, preparación del suelo,
equipos múltiples, horticultura y fruticu/tu-
ra, etc.J.

Las jornadas técnicas han tenido tamóién
un mayor interés y audiencia que años an-
teriores, destacando en nuestra opinión la
dedicada a ganadería, con la intervención de
primeros espadas en la tribuna, y al maíz,
esperada con expectación por los cultivado-
res para "solucionar" sus problemas.

Carlos Barbáchano, director general de
comercio e industrias agrarias de !a Junta de
Extremadura, inauguró !a feria, afirmando
que los prob/emas del Campo extremeño es-
taban principalmente en la industrialización
y comercialización mas bien que en la pro-

ducción, en la que ya se alcanzan nive%s téc-
nicos suficientes.

Se refirió a la situación del cultivo del
maíz, relacionado con "compromisos inter-
nacionales"ajenos a la región, alentó al aso-
ciacionismo como defensa de !a oferta agra-
ria y la relacionó unas alternativas para el
maíz que no agradaron a la concurrencia.

La feria de Don Benito, en sus distintas

versiones y certámenes, se ha hecho mucho
más empresarial, según línea de conducta
iniciada el año anterior, y trata de liberarse
de la inicial oficia/idad y paternalismo de la
Junta. En este sentido, Maximino Caballe-
ro, ha logrado caracterizar su certamen en
los dos años que el corresponden como pre-
sidente del Comité Organizador.

De todos modos la institución cuenta con
los problemas financieros de es'as nuevas ex-
posiciones aparte de otros no menos clási-
cos de distribución de propiedades y respon-
sabilidades.

José Luis Viñue/as, alca/de de Don Beni-
to y Director Genera! de FEVAL, aseguró
que la deuda actua/ era de inversión y ascen-
día a 660 millones de pesetas.

Pero Agroexpo'90 ha traído de esperan-
za a la institución. Más expositores, más pú-
b/ico, más público, muchos portugueses en
`ŝu " día, todo ello con un mayor protago-
nismo de las empresas. Y una feria de corta
duración, solo cuatro días, lo que indica pro-
fesión.

Debido al interés de a/gunos temas trata-
dos, en nuestras páginas informativas encon-
trarán, nuestros lectores un reportaje sobre
esta feria.
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Andalucía

ún trabaŝos realizados áé barra
Seg ulVerizadore

con p

MUCHAS MA UINAS
DE TRATAMIENTOS
SON DEFECTUOSAS
Los pulverizadores que se emptean en tos

tratamientos agroquímicos son muchas ve-
ces defectuosos, apenas controlados por e/
usuario, no están bien regulados en sus dis-
tintos elementos de aplicación de! producto
y en consecuencia !os tratamientos no resul-
tan de! todo ni eficaces ni económicos, aún
en !os casos de acierto en la elección del pro-
ducto y de la época.

Por esto, la unidad de Diagnóstico de Ma-
quinaria de tratamientos de! Servicio de Pro-
ducción Vegetal de !a Consejería de
Agricultura de la Junta de Andalucía ha
efectuado un reconocimiento completo de
]03 pulverizadores hidráulicos de barra, con
resultados desgraciadamente negativos, !os
cuales fueron presentados al 4° Symposium
Nacional de Agroquímicos, celebrado en
Sevilta.

En par•es con alto desarrollo tecnológico
!a revisión de la maquinaria de tratamiento
agrícola suele ser una práctica habitual y
obligatoria.

En España, la Consejería de Agricultura
de la Generalidad de Cataluña ejerce respon-
sabilidad sobre estos controles, recayendo en
la Estación de Mecánica Agrícola de Lérida
las funciones de homologación de los equi-
pos de tratamiento.

La citada unidad de Diagnóstico de An-

dalucía y otras comunidades autónomas po-
nen a disposición de /os aplicadores servicios
gratuitos y voluntarios.

Pero lo cierto es que los resultados de es-
te trabajo pone de manifiesto la imperfec-
ción de los pulverizadores que trabajan en
e/ campo, lo que también sucede con otros
equipos y máquinas empleadas en nuestra
agricultura (equipos y sistemas de riego, abo-
nadoras, sembradoras, aperos, bodegas, al-
mazaras, etc.).

A continuación resumimos los resultados,
que ref(ejan la situación de esa "muestra"
de pulverizadores hidráulicos, que puede ser
representativa de Andalucía Occidenla/.

Como conclusiones del lrabajo puede afir-
marse la importancia de dos acciones:

-homologación de la maquinaria de Irata-
miento.

-revisión y calibración corno norma habi-
tual en /as explotaciones.

En nuestras páginas informativas de esta
edición encontrará el lector un reportaje so-
bre las novedades que las_firmas de agroqur=
micos aportaron al referido Symposium, el
cual fue un éxito en su organlzación y en la
gran asistencia a! mismo de técnicos y pro-
,fesionales.

Correcto Aceptable Incorrecto
% % %

Uniformidad de la distribución 3 4 93

Caudales de boquillas 7 9 84
Caudal de la bomba Imanómetrol 8 10 82

Equidistancia de boquillas 79

Horizontabilidad de la barra 85
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Máquinas sin marca responsable ................................................................. 17%
Problemas de presión en puntos de la barra .................................................. 17%
Sin marca de la bomba ............................................................................... 16%
Sin marca del manómetro ........................................................................... 12%
Sin marca de las boquillas .......................................................................... 76%
Sin antigoteo en el sistema ......................................................................... 95%
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El uso de Semilla
Certificada en España

En !a reciente feria AGROEXPO'90, cetebrada
en Don Benito (Badajoz), expusieron sus produc-

tos muchas firmas de semiNas.

PorcenS07es

El uso de semilla certifiticada es un índi-
ce más del desarrollo de un patŝ. Así, en
nuestro patŝ, el empleo de estas semilla está
por debajo de los índices utilizados en Fran-
cia o en Alemania, con agriculturas de gran
desarrollo fecnológico.

Sin embargo el empleo de semilla certifi-
cada en España se aproxima al 100% en cu!-
tivos como el girasol, algodón y remolacha
en los cuales intervienen, debido a su carác-
ter contractual, las industrias y las empre-
sas compradoras del productos obtenido por
e! cultivador, pudiendo afirmarse que estos
cultivos son "dirigidos".

En cambio los cultivadores de trigo y ce-
bada siguen utilizando sus granos para las
siembras, alcanzandose actualmente un ni-
vel de empleo de semilla certificada de sólo
un 20% a pesar de que su consumo se haya
duplicado en los últimos seis años. Bien es
verdad que las condiciones ambientales de
la cerealicultura de nuestros secanos caste-
llanos y aragoneses son dificilmente compa-
rables a los de la "verde Europa ". Antonio
Casallo, en un reciente Seminario sobre `Ya-
boreo de conservación " celebrado en la Es-
cuela T. S. de Ingenieros Agrónomos de Ma-
drid y cuyas ponencias serán publicadas por
nuestra revista AGRICULTURA, equipara-
ba el "hábitat" cerealista de algunas zonas

INDICES DE l..1TILIZACIQN
DE SEMILL.A^ GERTlFiCADA^

GAMPAÑA ^ 988 ^` 89

Fuente: Cnstituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero.

aragonesas con distintas regiones de paises
africanos y jusfificaba la gran permanencia
de la cebada "Albacete" y el trigo ` Ara-
gón"ante comprobada inadaptación de nue-
vas variedades en esas duras condiciones de
aridez.

Nos queda la esperanza de una revolución
varietal, aplicable a nuestras zonas medite-
rráneas, a partir de los logros obtenidos en
México y Siria, en !os centros internaciona-
les de selección y mejora CIMMYT e ICAR-
DA respectivamente.

Recordemos a nuestros lectores en obli-
gada misión informativa, que las ventajas
del uso de semilla certificada pueden rela-
cionarse del siguiente modo.•
-Seguridad de que se siQmbra !a variedad
elegida.
-Uniformidad en la calidad de la cosecha
-Garantía de nascencia y consiguiente aho-
rro de semilla.
-Ausencia de malas hierbas.
-Mejor estado sanitario del cultivo
-Mayor rendimiento y beneficio de la co-
secha.

La semilla en lo primero, según "slogan"
actual de/ Instituto de Semillas y es verdad
puesto que los beneficios de los gastos en fer-
tilizanles, riegos o tratamientos están en fun-
ción de la "calidad" de los "sembrudos".

Pero muchos agricu/tores todavía se vie-
nen quejando del precio de las semillas,
puesto que las comparan con los granos.

De todos rnodos, y aún a pesar de nues-
tra aridez, el uso de semilla certificada ini-
cia su definitivo despegue en nuestra agri-
cultura.

En esta edición concedemos preferencia a
artículos sobre semillas y variedades, con-
templando nuevos cultivos que pueden en-
riquecer las alternativas a emp/ear por nues-
tros cultivadores.

94-AGRICULTURA



NOMBRES, CAMBIO^, EMP^ESAS...

-Después de dos años de la desaparición
del que fue director de la Estación de Olivi-
cultura de Jaén, José Ferreira (q.e.p.d.), la
junta de Andalucía se ha decidido a nom-
brar nuevo director de la ahora Estación Ex-
perimental de Olivicultura y Elaiotecnia,
localizada en Mengibar (Jaén), a Angel
García-Ortiz Rodriguez.

-Al ocupar Vicente Albero su escaño de
Diputado el Ministro Carlos Romero nom-
bró Presidente del FORPPA a Fernando
Mendez de Anés, que dejó vacante su cargo
de director general de Industrias Agrarias,
ocupado ahora por María del Carmen Li-
zárraga.

Quede constancia también en esta Sección
-EI director del Gabinete Técnico del Mi-

nistro es ahora Alberto Galán.
-La orden ministerial de 15 de enero dis-

pone el nombramiento de Francisco Jordán
de Urries Senante como Director Provincial
de Agricultura, Pesca y Alimentación de
Almería.

-También ha sido nombrado Director
provincial de Agricultura, en este caso de
Guipúzcoa, Migue! Angel Blanco Fernán-
dez.

-A su vez , Manuel Jesus Cavero Perez,
es el nuevo Director provincial de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación en Huelva.

Ha sido nombrada secretario general de
la Agencia Nacional del Tabaco, María del
Rosario Velasco Bernal.

-La fusión Ebro-Cia, comentada con
más detalles en la sección "Hoy por hoy",
preocupa a los otros grupos azucareros y re-
presenta un ejemplo más de la actual tenden-
cia a las reagrupaciones e influencias de las
multinacionales, en este caso Kio. La movi-
da de diversos Bancos también es manifiesta.

-Tabacalera, que ha diversificado sus ac-
tividades, ha nombrado a José Martin
D'Opazo y Angel Zugasti Caldera como sub-
directores encuadrados en la Dirección de
Relaciones Laborales.

-Y siguen las fusiones entre Cajas de
Ahorros. Acaba de sellarse definitivamente
la de las Cajas de Ahorros de Valencia y la
de Segorbe.

-La empresa mexicana SIDENA ha ob-
tenido un contrato de cesión de licencia y
asistencia técnica para fabricar tractores
MASSEY-FERGUSON en su factoría de Sa-
hagún, ubicada a unos 120 kilómetros al
norte de Ciudad de México.

SIDENA ocupa a 2.200 empleados y po-
see dos naves de forja y fundición, una lí-
nea de fabricación de motores PERKINS y
una moderna y bien utillada línea general de
montaje.

-"Alcanzar la plena representación del
sector agrario, preservar los intereses de la
población rural y hacer entender a los em-
presarios agrarios que es necesaria su afilia-

ción a alguna organización agrícola" son los
principales objetivos del recientemente crea-
do Institut Agrari de Catalunya, Confedera-
ción de Organizaciones Profesionales
Agrarias, que cuenta entre sus socios fun-
dadores con el Institut Agricola catala de
Sant Isidre, el Consorci Forestal de Cata/un-
ya y la asociación Ramaders I pagesos de Ca-
talunya.

El presidente de la Comisión Gestora es
Joaquín d'Abadal.

EI secretario general es Ferran de Muller.
Los vocales son Josep Ma de Ribot, Narcís
Torrentó, Pere Campeny, David Coll, Joan
Baucells, Lluis Balaguer y Josep Ma Vila-
d'A basca/.

-La Universidad Politécnica de Madrid
ha concedido dos de sus más importantes
premios a sendos Catedráticos de la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros Agróno-
mos. Uno, a la labor científica e
investigadora, concedido al Profesor César
Gomez Campo.

Otro, a la labor docente, al Profesor Fer-
nandó Gil-Albert Velarde. Nuestra enho-
rabuena.

Las ventas netas de Deere & Company, in-
cluyendo servicios financieros, fueron de
7.220 millones de dólares, en el año fiscal
que finalizó el 31 de octubre de 1989. Esta
cifra comparada con la del pasado año,
6.237 millones de dólares, representa un in-
cremento del 16%.

Las ventas netas de equipos alcanzaron
6.234 millones de dólares, en el año fiscal
1989, que suponen un incremento del 16%
sobre los 5.365 millones de dólares del ejer-
cicio fiscal 1988. La producción, en 1989,
también fue un 13% mayor.

En el año que se analiza, los beneficios ne-
tos fueron 380,2 millones de dólares, ó 5,06
dólares por acción, comparados con los
315,4 millones de dólares de ingresos netos,
ó 4,32 dólares por acción en el año 1988.

-Las ventas consolidadas de Monsanto
durante estos tres trimestres de 1989 ascen-
dieron a 6.674 millones de dólares (749.450
millones de pesetas), frente a los 6.412 mi-
llones de dólares (720.023 millones de pese-
tas) conseguidos en los primeros nueve meses
de 1988.

-La Saudi Basic Industries Corporation
(SABIC) obtuvo unos beneficios de 688 mi-
]lones de dólares (aproximadamente 78.000
millones de pesetas) durante los tres prime-
ros trimestres de 1989, según anunció el Mi-
nistro de Industria y Electricidad y
Presidente de BASIC, Abdulaziz Al-Zamil.

-EI grupo Gonzalez Byass ha aprobado
un proyecto de relanzamiento de sus filiales
Gonzalez Byass France y Vinhos Gonzalez
Byass Porto.

-A1 cabo de tantas fusiones de empresas,
promovidas por intereses de todo tipo, se

tiende a los monopolios. En el sector de los
fertilizantes, después de la compra del 80 por
ciento de Enfersa por Ercros, la reestructu-
ración sigue avanzando.

"Nuestro objetivo es ser competitivos ante
el mercado único de 1993 y, para ello, se de-
be disponer de una estructura industrial, una
acción comercial y una gestión, que permi-
tan a los agricultores el empleo económico
del fertilizante de calidad que necesita en ca-
da caso" ha dicho el Ingeniero Agrónomo
José Manuel Pardo de Santayana, nuevo
Consejero delegado de las compañías Enfer-
sa y Fersa.

-La empresa pública Tabacalera, intere-
sada ultimamente en actividades agro-
alimentarias, parece que pretende integrar-
se a un nuevo grupo ó "holding" de distri-
bución proyectado por el Banco de Fomento
(léase Banco Central), la ONCE (siempre
animada empresarialmente) y Mercasa (apo-
yada por el Ministerio de Agricultura). Pe-
ro el Ministerio de Economía piensa de otra
forma.

-Rhone-Poulenc ha comprado, siguien-
do su programa expansionista desde Lyon
(Francia), la participación mayoritaria de la
sociedad Moc, también francesa, relaciona-
da con la industria electrónica y aeronaútica.

-Otra gran fusión multinacional vendrá
pronto de la mano de las empresas Schering
Ag Berlin y Sandoz Ag Basilea, ambas com
implantación dis[ribuidora de agroquímicos
en España, como es el caso del fuerte grupo
Sandoz Sociedad Anónima Española.

-Se ha constituido en Sevilla la Asocia-
ción Empresarial Andaluza de Protección
Vegetal, con objetivos de aunar esfuerzos los
distribuidores de productos fitosanitarios.

-Siguen las fusiones de empresas, inclu-
so a alturas multinacionales. Así Ici Seeds
N. V.-s.a. ha absorbido a la firma Ses N. V.-
S.A., creándose la nueva compañía Seeds-
Ses N. V.-S.A. , que evidentemente respeta y
ejecuta todos los contratos y acuerdos de Ses
con su personal y con terceras partes.

-Antonio Ruíz Olmo ha sido nombrado
director de la sucursal de Madrid del Banco
Hipotecario de España.

-Kiyoshi Sekiguchi es el nuevo gerente
industrial de Nissan Motor Ibérica, un ja-
ponés más entre los cargos directivos de la
firma que preside Juan Echevarria.

-El Consejo de Administración de Bo-
degas Berberana S.A. ha nombrado a Ra-
fael Prados de la Plaza director general y
miembro de ese Consejero.

-La Rioja, al cambiar de Gobierno, tie-
ne un nuevo Consejero de Agricultura y Ali-
mentación.

Así tras el cese de Luis Delgado Santola-
lla, el cargo es ahora ocupado por Ana Ma-
ría Leiva.

-Esperamos también movidas en Galicia.
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U4 Nt1TICIA EN EL CAAAPt)
Pnr VIDAL MATE

DE MES
A MES

Durante las últimas semanas ha experimentado un aumento la
actividad política agraria, en relación con el mes de enero. Sin em-
bargo, a pesar de las expectativas que se habían levantado, espe-
cialmente en materia de una posible concertación agraria, tras ver
el espectáculo de mesas casi a diario y acuerdos entre los sindicatos
y los Ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo y Seguridad
Social, en el caso de Agricultura, Carlos Romero se ha limitado a
unos primeros escarceos, pero sin entrar en harina. Para medios
sindicales, daba la impresión de que el ministro pretendía seguir con
su viejo estilo a la hora de las negociaciones para la llamada con-
certación. Frente a esta tentación, desde las mismas estructuras sin-
dicales se le advirtió claramente a Carlos Romero la negativa del
sector a acudir a grandes mesas de cara a la opinión pública si pre-
viamente no se habían llegado ya a compromisos concretos en cues-
tiones básicas como sindicalismo, financiación, estructuras de
diálogo etc...

Carlos Romero cerró el mes de enero con reuniones con las orga-
nizaciones agrarias, las cooperativas y la agroindustria simplente
para indicar su disposición a recibir sugerencias de cara a las nego-
ciaciones de precios en Bruselas. Queda por ver, al cierre de este
número, si las ofertas o propuestas hechas por los sindicatos sirven
para algo, si hay voluntad de montar una estrategia conjunta y, en
definitiva, si todo no va a quedar como las ofertas en la misma lí-
nea que se hicieron hace poco más de un año.

Con esta oferta a los sindicatos, el Ministro de AGricultura plan-
teó en la Comisión del Congreso de los Diputados, las grandes lí-
neas de su política agraria para la actual legislatura. No hay
sorpresas. Se mantiene la filosofía anterior. Grandes proyectos de
buena voluntad como apoyo a las rentas, la agroindustria, el coo-
perativismo, las zonas o agriculturas más marginales. En realidad
no había hecho falta acudir al Parlamento para reflejar tan escasas
novedades, aunque la realidad es que un programa, en sus grandes
líneas, debe durar mucho más que cuatro años.

En ese punto tiene razón el ministro de Agricultura. Lo que to-
dos esperaban conocer es si realmente el ministro tenía intención
de cambiar la forma de hacer esa política para alcanzar los objeti-
vos previstos, ante las críticas que se han producido sobre este pun-
to en los últimos años.

Coincidiendo con su intervención en el Congreso el 31 de enero,
los responsables nacionales de la COAG, cerca de 200 personas,
aprovecharon el momento para ocupar algunas dependencias del
Ministerio de AGricultura, en protesta por la política agraria y la
situación de dificultad por la que atraviesa la explotación familiar.
La protesta de COAG, aunque en teoría responde a estas posicio-
nes, en realidad era consecuencia del tratamiento que está recibien-
do esta organización desde el Ministerio de Agricultura en los últimos
tiempos. En sus espaldas están las ofensivas oficiales para dividir

la organización, los recortes en las ayudas y, finalmente, la negati-
va del IRA a pagar las subvenciones correspondientes a 1988, que
pueden suponer el colapso de la organización en sus servicios cen-
trales en Madrid.

Los responsables de COAG fueron desalojados del Ministerio de
Agricultura, según opinión coincidente de todos los sindicatos de
este departamento, de una forma brutal, por fuerzas de la Policía
Nacional, con el balance de numerosos agricultores heridos.

En materia sindical, la Coordinadora celebró los días 10 y 1 I de
febrero su VI asamblea nacional donde prácticamente se ratificó
la línea actual de la organización, a la vez que arreciaron las críti-
cas contra la política oficial.

En el campo sindical, destaca el estudio presentado por la UPA
y elaborado por la Facultad de Económicas de Murcia. UPA-UGT,
viene a decir en su trabajo que en los últimos 10 años, entre 1977
y 1987, han sido una década negra para un sector agrario que aumen-
tó fuertemente su productividad pero que, a pesar de eso, no se be-
nefició de las posibles mejoras en sus rentas al tener que pagar más
por los medios de producción empleados y percibir unos precios muy
por debajo de las subidas del IPC. Se trata de un estudio hecho a
conciencia durante el último año y que contrastacon las cifras ofi-
ciales de la Administración. Esto debería ser la forrna de trabajar
de los sindicatos en el futuro, en lugar de tantos comunicados de
prensa a diario en los que toman posiciones sobre cualquier tema
pero sin datos contrastables en la mano.

En el campo nacional, no se puede olvidar la batalla en el sector
del azúcar, donde Ebro y Cia siguen sus conversaciones para pre-
parar la fusión. Pero cabe hacer referencia también a la guerra que
se ha iniciado en el aceite para hacerse con el control del mercado
unos pocos grupos o la que se puede plantear a corto plazo en la
leche.

Son tiempos de cambio en la estructura de grupos y empresas con
el argumento del mercado único aunque, en realidad, por debajo
de esa ofensiva está el control de grandes mercados agrarios por
unas pocas manos, lo que debería incitar a la reflexión a los agri-
cultores y sus organizaciones.

Hay problemas de precios en el mercado interior por la leche de
vaca, igual que los tienen los productores y exportadores de frutas
y hortalizas frescas con la aplicación de la segunda fase en el perio-
do de integración a la Comunidad, precios de oferta y MCI para
algunos productos.

Finalmente, las últimas semanas han sido escenario de unas pri-
meras tomas de posiciones en materia de precios agrarios. El con-
sejo de ministros de Agricultura de febrero estuvo aún lejos de lo
que debe ser el debate a fondo de los precios agrarios para su apro-
bación en abril.
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COAG

OCUPO

ATOCHA

Cerca de 200 representantes
de la Coordinadora de Organi-
zaciones de Agricultores y Gana-
deros (COAG) protagonizaron
el pasado 31 de enero una actua-
ción de protesta contra el Minis-
terio de Agricultura, al ocupar
algunas dependencias de este de-
partamento.

Los dirigentes sindicales, tres
o cuatro por cada provincia, en-
traron en el Ministerio para lle-
var a cabo una ocupación sim-
bólica del mismo, cosa que hi-
cieron solamente en parte. Los
agricultores entraron en el Mi-
nisterio. Momentos después, las
autoridades del Ministerio de
AGricultura, con el subsecreta-
rio del departamento al frente,
al encontrarse el ministro en la
Comisión correspondiente del
Congreso, dieron aviso a la Po-
licía Nacional. El desalojo se
produjo con un saldo de nume-
rosos agricultores heridos en la
cabeza, cara y en otras partes del
cuerpo, siendo atendidas seis
personas en varias clínicas de
Madrid.

Para la organización convo-
cante de la ocupación, el desa-
lojo fue extremadamente violen-
to, con una dureza que recorda-
ba a los tiempos anteriores a la
transición, especialmente por un
grupo de policías que parece per-
tenecían a las unidades de reser-
va. Las acusaciones sobre este
particular se hicieron igualmen-
te desde todos los sindicatos del
Ministerio de Agricultura, al ca-
lificar la actuación como un ac-
to fascista. Testigos presenciales
aseguraron que el suelo en el lu-
gar de la refriega tenía múltiples
manchas de sangre, y que los

agricultores fueron literalmente
machacados en presencia de los
responsables del Ministerio.

La Administración justificó la
actuación ante la supuesta acti-
tud violenta de los agricultores.
En la misma línea, comunicó la
existencia de un policía nacional
herido, dando la impresión de
que se había tratado de un en-
frentamiento mutuo y no de un
desalojo a la fuerza, extremos
que han rechazado los dirigen-
tes de la organización agraria y
de las diferentes secciones sindi-
cales del Ministerio de Agricul-
tura.

Los agricultores se traslada-
ron posteriormente al Congreso
de los Diputados para expresar
su protesta por la forma como
se había realizado el desalojo.

Las razones esgrimidas por
COAG para la ocupación del
Ministerio de Agricultura se cen-
traban en la protesta por la po-
lítica agraria de Carlos Romero
y sus consecuencias desastrosas
para los agricultores de la explo-
tación familiar. Pero, a nadie se
le oculta que, tras estas razones,
se halla la propia situación con-
creta de COAG, organización
histórica que ha sufrido en los
últimos años diferentes ataques
desde el estamento oficial para
reducir o eliminar su presencia
en el campo. La protesta en es-
te momento respondía igual-
mente a la actitud de Agricultu-
ra respecto a esta organización,
al negar las subvenciones previs-
tas para 1988, lo que sitúa a
COAG en una situación econó-
mica difícil para mantener su
aparato mínimo de técnicos en
Madrid.

Viernes Santo en Bercianos de Alisfe (Zamora).

Romero
De Romería

EI Ministro de Agricultura,
Carlos Romero, tan dado él a sa-
car varias cabezas de ventaja se-
gún las estadísticas que ha ma-
nejado en los últimos años, en
materia de concertación o reu-
niones con las organizaciones
agrarias, en este r.^omento no se
ha montado todavía a la rueda
de compromisos y mesas abier-
tas celebradas por los Titulares
de Economía y Hacienda, su ri-
val Solchaga y por el ministro de
Trabajo Sr. Chaves. En el pri-
mer caso, obtuvo acuerdos im-
portantes tras años rechazando
las reuniones con los sindicatos.
En el segundo caso, Trabajo lle-
va un mes de compromisos sin-
dicales y económicos en un
"sprint" importante no visto
con anterioridad.

Frente a esta forma de hacer
las cosas, ese nuevo talante que
habrían puesto sobre la mesa
hasta ministros como Solchaga,
Agricultura mantiene su vieja es-
trategia de permanecer agazapa-
do. Hasta el momento, el siste-
ma no es que le haya dado ma-
los resultados a Carlos Romero,
que sigue en el Ministerio desde
1982. Lo que sucede es que la
Administración agraria, de ser
cosa de dos, se ha convertido so-
lamente en el Boletín Oficial del
Estado y el Diario Oficial de las
Comunidades.

En los últimos años, los com-
promisos y ofertas de concerta-
ción de Carlos Romero se han
repetido ocasionalmente en mo-
mentos de dificultades para
mantener su imagen ante el eje-
cutivo, negociaciones próximas
en Bruselas y poco más. En to-
dos los casos, las ofertas se que-
daron siempre en ofertas, los
agricultores con sus propuestas
y el Ministerio con las suyas. Por
este motivo, cualquier oferta de
Carlos Romero en materia de
concertación se ve con pruden-
cia y con muchos recelos para
evitar engaños.

Ante los precios agrarios de
este año que se han puesto ya so-
bre la mesa de negociaciones en
Bruselas, Carlos Romero tuvo el
gesto de reunirse con represen-
tantes de todas las organizacio-
nes agrarias, de ŝas cooperativas
y de la industria agroalimenta-
ria. Los sindicatos cogieron la
oferta de Carlos Romero que les
solicitaba una propuesta sobre
precios. No hubo más.

A1 cierre de este número, los
sindicatos esperaban nuevas me-
sas de trabajo para, entre otras
cosas, conocer la propuesta de la
Administración y ver la posibi-
lidad de establecer estrategias
conjuntas. Por el momento,
nada.

AGRICULTURA-97



LA NdTIC1A EN fL'CAM^3
Por VIDAI MATE

El plan agrario de Carlos Romero

El Hombre de las Rurales
Gregorio Villalabeitia, de 38 años, natural de Baracaldo, ha sido

nombrado por el grupo de 25 cajas rurates, promotor del Banco
Español Cooperativo como director ejecutivo de la nueva entidad
financiera, que se espera tenga su correspondiente ficha bancaria
a corto plazo. Frente a las esperanzas de las cooperativas de crédi-
to, la Administración ha prolongado el proceso, aunque pareee cuen-
ta con el apoyo técnico en el Ministerio de Economía y Hacienda
y en el propio Banco de España.

La futura entidad, que contaría con unos recursos superiores a
los 800.000 mitlones de pesetas, contando solamente con tas cajas
que actualmente apoyas el proyecto, es evidente va a ser un rival
incómodo para otras entidades que han operado o que tratan de
ganar posiciones en el sector agroalimentario.

El futuro banco nacerá respetando sus raíces históricas con el cam-
po pero con una clara vocación universal.

Un Asesor a las
Cooperativas Agrarias

Francisco Marín, asesor en los últimos tiempos en La Moncloa,
ha sido designado como director de la Confederación de las Coo-
perativas Agrarias de España. La llegada de Marín, aunque por mu-
chos ha sido vista con recelo al ser un hombre cercano al partido
del gobierno, para otros ha sido un dato positivo para la propia
Con federación. De él se espera una actuación profesional frente
a la política que, para algunos responsables de esta entidad, han
practicado otros dirigentes en la organización ligados al PSOE.

El presidente es Luis luárez de Valencia.

A petición propia, y en poco
más de una hora, el ministro de
Agricultura Carlos Romero, se
despachó el pasado 31 de enero,
en la Comisión correspondiente
del Congreso, la política agraria
para la próxima legislatura.
Ideas generales, falta de imagi-
nación, y sobre todo, insistencia
en seguir con las mismas formas
que en el pasado, fueron los da-
tos más sobresalientes de una in-
tervención a la que respondió,
con su habitual agresividad y crí-
ticas, Miguel Ramirez, del Par-
tido Popular, Ernesto Caballe-
ro de Izquierda Unida, censuró
su política sindical con las orga-
nizaciones agrarias, los represen-
tantes del PNV y de Convergen-
cia i Unió, Eduardo Vallejo y
Manuel Ferrer, pidieron más co-
laboración con las Comunidades
Autónomas, mientras para el
nuevo hombre agrario del CDS,
Lorenzo Díaz, todo va bien, el
programa de Romero es bueno
y por eso lo apoyó, "Cómo no
lo vamos a apoyar si es como el
nuestro". Lamentable. Vicente
Albero, portavoz del grupo so-
cialista y expresidente del
FORPPA además de negociador
en Bruselas, calificó la gestión de
brillante, para referirse al minis-
tro de Agricultura, aunque no se
sabe si también hacia referencia
a la suya propia en ese departa-
mento.

Carlos Romero se presentó en
el Congreso de los Diputados
para presentar lo que dijo era el
programa de su departamento
para los próximos años. En rea-
lidad, se trataba de la filosofía
que viene propugnando en el pa-
sado esa Administración, sin
atender a cuestiones puntuales.

t^n programa, a estas alturas de
gobierno y tras siete años en el
poder, la verdad es que tampo-
co puede tener grandes innova-
ciones. Ello supondría que en el
pasado no se hizo entonces na-
da bien. Se supone que los pro-
gramas en el sector agrario de-
ben tener una filosofía para un
periodo más amplio que el de

una legislatura y eso fue lo que
vino a decir Carlos Romero.

La novedad del programa del
Ministerio de Agricultura estu-
vo determinada por las referen-
cias que se hicieron a su entron-
que necesario con las exigencias
de la Comunidad, las reformas
de la PAC, utilización de los es-
pacios rurales y la puesta en es-
cena próximamente del mercado
único europeo, sino se tuerzen
las cosas.

Desde estas perspectiva, los
objetivos más importantes del
programa agrario de Carlos Ro-
mero para los próximos años tie-
nen escasas novedades y se en-
tran en los siguientes puntos:
mejora de las rentas agrarias, sa-
nidad animal, apoyo a la indus-
[ria agroalimentaria, el asocia-
cionismo agrario y mejora de las
estructuras, con especial inciden-
cia en la conservación del medio
ambiente. Unos puntos que con-
tienen todo lo que se puede ha-
cer para un sector como éste. La
novedad más importante radicó
sin embargo en la reafirmación
de Carlos Romero en la línea se-
guida para hacer las cosas, en su
estilo de llevar el Ministerio de
Agricultura, actitud que en los
últimos años y por muchas esta-
dísticas que maneje el ministro,
ha supuesto la total marginación
de los interlocutores sociales.
Ahí podría haber estado el cam-
bio, quizá el único posible de es-
te departamento. Pero, en esta
legislatura tampoco se produjo.

Partiendo que en los últimos
años han sido excelentes para las
rentas de los agricultores y ga-
naderos españoles, el programa
de Carlos Romero pretende
mantener lo que él llamó la on-
da expansiva de las rentas, así
como medidas de apoyo para los
sectores o agriculturas menos fa-
vorecidas. EI debate tradicional
sobre precios se ha trasladado ya
a la política sobre rentas y la me-
jora de los actuales desequili-
brios, tanto en España como en
el marco de la Comunidad. Las
Indemnizaciones Compensato-
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rias de Montaña, extendidas a
todas las zonas desfavorecidas,
son uno de esos instrumentos
que en muchos casos no han
contado con el respaldo de las
CCAA. Dentro de la PAC, la
Administración española pro-
pugna un desarrollo más armó-
nico del medio rural, con ayudas
especialmente para los pequeños
agricultores. En esta misma ini-
ciativa que se pretende exportar
al resto de los paises de la Co-
munidad, en lugar de sufrir po-
sibles recortes en sus ayudas, al
ser considerada como netamen-
te española.

La sanidad animal ha sido un
problema en los últimos años y
de ello se han resentido no sola-
mente las CCAA sino también el
propio Ministerio de Agricultu-
ra. La Administración reconoce
que se destinaron pocos recursos
en el pasado y se promete un es-
fuerzo financiero y de coordina-
ción para el futuro.

Para tratar de evitar males an-
teriores, el Ministerio de Agri-
cultura ha dado los primeros pa-
sos para poner en marcha un
programa coordinado de lucha
contra las enfermedades de la
ganadería así como para lograr
un máximo control de todos los
movimientos que se produzcan.

El programa agrario de Car-
los Romero, tampoco descubre
nada en materia de industria
agralimentaria. La Administra-
ción está satisfecha de los resul-
tados logrados en los últimos
años, de las inversiones realiza-
das en este sector y que se han
elevado a unos 500.000 millones
de pesetas. Agricultura quiere
que se mantenga esa línea de
acuerdo con una filosofía bas-
tante clara y, por otra parte, po-
sitiva, aunque muchas veces se
quede solamente en el papel. Se
quiere potenciar la industria
agroalimentaria con protagonis-
mo del movimiento asociativo.
Por otro lado, se quiere que las
actividades de las industrias ten-
gan relación con las operaciones
de compra de la materia prima
en el campo, en base a fórmu-
las contractuales que aseguren
rentas al sector. Finalmente,
Agricultura se mues[ra decidido
para apoyar la agricultura de ca-
lidad como principal instrumen-
[o para mejorar rentas frente a

las producciones abundantes. En
materia de contratos, la Admi-
nistración quiere ampliar su nú-
mero, aunque la verdad es que
lo importante sería dar unos pa-
sos más en el sentido de superar
los contratos tipo.

En línea con las declaraciones
de los últimos años, Carlos Ro-
mero dice que apoyará al movi-
miento cooperativo desde las ba-
ses, con especial interés en las ac-
tuaciones de los jóvenes. Es un
viejo compromiso. Carlos Ro-
mero se ha mostrado satisfecho

trumento de primer orden para
mejorar las rentas de las zonas
menos favorccidas.

El conjunto de las actuaciones
previstas se contemplan en otras
tantas disposiciones o planes di-
señados ya por la Comunidad,
como son el de Acción Común
para mejorar las condiciones de
vida en el medio rural y frenar
la emigración. Para el rejuvene-
cimiento de la población, se apli-
cará el plan de cese de actividad
y el plan de mejora de las explo-
taciones para lograr unos secto-
res más competitivos.

Escasas novedades, por no de-
cir ninguna, en estas grandes lí-
neas por las que girará en los
próximos años la política agra-
ria del Ministerio de Agricultu-
ra. Objetivos loables todos ellos
sobre el papel, aunque lo real-
mente importante para el sector
agrario es saber si el Ministerio
va a seguir ejecutando sus pro-
gramas con los viejos sistemas
impuestos o si va a optar por
una política de diálogo y concer-
tación. Sería absurdo pensar que
una Administración diseña un
programa pensando en lo peor

VaUe de Soba (CantabriaJ.

de la fusión producida en el mo-
vimiento cooperativo entre Ucae
y Aeca. Una fusión, como se sa-
be, a la fuerza entre una sigla
con arraigo en el sector, aunque
tuviera todos sus defectos fren-
te a otra estructura fantasma en
su mayor parte, donde el peso
giraba en las bodegas coopera-
tivas y la Coopera[iva Onésimo
Redondo de Valladolid en el sec-
tor del azúcar.

La política de estructuras se
pretende juegue un papel básico
en las actuaciones de la Admi-
nistración en los próximos años,
de acuerdo con la línea adopta-
da por Bruselas y como un ins-

Agricultura quiere seguir la lí-
nea de apoyos para la transfor-
mación de regadíos desde la
perspectiva de impulsar especial-
mente aquellas obras que, ade-
más de suponer aumento de las
producciones no excedentarias,
contemplen el ahorro del agua.
Finalmente, entre grandes lí-
neas, el Ministerio de Agricultu-
ra tiene en su programa una me-
jora de las actuaciones en mate-
ria de investigación, así como los
trabajos para la conservación de
la naturaleza, manteniendo un
equilibrio entre la filosofía neta-
mente productivista y la conser-
vacionista.

para un sector. Agricultura, pa-
rece, evidente, quiere que el
campo funcione. Pero, en los úl-
timos años, se ha perdido un
tiempo muy importante para ha-
ber dedicado una mayor aten-
ción al sector agrario y lograr
una agricultura más moderna y
competitiva.

Un programa puede ganar en
eficacia si, en contra de lo que
se hizo en el pasado, se basa en
el diálogo y la concertación.
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UPA-UGT Mayor ProducciónEstudio ae a rac^o
sobre 19^^^ŝ̂r g y menos Rentas
entre

EI sector agrario ha experi-
mentado en la última década,
entre 1977 y 1987, un grave de-
terioro de sus rentas según los
datos elaborados por un equipo
de expertos de la Facultad de
Económicas de Murcia, dirigido
por el decano de la misma José
Colino, para la Unión de Peque-
ños Agricultores de UGT. De es-
te trabajo se desprende que,
aunque el campo aumentó su
productividad en este periodo,
no lograron agricultores y gana-
deros aumentar sus rentas, que-
dando los beneficios en los esca-
lones de intermediarios, tanto
entre quiénes compran y luego
venden los productos agrarios
como en los vendedores de me-
dios de producción. EI estudio
de UPA pone también de mani-
fiesto que los agricul[ores, con
los precios percibidos en este pe-
riodo, no han sido responsables
del proceso inflacionista.

Según las cifras contenidas en
este estudio, que ha sido prolo-
gado por Nicolás Redondo, en-
tre 1977 y 1987, la producción fi-
nal agraria tuvo un crecimiento
acumulado del 23,6 por ciento
en pesetas constantes pasado de
1,01 a 1,25 billones de pesetas.
La productividad aparente del
trabajo en la agricultura creció
en 83,4 por ciento, porcentaje

pagar incrementos muy superio-
res para la adquisición de los
medios de producción en la ex-
plotación así como por la mano
de obra. En el mismo periodo
analizado, los precios de los pro-
ductos comprados por el campo
subieron un 213,1 por ciento.
Igualmente son superiores a los
precios percibidos los salarios
pagados por el campo, al
aumentar éstos el 209, l por cien-
to. En todos los casos, eso su-
pone una pérdida de las rentas
en el campo.

Durante la década analizada,
los agricultores han tenido que
dedicar una mayor parte de sus
ingresos para la compra de me-
dios de producción.

Mientras hace diez años el sec-
tor destinaba 34 de cada cien pe-
setas de la producción final agra-
ria a la compra de medios de
producción„ en 1987 debía des-
tinar 46 pesetas para adquirir los
elementos indispensables para
producir.

Por sectores, caben destacar
los incrementos registrados por
la mecanización del sector que se
elevaron a1439,5 por ciento. Los
fertilizantes tuvieron un incre-
mento acumulado del 337,7 por
ciento y las semillas y plantones
lo hicieron casi en un 300 por
ciento. Los piensos lo hicieron

que se considera como excepcio-
nal frente al 31,3 por ciento que
creció la productividad en el
conjunto de la economía nacio-
naL Los agricultores demostra-
ron una gran capacidad para
aumentar sus rendimientos, pe-
ro, todo ese esfuerzo no se ha
traducido en rentas. De acuerdo
con los datos manejados por este
estudio, en el mismo periodo, las
rentas decrecieron un 22,6 por
ciento bajando, en pesetas cons-
tantes, de 587.000 a 437.000 mi-
llones de pesetas.

Los beneficios de ese aumen-
to de la productividad no se que-
daron en menos de agricultores
y ganaderos. Solamente el 10,2
por ciento de todas las ganancias
logradas por productividad per-
manecieron en el propio sector,
mientras el resto se absorbió por

el aparato productivo, desde las
estructuras de intermediación
que compran sus productos en el
campo hasta el sector de ventas
de medios de producción.

A grandes rasgos, las dificul-
tades del sector agrario para que
el aumento de la productividad
se tradujera en rentas, obedece
a tres razones fundamentales: al-
tos precios pagados por los im-
puestos, precios bajos en los
productos vendidos e incapaci-
dad para lograr unos mayores
,argenes frente a los intermedia-
rios.

Según los datos que se mane-
jan en este estudio, entre 1977 y
1987, los precios percibidos por
los agricultores y ganaderos cre-
yeron en una media del 127,6
por ciento. Frente a este porcen-
taje, los agricultores hubieron de

EL COMORTAMIENTO Df;L SECTOR AGRARIO ( 1977 1887)

1977 1878 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

• ndice Precios Percibidos 100,0 115,5 123,8 128,4 144,7 166,1 181,6 201,8 210,2 229,0 227,6

Indice Precios Pagados 100,0 111,7 128,6 160,2 197,2 218,3 249,3 286,1 304,8 311,R 313,1

Indice Salarios Agrarios 1000,0 126,7 148,6 168,1 188,2 205,6 224,2 243,9 266,4 287,R 309,1

IPC General ]00,0 119,7 138,5 160,1 183,4 209,7 235,4 262,0 285,0 310,0 326,4

IPC Alimentación 100,0 119,2 131,2 143,1 162,7 187,0 207,0 233,0 255,1 282,3 296,5

I.P.Perc/L Salarios 100,0 91,2 83,3 76,4 76,9 80,8 81,0 82,7 78,9 79,6 73,6

LP.Perc/IPC General 100,0 96,5 89,4 80,2 78,9 79,2 77,1 77,0 73,8 73,9 69,7

I.P.Perc/Ipc Alimentación 100,0 96,9 94,4 89,7 88,9 88,8 87,7 86,6 az,a xl,l 76,8
I.P.Pag/I.P. Percibido 100,0 103,4 96,3 80,8 73,6 76,4 72,6 70,4 68,7 73,4 71,9

UPA-UGT

100-AGRICULTURA



de forma más moderada, con el
250 por ciento como media, aun-
que siempre por encima de los
precios percibidos por los agri-
cultores y ganaderos.

Este comportamiento del sec-
tor agrario ha dado lugar a que
cada vez hayan sido más eleva-
das las transferencias de rentas
de los agricultores a otros secto-
res, con la cifra más alta en
1985, que superó los 700.000 mi-
Ilones de pesetas.

El trabajo de UPA, entre
otros muchos aspectos, pone
igualmente de manifiesto que el
campo no ha sido el responsa-
ble, como se ha dicho muchas
veces desde el Ministerio de Eco-
nomía, de los procesos inflacio-
nistas. Mientras los precios per-
cibidos por los agricultores cre-
cían un 127,6 por ciento, el IPC
alimentación lo hacía un 196,5
por ciento y el IPC general el
226.4 por ciento. El estudio vie-
ne a reflejar lo que reiterada-
mente han venido denunciando
en los últimos años las organi-
zaciones agrarias, para quiénes
no tienen nada que ver los pre-
cios en origen y los pagados en
destino al multiplicarse los mis-
mos por cuatro o incluso por
cinco, sin que medien procesos
de transformación.

Para los responsables de
UPA, se pone claramente de
manifiesto la existencia de un
sector incapaz de controlar su
proceso de comercialización o
distribución ó la más mínima re-
gulación de oferta. Frente a es-
ta situación, se reclama un ma-
yor apoyo para que el trabajo y
el esfuerzo del campo se quede
en la explotación y no en los ca-
minos de una intermediación es-
peculadora. UPA hace final-
mente una Ilamada de atención
respecto a los actuales movi-
mientos de concentración em-
presarial y las grandes cadenas
de distribución que, a corto pla-
zo, podrían ser los dueños a la
hora de fijar los precisos tanto
al ama de casa como a los pre-
cios agricultores y ganaderos.

LA NEi^'1CIA E^t f L CAMP^J
Por v1a^L MATE

aceitero
venta en el Sector

^,ires de compra Y

Juego de Grasas
Hace algunos meses, la actua-

lidad en el sector agroalimenta-
rio estuvo marcada por las ope-
raciones realizadas o previstas en
el sector remolachero azucarero,
donde destacaba el acuerdo pa-
ra la fusión entre Ebro y Cia
mientras los hombres visibles en
Sociedad General Azucarera
mostraban su inquietud por es-
te proceso. AI final se puso de
manifiesto que, por encima de
posiciones o pretensiones perso-
nales, están los intereses de los
accionistas donde destacan las
entidades bancarias.

En marcha los procesos de
reordenación en el sector agra-
rio remolachero azucarero, la
actualidad reciente y probable-
mente la de las próximas sema-
nas, está marcada por el sector
del aceite donde también hay
aires para su reordenación,
mientras en medios agroindus-
triales se baraja la posibilidad de
cambios en el mapa de la indus-
tria de la leche ante la proximi-
dad del mercado único. En to-
dos los casos se argumentan ra-
zones de estrategia para lograr
unas empresas más competiti-
vas, lo que se traduciría en ma-
yores dimensiones, aunque ello
no se ajuste exactamente a la
realidad. El reto es la competi-
tividad pero, en este proceso, a
nadie se le olvida la existencia de
grandes firmas multinacionales
o comunitarias con capacidad
para controlaz los mercados des-
de el origen al destino, lo que su-
pone también en alguna medida
riesgos para los propios consu-
midores y productores que van
a depender en definitiva de unas
pocas manos.

En este proceso de reordena-
ción de diferentes sectores, las
organizaciones sindicales se
mantienen a la expectativa para
evitar que los cambios puedan
suponer perjuicios para los pro-

Olrvo milenarro-ornamenta! en Baleares.

ductores, especialmente en la re-
molacha, por el funcionamien-
to de las cuotas. Pero, también
se podría abrir un debate en el
seno de la propia Administra-
ción, en el sentido de si es polí-
ticamente aceptable que sectores
estratégicos para la producción
y posteriormente para el consu-
mo, estén controlados por unas
pocas firmas que podrían impo-
ner sus condiciones.

El sector del aceite, según los
datos manejados por los envasa-
dores, ocupa a cerca de 200 em-
presas de las que más de una
veintena apenas si tienen activi-
dad. De este grupo, queda la ac-

tividad de unas 180 empresas de
las que se podrían hacer tres gru-
pos. El primero, formado por
solamente dos empresas, que
controlan prácticamente el 40
por ciento del mercado de las
ventas de envasado en España.
Las firmas son Koype y Elosua.

El segundo grupo lo forman un
pelotón de unas diez firmas que
controlan e130 por ciento de ese
sector. Se trata de empresas me-
dianas, con carácter regional o
comarcal pero que en muchos
casos entran también en el mer-
cado nacional.

Finalmente está el gran pelo-
tón de las pequeñas empresas
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aceiteras con una cuota del 30
por ciento restante.

Las dos grandes firmas, con-
trolan ese 40 por ciento del mer-
cado. En Koipe existe un claro
dominio de la multinacional Fe-
rruzzi. En el caso de Elosúa,
Marcelino Elosúa junto con
Mercasa y Banco Pastor suscri-
bieron un compromiso por el
cual la mayoría de las acciones
están en poder de entidades na-
cionales. Pero, no se descarta el
posible asalto de grupos exterio-
res multinacionales y que el pro-
pio Ferruzzi tenga ya el 28 por
ciento de la empresa a través de
entidades paralelas. Desde estas
firmas se propugna actualmen-
te una ofensiva para reordenar
el sector, especialmente desde el
grupo Ferruzzi. Pero, los intere-
ses para entrar en el sector de las
grasas en España se mantiene
también por parte de otras siglas
como la multinacional Unilever,
que tiene en España solamente
una escasa presencia a través de
Agra, dedicada al girasol y a las
margarinas y la empresa aceite-
ra Guiu, adquirida hace un año.

EI eje para el futuro del sec-
tor del aceite de oliva se halla sin
embargo en el grupo de las diez
o doce empresas medianas que
en conjunto suman esa cuota del
30 por ciento en las ventas de
aceite. Se trata de empresas fa-
miliares en unos casos y en otros
con una corta estructura empre-
sarial. Su común denominador
es su posibilidad de competir en
el mercado a buenos precios
fren[e a los grandes. Controlan
mercados locales y regionales y,
algunas de ellas, Ilegan al mer-
cado nacional. Son los casos de
firmas como Costa Blanca.
Aceites del Sur, Guillén, Pons,
Ybarra, Aceites Toledo etc...

EI tercer grupo de empresas,
apenas sí molestan la estrategia
de las empresas multinacionales.
Su gran dispersión y su baja cuo-
ta de mercado hace que no sean
capaces de plantear problemas a
las grandes firmas.

EI sector de las grasas es un
sector con un volumen de ven-
tas superior probablemente a los
250.000 millones de pese[as en-
tre oliva, girasol, soja y o[ros
aceites. Sin embargo, es algo re-

conocido por todas las empre-
sas, los márgenes comerciales no
son elevados. En el mejor de los
casos se hable de un beneficio
bruto del 1 por ciento de las ope-
raciones. En otros casos, se ha-
bla simplemente de las compras
por las ventas y pago de los gas-
tos de funcionamiento.

En esta coyuntura, desde las
firmas que dominan y pretenden
el control absoluto del mercado,
se intenta en éste momento un
mayor dominio del sector, lo
que posibilitaría también una es-
trategia clara de precios al alza
lejos de la actual competencia
con las firmas medianas. Una
buena parte de las empresas me-
dianas, aunque se han desmen-
tido algunos rumores, están en
disposición de vender al mejor
postor, dejando a un lado la tra-
dición aceitera. Todo va a de-
pender del precio. Koipe quiere
comprar y aumentar su cuota en
el mercado. Sucede lo mismo
con la multinacional Unilever,
que pretende aumentar su pre-
sencia en España con la adqui-
sición de empresas medianas pa-
ra pasar del aceite de girasol y
las margarinas al aceite de oliva .

Si cuajan los proyectos de
compra que hay en estos mo-
mentos, desde es[os grupos mul-
tinacionales hacia firmas como
Costa Blanca, Aceites del Sur o
Aceites Toledo, el 70 por ciento
de las ventas de aceite envasado
quedarían en dos o tres manos,
lo que haría variar posiblemen-
te el comportamiento actual tan-
to del mercado en origen para
los agricultores como para las
propias amas de casa.

Hay aires de venta en el acei-
te de oliva. Un sector que hasta
la fecha ha dado escasos bene-
ficios pero que en un futuro pue-
de cambiar. Lo triste es que ese
cambio se pueda producir sola-
mente para que dos o tres firmas
controlen un mercado.

Aires de guerra

MERCO-FRINT
No ha sido la última una campaña tranquila para las industrias

del aceite especialmente para aquellas con una mayor dedicación
al oliva y que tradicionalmente habían mantenido una política de
compras prácticamente al día para hacer frente a las necesidades
de su mercado.

Ese clima tradicional de compras en origen sin sobresaltos, y, ge-
neralmente a la baja, se quebró en la última campaña en una línea
que podría seguir ya en los próximos años al abrirse los mercados.

La firma Merco, empresa pública a caballo entre Economía y Agri-
cultura, desarrollaba hace ahora un año una política de compras
al alza pagando el aceite en origen a precios de hasta 50 pesetas por
encima de lo que eran las cotizaciones normales en el sector. Ello
supuso el acaparamiento de materia prima por parte de una empre-
sa que tiene un discreto mercado de ventas.

Obviamente, el destino de ese aceite era el mercado nacional o
exterior en una operación, especuladora. Los agricultores vendie-
ron mejor su aceite y ello no fue bien recibido por el resto de las
firmas envasadoras que elevaron sus quejas a diferentes ins[ancias
por si hubiera motivos para denunciar la actuación de la empresa
pública.

Junto a las operaciones de Merco, los envasadores se lamenta-
ron también de un año malo por culpa de las operaciones de com-
pra efectuadas por la empresa Frint España. Los responsables de
esta firma, filial de las últimas subastas hechas por la Comunidad.

Frint pagó unos precios superiores a los ofertados por el resto de
las empresas. Los envasadores españoles denunciaron ante el tri-
bunal de Defensa de la Competencia esta operación por entender
que se trataba de un aceite vendido para regular el mercado inte-
rior y no para su comercialización en el exterior.

Las actuaciones de Merco y de Frint han sido objeto de una po-
lémica en el aceite. Lo que parece evidente es que el aceite de oliva
ha entrado en un nuevo marco más internacional y lejos de la polí-
tica de mercados localistas del pasado. Ha sido la hora de las de-
nuncias pero también, probablemente, la hora de la adecuación a
los nuevos aires. Un primer aviso.
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Productores y exportadores
de frutas y hortalizas han inicia-
do el año con dificultades supe-
riores a las previstas ante lo que
consideran una política excesiva-
mente proteccionista del resto de
los estados miembros hacia Es-
paña. La iniciación de la segun-
da fase en el periodo de integra-
ción de España en la Comunidad
que se prolongará hasta 1995, no
ha supuesto las ventajas que se
podían prever para un estado
miembro y, mucho más, cuan-
do estamos en el "sprint" final
para el funcionamiento del mer-
cado único en el seno de la CE.

Para los productores y exporta-
dores de frutas y hortalizas agru-
pados en Fepex, el periodo de in-
tegración de España en la Co-
munidad se habría programado
a un proceso de varios años con
el fin de garantizar una transi-
ción equilibrada para los intere-
ses de ambas partes. Para los
productores y exportadores es-
pañoles, la realidad es que, las
condiciones exigidas por la Co-
munidad están suponiendo todo
lo contrario. Antes del ingreso
de España en la Comunidad, las
exportaciones españolas de fru-
tas y hortalizas suponían el 17
por ciento del total del comercio
intracomunitario. De este por-
centaje, en los últimos años, le-
jos de aumentar, esta participa-
ción se ha ido reduciendo hasta
situarse por encima del 15 por
ciento.

Para el presidente de Fepex,
Andrés Cuartero, no se está
cumpliendo el proceso de inte-
gración gradual y equilibrada en
la Comunidad. Mientras ESpa-
ña tiene sus fronteras totalmen-
te abiertas a las importaciones en
este sector procedentes del res-
to de la CE, por el contrario,
desde Bruselas se ha dado luz
verde a una estrategia proteccio-
nista que perjudica lamentable-
mente las operaciones españolas
hacia esos estados miembros.

Desde el primero de enero pa-
sado, los precios de referencia
fueron sustituídos por los Ilama-
dos precios de oferta. Los pro-
ductores y exportadores lucha-
ron para lograr que los mismos
tuvieran unas cantidades sufi-
cientes para no hundir los mer-
cados comunitarios, pero que a

or las me^ldas ^a CEP
teccion^stas de

^^O

La
Hortofruticultura
hace aguas

la vez no significasen el pago de
fuertes tasas o aranceles. Los ex-
portadores españoles denuncian
los sistemas utiiizados por la Co-
munidad para calcular esos pre-
cios que pueden suponer a cor-
to plazo el pago de fuertes tasas
y unas pérdidas muy elevadas
para el sector, estimadas en más
de 35.000 millones de pesetas.
Las nuevas exigencias marcadas
por la Comunidad, significan
igualmente la existencia de difi-
cultades para proceder a la regu-
lación de esos mercados.

Para los exportadores y pro-
ductores españoles, no es sufi-
ciente que los precios de oferta
no sean superiores a los de refe-
rencia que se aplicaron en los
años precedentes. Se par[e del
hecho que en España es un país
comunitario y que deberían re-
cibir un trato mucho mejor que
el dispensado a terceros paises.
España tienen capacidad para
producir a unos determinados
costes y se debería potenciar esa
especialización de las produccio-
nes en el marco comunitario al

igual que se hace en otros secto-
res de la actividad industrial.

Para el sector español, la se-
gunda barrera proteccionista im-
puesta por la Comunidad y cu-
yos efectos se van a ver en los
próximos meses, se centra en los
Mecanismos Complementarios
de Intercambios o MCI. Las ne-
gociaciones celebradas el último
año concluyeron con un com-
promiso por el que se incluían en
este paquete 10 productos hor-
tofrutícolas. Aunque para la
Administración se logró un buen
acuerdo, especialmente ante las
posiciones francesas, para pro-
ductores y exportadores de cara
al mercado único de 1993.

Los problemas derivados de la
política proteccionista de la Co-
munidad se agravan ante el he-
cho de que en España no existe
una estructura suficiente que
permita la autorregulación del
sector. De acuerdo con el artícu-
l0 134 del Acta de Adhesión, la
Comisión de la Comunidad es-
tableció un Programa de Acción
para el sector de Frutas y Hor-
talizas. La Administración espa-
ñola debería haber desarrollado
durante la primera fase en el pe-
riodo de adhesión la normativa
necesaria para transformar los
organismos encargados de ope-
rar en esa regulación.

Desde las esferas oficiales no
se ha hecho nada en este senti-
do. A la vista de ese vacío y por
la importancia de ŝos problemas
acumulados y para dar respues-
ta al futuro, organizaciones
agrarias, cooperativas y la Fede-
ración Española de Asociaciones
de Productores y Exportadores
de Frutas y Hortalizas, Fepex,
lograron meses pasados un
acuerdo por el que ponía en
marcha la Asociación para el de-
sarrollo del comercio de frutas
y hortalizas. A través de estas es-
tructuras, en muchos casos en
colaboración con el propio Icex
del Ministerio de Economía y
Hacienda, se espera sentar las
bases de una nueva organización
en este sector que irían desde la
producción a la comercializa-
ción, tanto en España como en
el exterior.
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Subió la producción
en invlerno

Con la leche a vueltas
F_I sector de la leche de vaca se
halla nuevamente ante una po-
sible situación de conflictividad
en las zonas más productoras
ante la evolución al alza de pro-
ducción en la mitad norte de la
península y los movimientos que
existen por otra parte en el mun-
do empresarial. A corto plazo se
vislumbra un proceso de concen-
tració q de firmas como ya está
sucediendo en la actualidad con
posibles repercusiones importan-
tes para los ganaderos. La asig-
nación de cuotas en el sector por
parte de la Administración,
constituye otra asignatura pen-
diente que en medios oficiales se
ha postergado en los últimos
años y que se teme en medios ga-
naderos.

En el conjunto del sector de la
leche, uno de los datos más cla-
ros y significativos de los últimos
meses, según señalan las indus-
trias, ha sido el crecimiento de
la producción, especialmente en
diciembre. Mientras los datos de
Agricultura siguen hablando de
reducciones de oferta por deba-
jo de los 6.000 millones de litros,
sucede que en el campo las en-
tregas han aumentado. Se ha ro-
to un viejo mito sobre la caba-
ña española. Tradicionalmente
se ha hablado de explotaciones
familiares, falta de estructuras,
y eso es cierto, pero solamente
en parte. Junto a este tipo de ga-
nadería, con rendimientos bajos
en torno a los 3.000 litros anua-
les, convive ya otra ganadería
mucho más moderna, con altos
rendimientos, no en balde los
animales se han importado de
las explotaciones ganaderas del
resto de la Comunidad. El
aumento de la produccidn ha
puesto nerviosos a los ganaderos
y también a las industrias; mien-
tras, el ministerio de Agricultu-
ra debate como coger por los

cuernos el toro de las cuotas que
nunca se quisieron aplicar, si-
guiendo en este punto la línea
italiana. Hasta el momento, pa-
ra España, tampoco ha ido mal
el sistema.

Las industrias de la leche se
han comprometido a no dejar un
solo litro de leche en el campo,
aunque exista un aumento de la
producción y algunas empresas,
como Ram, estén dejando algu-
nas rutas de recogida en el nor-
te, al igual que Clesa. Reny Pi-
cot se ha encargado de ocupar el
sitio de esas empresas, aunque se
considere que, posteriormente,
esa leche va a parar a otras
firmas.

Junto a este problema de ex-
ceso de oferta, el problema más
importante planteado en los úl-
timos meses, ha sido consecuen-
cia de los precios pagados por
los industriales. Los problemas
de Larsa, en Galicia, fueron el
detonante de la nueva situación.
Se trataba de una firma que tra-
dicionalmente había tirado de
los precios para arriba. La exis-
tencia de problemas de liquidez
hizo que abandonase algunas ru-
tas y, sobre todo, grupos de ga-
naderos que cambiaron sus en-
tregas para asegurar el cobro de
sus derechos.

La evolución de los precios de
la leche en España ha sido tre-
mendamente dispar, por lo que
no cabe hablar de tendencias ge-
neralizadas a la baja.

Sin embargo, en las zonas
productoras más importantes,
los precios han tenido una im-
portante caída que se ha refleja-
do en unas cinco pesetas por li-
tro. Estos descuentos, en mu-
chos casos, se hacen aplicando
criterios de calidad al producto.
Lo que muchos ganaderos y
otros técnicos no entienden es
cómo se pueden aplicar ahora

unos descuentos por calidad,
cuanto se trata de una misma le-
che que hace algunas semanas
tenía primas por el mismo con-
cepto. Lo que es evidente es que
sobra leche y que las industrias
quieren ajustar los precios de ca-
ra la próxima primavera así co-
mo para ajustar los mismos a los
vigentes en el conjunto de la Co-
munidad.

La leche está bajando y pare-
ce va a bajar todavía mucho
más, como media, por debajo
incluso de las 40 pesetas.

El pasado otoño, desde el pri-
mero de septiembre, se aplica
para la leche el precio de la tem-
porada de invierno que supone
un mínimo de 42 pesetas. Ajus-
tando las cuentas, a partir de
marzo, debería entrar en vigor
un nuevo precio para la campa-
ña de verano, según todos los in-
dicios a la baja.

Por parte de las industrias
existe la mejor disposición para
llevar a cabo las correspondien-
tes negociaciones y lograr un
compromiso sobre todos los te-

mas con excepción de los pre-
cios. Se ha Ilegado a la conclu-
sión que cada situación regional
es diferente y que no valen los
acuerdos nacionales en este pun-
to, aunque sí para otras cuestio-
nes como la calidad o los labo-
ratorios interprofesionales.

La leche de vaca viene con
precios a la baja, entre otras co-
sas por un exceso de oferta. Pe-
ro, también, por la ofensiva in-
dustrial para convencer a todo el
mundo de que se deben ajustar
a la baja por ser más comunita-
rios.
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La Coordinadora de Organi-
zaciones de Agricultores y Gana-
deros (Coag) celebró los pasados
días 10 y I1 de febrero en Cu-
Ilera (Valencia) la VI asamblea
nacional de la organización. Este
acto sirvió, como cabía esperar,
para ratificar el compromiso de
las distintas Uniones que siguen
en esta sigla con la COAG para
apoyar su continuidad, a pesar
de todas las dificultades impues-
tas por la Administración.

Decía Carlos Romero hace al-
gunas fechas en el Parlamento,
que no era presentable el que al-
gunas siglas sindicales vivieran
especialmente de las subvencio-
nes, y no de sus actividades pro-
pias y de las cuotas de los afilia-
dos. Una buena pregunta que el
ministro se la podía hacer desde
el propio partido en el gobierno
hasta a los sindicatos de carác-
ter general, pasando por el res-
to de los partidos nacionales o
regionales que reciben ingentes
cantidades de dinero con moti-
vo de las elecciones y posterior-
mente por el desempeño de sus
tareas en el Parlamento. Hoy, la
realidad es que, al margen de lo
que puedan esclarecer las inves-
tigaciones que hay en marcha so-
bre la financiación de los parti-
dos políticos a través de múlti-
ples negocios relacionados con la
propia actividad pública, no hay
sigla que viva a costa de unas
cuotas de afiliados.

La V I asamblea de COAG ha
coincidido con un momento es-
pecialmente delicado para esta
organización ante el bloqueo a
las subvenciones oficiales que
tiene desde el Ministerio de Agri-
cultura. COAG ha tenido y tie-
ne problemas para su desarrollo
como una sigla histórica en el
sindicalismo agrario español.
Por este motivo, una de las cues-
tiones debatidas en esta asam-
blea fue la cuestión económica.
Las diferentes uniones apoyaron
la necesidad de hacer aportacio-
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nes extraordinarias para que la
COAG y su aparato central en
Madrid puedan seguir funcio-
nando como hasta la fecha. Ha-
brá ayuda especial a razón de
151 pesetas por afiliado y mes
para sufragar los gastos en Ma-
drid.

La VI asamblea de COAG,
aunque para algunos es como
una acción a la desesperada
frente al bloqueo oficial, se ha
ratificado por una potenciación
tanto de los servicios internos de
la organización como de cara al
exterior.

Dando un paso más en la lí-
nea de colaboración, siglas co-
mo la vasca ENHE y la gallega
Comisiones Labregas, pasarán a
formar parte de la COAG en el
marco de una federación de si-
glas.

La Comisión permanente de
COAG ha sufrido escasas modi-
ficaciones y las llevadas a cabo
son escasamente significativas.
En [odo caso, suponen quizá
una mayor radicalización de po-
siciones.

De la permanente se va José
Luis Hernández, de Murcia. La
nueva Comisión estará com-
puesta por Joan Casajoana,
Emilio Guerrero, Eduardo Na-

varro, Ximo Vos, Pedro María
Rodríguez y Gregorio de la
fuente.

La VI asamblea de COAG ra-
tificó las posiciones de la perma-
nente en el sentido de declarar a
Carlos Romero como persona
non grata en el ámbito de las di-
ferentes Uniones. Queda claro
que cualquier aparición del mi-
nistro en esas zonas va a llevar
consigo posibles movilizaciones
y conflictos.COAG no olvida,
no solamente el bloqueo econó-
mico, sino el apaleamiento de
que fueron objeto en el Minis-
terio de Agricultura por la Poli-
cía Nacional, según denunció es-
ta sigla y lo corroboran los par-

tes de diferentes centros médi-
cos. Es evidente que existe una
guerra abierta entre COAG y
Carlos Romero y que el acuer-
do, al menos a corto plano, no
se presenta excesivamente fácil.

La VI asamblea de COAG,
junto a las cuestiones internas

que ocuparon parte importante
de los trabajos, ya que en defi-
nitiva estaba en juego el futuro
de la organización, criticó la po-
lítica de Carlos Romero en los
últimos siete años como contra-
ria a los intereses de la explota-
ción familiar.

Precios, a la espera
de abril

Los precios institucionales pa-
ra el sector agrario pasaron de
trámite por el consejo de minis-
tros de Agricultura del mes de
febrero. Muchos de los produc-
tos no habían sido estudiados in-
cluso por el comité especial de
Agricultura y, en cualquier ca-
so, se espera haya tiempo sufi-
ciente hasta abril para ultimar
las posiciones y lograr un com-
promiso sobre una serie de cues-
tiones donde los precios, han pa-
sado a ser un punto más.

La experiencia de los últimos
años ha puesto de manifiesto có-
mo con precios agrarios e inclu-
so las medidas complementarias
no viven las explotaciones en el
campo, especialmente las fami-
liares. La política de estabiliza-
dores aplicada por la Comuni-
dad, ya ha ofrecido sus prime-
ros resultados positivos, espe-
cialmente; en materia de reduc-
ción de las intervenciones. Pero,
eso parece no ser suficiente pa-
ra las autoridades comunitarias,
que un año más, plantean la es-
tabilidad o reducción de las co-
tizaciones institucionales.

En el caso español, se recha-
za en su conjunto la propuesta

y de ello han dado muestra las
organizaciones agrarias y las
cooperativas. Se denuncia en su
conjunto la propuesta de precios
pero, sobre todo, las ofertas pa-
ra sectores como los cereales y
algunas producciones frutícolas,
como los cítricos.

El principal debate que quie-
ren plantear las organizaciones
agrarias no solamente las espa-
ñolas, se centra en la posibilidad
de establecer mecanismos sufi-
cientes para apoyar las rentas de
los agricultores de la explotación
familiar que ha sido la más per-
judicada en el pasado. España,
con un proceso de reconversión
en marcha, aunque se niegen a
reconocerlo desde la Adminis-
tración, sería uno de los prime-
ros paises interesados en buscar
otras vías de renta diferentes a
los precios o la política de inter-
vención restrictiva.

En medios agrarios españoles
se espera que el ministro de
Agricultura, Carlos Romero,
discuta con las representaciones
del campo la estrategia a seguir
en Bruselas frente a lo sucedido
en negociaciones anteriores, in-
cluida la última con presidencia
española.
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i'R1G0
Decididamente en España el trigo duro

está en auge frente al trigo blando, mer-
ced a la prima especial de unas 17.000
pta/ha que la Comunidad Europea abonará
a nuestros cultivadores. Las últimas esti-
maciones de superficies, realizadas por el
Ministerio de Agricultura, señalan un des-
censo del 6% en el área cultivada de tri-
go blando, y en cambio, un incremento del
35,5% para el duro.

Según el SENPA a lo largo de 1989 se
importaron 30.832 toneladas de trigo pa-
nificable, 236 de forrajero y 30.883 de tri-
go duro ( en 1988 las cifras respectivas
habían sido de 71.763 toneladas para el
panificable, 85.860 para el forrajero, y
349.523 para el durol.

Las exportaciones, en cambio, fueron
de 104.952 toneladas de trigo panifica-
ble y 80.065 de duro ( en 1988 sólo se
exportó trigo panificable por un total de
161.673 toneladasl.

Los precios del trigo blando en origen
se aproximan a las 25,75 pta/kg mientras
que por el duro se obtienen 28 pta/kg. En
destino, esto es sobre almacén fabrican-
te de harinas, se sitúa el trigo panificable
entre 28 y 33 pta/kg.

Hasta ahora la Comunidad ha rechaza-
do todas las propuestas de restituciones

a la exportación de trigo blando español.
La cantidad a adjudicar, exclusivamente
para nuestro país, se eleva a 250.000 to-
neladas.

ARRQZ
Según el SENPA, durante el pasado año

en España se importó un total de 134.765
toneladas de arroz cáscara, 42.438 de
cargo y 46.216 de blanco, mientras que
se exportó solamente 12.338 de cásca-
ra, 59.978 de cargo y 60.645 de blanco.
EI balance es bastante peor que el corres-
pondiente a 1988, año durante el que sólo
se importaron 32.767 toneladas de cás-
cara, 35.748 de cargo y 7.046 de blan-
co pero se exportaron 4.373 de cáscara,
48.237 de la modalidad cargo y 34.197
de la modalidad blanco.

A nivel mundial la producción de arroz
cáscara, según la FAO, asciende a 505,6
millones de toneladas frente a las 491,4
de 1988. Pese a ello los precios interna-
cionales muestran una cierta tendencia al
alza ante la mayor demanda por parte de
algunos paises consumidores y la falta de
"stocks" en los E.E.U.U. que son los prin-
cipales exportadores mundiales.

Precios en alza, también, para el arroz
nacional. EI Bahía estaba a 47,50 pta/kg.
EI arroz blanco extra, a 83, 50 pta/kg.

Trígo: Aumenta el duro

^ Arroz: Precios en alza

Maíz: Presión U.S.A.

Legumbres: La cuesta
abajo nacional

Azúcar: Sube el precio
internacional

Algodón: 2Pequeño
productor?

Girasol: Super-siembra
1990

Aceíte de oliva:
Expectativas
exportadoras

Vino: Pequeña
motivación

Hortalízaŝ : Suben las
berenjenas

Cítrícos: Dificultades
exportadoras ^

Frutas.• Precios altos
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MAfZ
La producción comunitaria de maiz du-

rante la campaña 1989/90 se redujo a
26,46 millones de toneladas frente a las
28,43 obtenidas en 1988/89. EI balance
de estas dos últimas campañas ( real para
la anterior y estimado para la actual1 figura
en el cuadro n° 1.

La Conferencia Europea de Productores
de Maiz ha solicitado que la Comisión
Europea estudió la posibilidad de protes-
tar en el GATT por los precios subvencio-
nados del "gluten feed" norteamericano.
En el curso de los últimos diez años se han
triplicado las ventas USA en Europa de di-
cho producto de las industrias transforma-
doras del maiz, alcanzando actualmente
los 4, 5 millones de toneladas anuales.

La entrada de maiz norteamericano por
los puertos gallegos y catalanes está de-
teriorando el mercado nacional. En origen,
precios que oscilan entre 24,75 y 25
pta/kg. En la lonja de Barcelona el maiz
USA está a 26 pta/kg mientras el maiz na-
cional apenas si consigue venderse a
25,75 pta/kg. En total tendrán que entrar
1,5 millones de toneladas de maíz de aquí
a Mayo, lo que puede mantener deprimi-
do el mercado hasta que desaparezca la
presión del maíz USA.

OTROS CEREALES
PIENSO
Excepto en el caso de la avena, cereal

para el que se estima un incremento del
9,5% en la superficie sembrada, parece
ser que existe un claro descenso del área
cultivada de cereales pienso que es ma-
yor en el caso del centeno (-4%) que en
el caso de la cebada (-3%1. EI descenso
es altamente significativo en Andalucía (-
8%) y en Extremadura (-7%1.

Los precios de la cebada cervecera es
tán en campo a 24,1 5 pta/kg y los de las
caballar a 23,60. En las lonjas de Barce-
lona y Valencia las cotizaciones iban des-
de 24,75 hasta 25,75 pta/kg.

Es de destacar que el alpiste importa-
do desde el Norte de Africa alcanza en las
lonjas mayoristas cerca de las 60 pta/kg.

LEGUMINOSAS
La FAO ha estimado en 57, 5 millones

de toneladas Ika producción mundial de
legumbres, lo que supone un incremento
del 3% respecto del año anterior. Mien-
tras que se registra un continuo incremen-
to mundial-sobre todo en lo que atañe a

Cuadro N ° 1

BALANCES DEL MAIZ EN LA CEE
(Campañas 1988/89 y 1989/90)

CONCEPTOS
CAMPAÑA 88/89

Imiles de Tm)
CAMPAÑA 89/90

(miles de Tm)

Stocks iniciales 3.890 5.369

Producción 28.428 26.463

Importaciones 3.145 2.304

Disponibilidades 35.463 34.136

Usos humanos e industriales 5.368 5.722

Alimentación animal 21.737 21.488

Otros usos 567 375

Exportaciones 2.264 3.098

Stocks finales 5.527 3.453

Pérdidas y otros ajustes 158 -

Fuente: Eurostat y Comité de Gestión.

legumbres para consumo humano en Es-
paña venimos registrando un descenso
continuado en la superficie destinada a es-
tos cultivos, lo que se traduce a largo pla-
zo, en menores producciones. De cumplir-
se las primeras estimaciones, para 1990,
habría una ligera recuperación en esta
campaña para guisantes secos (de los que
pasarían a sembrarse 6.900 hectáreasl así
como para las vezas (43.400 hectáreas)
y los yeros (25.000 hectáreasl.

Las judías manteca estaban en León a
100 pta/kg y en la lonja de Barcelona a
120 pta/kg; las planchetas, a 200 pta/kg,

en origen y a 220 en la referida lonja. Las
pintas a 1 10 en León y a 130 en Barcelo-
na. Las canellini nacionales a 140 en Cas-
tilla y 165 en lonja de Barcelona donde
coexisten con las de importación que co-
tizan a 155.

Las lentejas gigantes de Salamanca a
1 1 5 en origen y a 140 pta/kg en posición
mayorista. Las lentejas de La Mancha en-
tre 80 y 100 pta/kg, según calibres, que
se transtorman sobre almacén distribuidor
en 100-120 pta/kg.

Garbanzos nacionales entre 90 y 100
pta/kg en origen, lo que supone 1 10-120
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pta/kg en lonja de Barcelona. Ahí tienen
que competir con los garbanzos mejica-
nos que están a 125-130 pta/kg. Hay
abundancia de mercancía de importación
ya que están aumentando los envíos me-
jicanos de todos los calibres.

REMOLACNA
AZUCARERA
Según la FAO, la producción mundial de

azúcar en la campaña 1989/90 alcanza-
rá los 107,8 millones de toneladas, de las
cuales 39,2 millones de toneladas corres-
ponden a azúcar de remolacha y 68,6 a
azúcar de caña. Los precios del azúcar es-
tán subiendo en el mercado internacional,
prácticamente sin interrupción, desde ha-
ce dos años. En la actualidad alcanza, las
36 pta/kg, lo que resulta un hecho excep-
cional en este mercado.

En nuestro pafs se conocen ya los re-
sultados de la zafra 1989/90. Se obtuvie-
ron 950.000 toneladas de azúcar de re-
molacha y 15.000 de caña. En Andalucía
se obtuvieron, a causa de sequía, unas
315.000 toneladas a partir de la remola-
cha de verano. Para este año el Ministe-
rio de Agricultura ha estimado la superfi-
cie de dicha remolacha estival en 70.840
ha. de las que 65.340 corresponden a An-
dalucía y 5.500 a Extremadura. Sin Ilegar
a la superficie de 1988 (año en el que se
alcanzaron las 80.000 hectáreas de sem-
bradura) se ha superado claramente el ni-
vel de 1989 (en que se cultivaron sola-
mente 64.700 hectáreasl.

En España actualmente el consumo pa-
rece haber superado el millón de tonela-
das, que es precisamente el cupo comu-
nitario.

ALGODON
Se conocen ya los resultados de la de-

sastrosa campaña 1989, donde la produc-
ción se redujo a la mitad. Los datos por
provincias figuran en el cuadro n° 2.

Sigue el tira y afloja comunitario respec-
to a lo que se puede Ilamar "pequeño pro-
ductor". Hasta el momento parece triun-
far la tesis del resto de los paises comu-
nitarios que lo definen como el que no su-
pera las 1, 5 hectáreas. La tesis contraria
-griega y española- pretende duplicar
la altura del listón y situarlo en 3 hectá-
reas. La subvención si que parece conso-
lidada en 250 ECUS/ha. Lo que no pare-
ce tener arreglo es la cantidad máxima ga-
rantizada que podr(a continuar inalterada
durante próximas campañas en las con-
sabidas 752.000 toneladas.

GIRASOL
Se espera que para 1990 la superficie

destinada al cultivo del girasol en España
supere el millón de hectáreas, como resul-
tado de la disminución del área de cultivo
de los cereales de secano en Andalucía,
Extremadura y Castilla. En 1989 se obtu-
vieron, según estimaciones oficiales, un
total de 869.400 toneladas de pipas de
las que se extrajeron 357.000 toneladas
de aceite y 480.000 toneladas de torta
proteica.

Las tortas de girasol junto con la ceba-
da, se utilizan preferentemente en la ali-
mentación del ganado porcino. En 1989
se importaron, además, 60.000 toneladas
de harina/torta de girasol y en 1 988 otras
35.000 toneladas.

Una vez superados los miedos hacia el
ácido erúcico en la alimentación del ga-
nado, la colza está recuperándose de su
letargo. En 1989 se obtuvieron en Espa-
ña 14.300 toneladas a partir de 10.100
toneladas de harina/torta frente a las
65.000 toneladas de 1988.

La producción española de soja en

Cuadro N ° 2

PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE ALGODON
DURANTE LOS TRES ULTIMOS AÑOS

PROVINCIAS
1987

(miles Tm
brutas

1988
(miles Tm
brutas

1989
(miles Tm
brutas

Alicante 1 1, 2 13, 5 4,6

Murcia 13,3 15,0 9,0

Badajoz 0,9 4,1 1,2

Cáceres 1,5 1,6 0,5

Almería 21,1 36, 2 23, 3

Cádiz 45,8 62,0 33,6

Huelva 2,0 3,1 1,0

Jaén 13,8 25,2 16,0

Sevilla 140, 9 190,0 104, 7

TOTAL ESPAÑA 250,5 350,7 193,9

Fuente: MAPA.

1 989 las 27.400 toneladas, todavía leja- origen a 135 pta/kg y el de otras semillas
nas respecto de aquellas 100.000 que se a 134 pta/kg.
postulaban en los años "70". EI área de
cultivo fue de 10.600 hectáreas. Las im-
portaciones durante 1989 fueron de
2.135.000 toneladas de habas, 578.000
de harina y 585.500 de torta de soja.

ACEITE DE OLIVA
EI aceite de girasol refinado se vende en Ya en la recta final de la zafra 1989/90
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parece confirmarse la impresión de que se
han obtenido unas 466.000 toneladas de
aceite de oliva, lo que nos situaría ante
una campaña que pudiéramos calificar de
normal.

Italia, que había anunciado inicialmen-
te a bomba y platillo una producción de
590.000 toneladas, la ha reducido en
100.000 toneladas hasta quedar en
490.000.

Grecia también ha rectificado sus pri-
meras declaraciones al C.O.I. y las ha re-
ducido de 400.000 a 330.000 toneladas.
Ambas cifras permiten suponer que en
1990 España superará las 100.000 tone-
ladas exportadas en 1989. Algunos pien-
san que se podría duplicar dicha cifra.

Unidas estas expectativas exportadoras
al bajo nivel de existencias que hay en
nuestro país cabe esperar una pronta
reactivación de los precios que se man-
tienen estancados en 265 pta/kg con 1°
de acidez. EI refinado a 272 pta/kg. EI
aceite de orujo de aceituna, refinado, a
195 pta/kg.

VINOS
AI finalizar la campaña 1988/89 había

en existencia ( según declaraciones efec-
tuadas ante el SENPA1 un total de 24,2
millones de hectolitros, de los cuales 14,4
eran vinos blancos y 9,8 de tintos y ro-
sados.

En poder del organismo regulador había
2,79 millones de hectolitros de alcohol,
de los que 0,31 eran de titularidad nacio-
nal y 2,48 comunitaria.

La última estimación del Ministerio de
Agricultura sobre la producción vínica de
esta campaña es de 30,3 millones de hec-
tolitros ( mosto + vino) lo que supone una
vendimia mayor que la de 1988 (22,7 mi-
Ilones de hls) pero inferior a la de 1987
(41,6 millones de Hls).

Los vinos blancos muestran una peque-
ña reactivación respecto al mes pasado si-
tuándose a 305/310 pta/Hgd, excepto en
tierra de Sarros y en Huelva, donde se
venden por debajo de las 300 pta/Hgd.
Los tintos siguen a 400 pta/Hgd. Los ven-
dedores se muestran firmes en sus pre-
tensiones a medida que van agotándose
las existencias en poder de los embote-
Iladores.

PATATAS
La superficie destinada al cultivo de pa-

tata extratemprana asciende a 6.462 hec-
táreas pero hay que tener presente que la
mejor parte del incremento (1.779 ha) res-
pecto al año pasado (4.683 hectáreas en
1989) corresponden a la Autonomía Ca-

naria que pasa de 2.300 a 4.000 hectá-
reas. Esto nos indica que la producción de
patata temprana va a aliviar poco el défi-
cit nacional de patata tardía. Quizás con-
tribuya más el tiempo primaveral de Fe-
brero que está acelerando los cultivos de
patata temprana de la cuales todavía no
hay estimación oficial de superficie culti-
vada, aunque se calcula en medios priva-
dos, que podría ser un 10% superior a la
del año pasado (34.000 hectáreas).

La entrada de mercancías holandesas y
francesas está frenando las ventas de pa-
tata nacional. Pese a ello, en'la Cuenca del
Duero, se encuentran patatas extratem-
pranas se venden en Granada, Málaga y
Almería a 35 pta/kg, con destino al mer-
cado interior.

HORTALIZAS
Las producciones de las principales hor-

talizas españolas a lo largo del pasado año
se comparan con las de 1988 en el cua-
dro n° 3. Puede verse en las denomina-
das hortalizas de verano, la tónica gene-
ral es hacia el crecimiento, mientras que
en cebollas y pimientos se registra un re-
troceso debido a las condiciones climáti-
cas desfavorables (vientos, Iluvias, inun-
daciones...)

Las lechugas han descendido hasta pre-
cios situados en el entorno de las 40
pta/kg, los pepinos suben hasta las 90

pta/kg y las berenjenas al asombroso pre-
cio de 225 pta/kg.

Los tomates bajan a 85 pta/kg pero los
pimientos verdes alcanzan las 125 pta/kg
y los rojos las 140.

Las alcachofas blancas a 60 pta/kg y en
no muy perfectas condiciones de conser-
vación.

Las cebollas a 35 ptalkg y las judías ver-
des no bajan de 200 pta/kg. Los guisan-
tes verdes tipo "negret" a 120 pta/kg y
las habas verdes murcianas a 140 pta/kg.

Cuadro N ° 3
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE HORTALIZAS EN 1988 Y 1989

HORTALIZAS 1988
(miles de Tm)

1989
( miles de Tm)

Col repollo 426 472

Espárragos 77 95

Lechugas 599 927

Tomates 2.596 2.876

Pimientos 712 666

Alcachofas 333 379

Coliflores 248 271

Ajos 246 229

Cebollas 1.146 1.01 1

Jud(as verdes 244 250

Guisantes verdes 55 63

Habas verdes 143 140

Fuente: MAPA.
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CITRICO5
A principios de Febrero iban exportadas

1,5 millones de toneladas de cítricos. La
lentitud con que se mueven los mercados
exteriores y la falta de demanda para al-
gunos productos, como es el caso de los
limones, harán difícil el Ilegar a 2,5 millo-
nes a finales de campaña. La oportunidad
de alcanzarlos se perdió con las huelgas
de principios de temporada y las adversi-
dades climáticas. La única posibilidad es-
triba en concertar exportaciones hacia
paises del Este.

Las últimas mandarinas parecen haber-
se recuperado y alcanzan precios de 90
pta/kg sobre árbol. Las naranjas en cam-
bio apenas si consiguen 17 pta/kg las Ná-
vel y 28 pta/kg las Salustianas; estos úl-
timos han aguantado mejor las inclemen-
cias del tiempo. Los limones, de desastre;
se está vendiendo el fino a 5 pta/kg y sin
esperanzas de recuperación inmediata.

Los precios de las manzanas Golden a
48 pta/kg y las Starking, de las que hay
menos, a 68 pta/kg.

Las peras blanquillas han superado las
100 pta/kg y las passacrassana ya supe-
ran las 62 pta/kg. Los primeros fresones
se pagan a 300 pta/kg en Valencia y Huel-
va, pero sus precios están a la baja.

FRUTOS SECOS
Flajean las ventas de almendras con

destino a la exportación. Las comunas se
venden a 290 pta/kg grano, las larguetas
a 300 y las marconas a 310.

Hay menos presión vendedora en ave-
Ilanas, lo que contribuye a estabilizar los
precios. Se vende la avellana corriente a
290 pta/kg grano y la negreta a 295
pta/kg.

Los piñones a 1.600 pta/kg, con de-
manda moderada por parte de la industria
pastelera.

FRUTAS
Los stocks de peras y manzanas comu-

nitarias son este año inferiores 100.000
y 200.000 toneladas respectivamente, en
comparación con los del año pasado. Es-
to indica que los precios de posibles im-
portaciones van a ser elevados, lo que ha-
ce subir las cotizaciones de las mercan-
cías, nacionales almacenadas en cáma-
ras.A ello se une el que los temporales de
Iluvia y viento han afectado a las planta-
ciones de fresas en Huelva.

GANADO VACUNO
Mientras que la intervención está absor-

viendo cantidades importantes de carne
de vacuno en otros paises, tales como Ir-
landa ó la R.F. Alemana, las cantidades
entregadas en España son insignificantes
(se cree que no van a sobrepasar las 130
toneladas). Esto indica que el mecanismo
de intervención no resulta idóneo para
nuestro país, ya que los mercados siguen
deprimidos. Quizás la reapertura de la ex-
portación pudiera aliviar la situación de pe-

Trasplante mecanizado de hortalizas en Finlandia.

sadez que agobia a este sector desde an-
tes de Navidades.

Las indemnizaciones previstas para el
ganado vacuno que tenga que ser sacrifi-
cado a las campañas de saneamiento os-
cilará entre 52.000 y 70.000 pta. por ca-
beza. Estas compensaciones, si bien su-
ponen un incremento del 45% respecto
a las que se venía pagando hasta ahora,
supone menos del 50% del valor animal
sacrificado. La única posibilidad de com-
pensación es que la carne no sea deco-
misada ya que se declaran aptas para el
consumo, se percibirán 190 pta/kg canal.

EI añojo de segunda se paga a 200
pta/kg vivo en campo y las terneras a 270
pta/kg vivo. EI precio testigo del vacuno
presenta pocas variaciones desde hace
casi un año y se sitúa alrededor de las 400
pta/kg canal.

La leche se está pagando en la Cornisa
Cantábrica a 39 pta/litro cuando se acor-
daron 42 pta/litro. Este viene creando un
clima de tensión entre los ganaderos y las
centrales lecheras. Otra guerra de la
leche.

OVINO Y CAPRINO
Siguen cayendo los precios del ovino de

abasto desde principios de año. Hay po-
co interés comprador y no se sabe hasta
donde nos puede Ilevar el referido descen-
so. Como recordatorio baste saber que el
año pasado, por estas fechas, se Ilegó a
las 400 pta/kg canal, lo que supuso uno
de los niveles más bajos de los últimos
tiempos.

La situación tampoco está bien en el
resto de Europa y por ello se ha puesto en
marcha un sistema de ayudas al almace-
namiento privado en francia, Irlanda y Di-
namarca. EI período durante el que se sub-
vencionará dicho almacenamiento podrá
oscilar entre 3 y 7 meses y sólo podrán
recibir ayudas las canales provenientes de
animales cuya edad sea inferior a 12 me-
ses. La subvención será adjudicada en ca-
da caso concreto mediante licitación de
los almacenistas.

En el mercado nacional los precios de
los corderos lechales están a 450 pta/kg
vivo, los recentales a 350 y los pascua-
les a 300. Tendencia, como se ha dicho
a la baja.

Los cabritos lechales siguen a 550
pta/kg vivo y los chivos a la mitad de pre-
cio aproximadamente.

PoRC^No
La CEE ha concedido finalmente ayudas

para el almacenamiento de carne de por-
cino, ibérico, cuya producción -según
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estimaciones- ha aumentado en 1990
un 20%. La carne de cerdo ibérico podrá
ser almacenada durante 4 meses, debien-
do presentarse las solicitudes antes del 16
de marzo. Podrán ser objeto de almace-
namiento canales completas, jamones,
paletas, lomos, pancetas y otros despie-
ces de animal. La ayuda máxima podrá as-
cender en el caso de los jamones a
93,663 pta/tm.

La CEE ha establecido que los sacrifi-
cios de porcino comunitarios durante los
últimos años ascendieron a 1 59 millones
de cabezas ( en 1989) y 164 millones (en
19881. Es decir, la producción comunita-
ria aumentó en un 2%, lo que explica par-
cialmente la depresión por la que ha es-
tado atravesando Europa. Durante 1989
la producción USA de cerdos bajó hasta
88,3 millones de unidades frente a los
89,0 millones de 1988, lo que supone en
términos relativos un descenso del 1%.
EI detalle por paises figura en el cuadro n°
4.

Continúan subiendo de precio los lecho-
nes en el mercado nacional. Por ejempla-
res cruzados, con 1 5 kgs. de peso, se es-
tán pagando 5.500 pta., lo que supone
367 pta/kg. En cambio, por lo cerdos de
abasto se pagan 170 pta/kg. Estos últi-
mos precios también muestran una mo-
derada tendencia alcista debido al arras-
tre de los mercados extranjeros, especial-
mente de los holandeses, cuyas cotizacio-
nes -al crecer- impedirán seguramen-
te la caída de los precios españoles.

AVICULTURA
La producción española de huevos de

gallinas ponedoras selectas a lo largo de
1989 ha sido -según datos del Ministe-
rio de Agricultura- de 845.921 miles de
docenas. Respecto a la producción de car-
ne de broiler, no existe todavía cuantifi-
cación oficial pero podría haber ascendi-
do en 1989 -según estimaciones

Cuadro N ° 4

CABEZAS DE PORCINO EN LA CEE DURANTE 1988 Y 1989*

PAIS
1988

lmiles de cabezas)
1989

( miles de cabezasl

Alemania RF 38.562 36.600

Bélgica/Luxemburgo 8.526 8.475

Dinamarca 16.198 16.000

España 22.259 21.625

Francia 20.265 19.930

Grecia 2.363 2.346

Holanda 24.233 23.600

Irlanda 2.122 2.025

Italia 10.143 10.200

Portugal 3.249 3.000

TOTAL CEE 163.873 1 58.551

Fuenie: Eurostat.

* La producción ind(gena bruta = sacrificios de animales propios y foráneos incrementados en las exporta-
ciones de animales vivos y disminuidos en las importaciones de animales vivos.

privadas- a 768.000 toneladas, lo que
supondría un aumento del 1,3% respec-
to al año anterior. Unido este incremento
a las cuantiosas importaciones de carnes
de aves procedentes de Francia, Holanda
y hasta de Portugal se explican las cinco
caídas de precios que experimentó el sec-
tor de carne de ave a lo largo del pasado
año.

Las caídas de cotizaciones de Enero,
tanto de pollos como de huevos, parecen
haberse contenido en Febrero, si bien con
oscilaciones. Por los Broilers se pagan
1 10 pta/kg y por los huevos blancos 1 1 5
pta/docena. Parece que la demanda está
mejorando algo y que están disminuyen-
do los stocks existentes en manos de los
propios productores.

^acuno: Un año sin
variar precios

Leche: Otra "guerra"

Ovino: Bajan precios

Porcino: Ligera subida

Pollos: Cinco caídas en
1988
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SEMILLAS • VARIEDADES

La obtención de variedades y los Bancos de Germoplasma

LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION
DE LOS RECURSOS GENETICOS

María Jesús Pascual Villalobos*

INTRODUCCION

los aspectos relativos a la conservación
de los recursos genéticos han recibido una
gran atención en los últimos años aunque
Vavilov, un botánico ruso (1887-1941 ),
fué el primero en poner de relieve que la
diversidad genética de las plantas cultiva-
das está restringida a ciertas áreas o cen-
tros.

La "Revolución Verde" ha sido critica-
da por la sustitución de cultivares prími-
tivos genéticamente no uniformes y de al-
to rendimiento. Sin embargo, la introduc-
ción de variedades más productivas y uni-
formes es esencial en una agricultura mo-
derna y es el resultado no sólo de la
mejora vegetal sino una exigencia en la
mecanización, comercialización o inscrip-
ción de nuevas variedades.

EI término "recursos genéticos" englo-
ba a la diversidad genética total relacio-

(") Ingeniero Agrónomo.
Dpto. Cultivos Zonas Aridas.
Centro Regional de Investigaciones Agrarias.
Consejer(a de Agricultura, Ganader(a y Pesca
Murcia.

nada con la especie cultivada, es decir,
ecotipos, landraces, cultivares obsoletos,
variedades avanzadas, material experi-
mental, especies silvestres relacionadas
con el cultivo y otras especies y géneros.
La importancia de la conservación de es-
tos recursos es ampliamente reconocida
y radica en la posibilidad de que se utili-
cen para incrementar la base genética de
nuestros cultivos confiriendo adaptación
a condiciones ambientales, resistencias a
plagas y enfermedades, calidad nutritiva,
mayor variación citoplásmica o esterilidad
masculina entre otros.

EL VALOR DE LA DIVERSIDAD PARA
EL MEJORADOR DE PLANTAS

Las especies silvestres son particular-
mente valiosas en la busqueda de ciertas
resistencias. Sin embargo, son utilizadas
por el mejorador en último término pues-
to que suelen estar asociadas a ciertos ca-
rácteres no deseables desde el punto de
vista agronómico. Podemos no obstante
mencionar algunos casos como la resis-
tencia parcial a la roya en trigo obtenida
de Agropyron elongatum, la resistencia a

varias enfermedades causadas por virus
procedentes del maíz silvestre, ast como
la mayoría de las resistencias a enferme-
dades y algunos caracteres morfológicos
y de calidad se han obtenido en el toma-
te de especies silvestres Iprescott-Allen,
19893).

Una de las consecuencias del uso ge-
neralizado de unas pocas variedades me-
joradas es la erosión genética producida
por la desaparición de cultivares primiti-
vos. Otra, más espectacular por sus re-
sultados, es el incremento de la vulne-
rabilidad de nuestros cultivos a plagas, en-
fermedades o factores ambientales por
tratarse de variedades muy uniformes con
una base genética muy reducida. Pode-
mos citar por ejemplo, el ataque de Phyllo-
xera a las vides europeas, la raza T de Hel-
minthosporium maydis que produjo el
hundimiento de los rendimientos de mafz
en los Estados Unidos o Phytophthora in-
festans que devastó los campos de pata-
ta en Irlanda. (National Academy of Scien-
ce, 1978; Mooney, 1979, Plucknet et al,
1987 ŝ .

Una forma de aumentar la diversidad
genética de la que carecen actualmente
el trigo, los híbridos de maíz y sorgo, las
variedades enanas de arroz, la patata, la
remolacha azucarera híbrida y monoger-
men, los guisantes y habas para procesa-
do industrial, las variedades hortfcolas hí-
bridas etc, sería la utilización de nuevas
fuentes de germoplasma en cruzamientos
para la obtención de parentales.

La FAO (Food and Agriculture Organi-
zation) junto con el ISPGR (lnternational
Board for Plant Genetic Resources) han
promovido la recolección y conservación
de los recursos genéticos vegetales en
bancos de germoplasma. EI IBPGR fué
creado por el CGIAR (Consultative Group
on International Agricultural Research) en
1974 para promover una red de centros
internacionales que asistieran la colecta,
conservación, documentación, evaluación
y utilización del germoplasma vegetal bajo
los principios de cooperación internacio-
nal y libre intercambio de material. Así
mismo es de destacar una red regional de
bancos de germoplasma europeos o inclu-
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so colecciones muy importantes tanto de
plantas cultivadas o no, que como inicia-
tivas privadas a nivel local se están reali-
zando en España.

BIOTECNOLOGIA Y RECURSOS
GENETICOS

La biotecnologfa ha mejorado la conser-
vación de recursos genéticos. EI cultivo
de tejidos ha facilitado la conservaciÓn de
cultivos que se propagan vegetativamente
o de algunas especies con semillas recal-
citrantes asf como ha permitido el inter-
cambio de material libre de virus.

Por una parte, las colecciones de ger-
moplasma son materias primas funda-
mentales para la ingenieria genética y por
otra las nuevas tecnologías como fusión
de protoplastos o transformación de plan-
tas permitirán una mayor utilización de las
especies silvestres que actualmente no
pueden ser utilizadas en cruzamientos y
por lo tanto aumentarán la eficacia de los
bancos de germoplasma.

ASPECTOS CONFLICTIVOS DE LA
CONSERVACION Y UTILIZACION DE
GERMOPLASMA

Los bancos de germoplasma no son ge-
neralmente utilizados por los mejoradores
y en su caso las peticiones se refieren a
materiales mejorados, raramente a "lan-
draces" y casi nunca a especies silves-
tres. La información deseable serfa la de
resistencia a plagas y enfermedades,
adaptación al medio y caracteres para me-
jorar la productividad, sin embargo, los da-
tos de que se dispone son usualmente de-
masiado generales y/o insuficientes. Es-
to es una consecuencia lógica de las gran-
des colecciones que los bancos tienen que
evaluar. Algunas sugerencias para obviar
este problema serfan el establecimiento de
"core collections" con un número menor
de muestras representativas y adecuada-
mente evaluadas (Peeter and Williams,
1984) o de "traitspecific gene pools", es-
to es, mantener una población de accesi-
nes en polinización abierta para cultivos
de polinización cruzada (Whitcombe,
1982. Los problemas de caracterización
se podr(an resolver con la mano de obra
adecuada, descriptores standar, incluso
Jndgaard y Hoskuldsson (1984) indican
las posibilidades de la electroforesis en de-
tectar duplicados y en describir la varia-
bilidad genética. Por otro lado para que el
sistema funcionara correctamente una
vez que se ha utilizado una accesión, to-
da información obtenida debería volver
nuevamente al banco de germoplasma,
nutriendo así el proceso evaluador.

Las regiones de diversidad suelen estar
en pafses menos desarrollados y las co-
lecciones, a veces, son realizadas bajo la

iniciativa de pafses más desarrollados para
su uso en programas de mejora. Los paf-
ses en donde se realizan estas colectas,
deben participar lo más posible en la utli-
zación de sus recursos genéticos nativos,
puesto que es frecuente que en principio
haya un flujo libre de recursos; sin embar-
go las patentes IPlant Breeder' s Rightsl
son aplicadas a las variedades terminadas
y esto grava el posterior intercambio de
material.

En los paises de la CEE, un sistema de
"listas nacionales" prohfbe la utilización
de toda variedad no incluida en las mis-
mas. Esto puede contribuir también a la
erosión genética, ya que sólo se pueden
cultivar variedades puras y uniformes. Sin
embargo, en los Estados Unidos, el Acta
de Protección de Variedades es volunta-
ria y no restrictiva sobre la comercializa-
ción de nuevas variedades. Aunque no es-
tá claro que este último sistema proteja
adecuadamente al obtentor, es evidente
que se ha producido un incremento en la
diversidad genética a disposición del agri-
cultor (William, 19831.

Se ha indicado que la adquisición de las
compañias de semillas por empresas mul-
tinacionales puede resultar en la reducción
del número de variedades a disposición
del agricultor y en un monopolio de los re-
cursos genéticos imprescindibles para la
revolución agrícola ofrecida por la ingenie-
ria genética. Es más, se ha dicho que el
control de los dos principales "inputs"
agrfcolas, las semillas y los agroquímicos
es el primer paso para dominar toda la ca-
dena alimenticia (Mooney, 1979, 1983).
Sin embargo, la empresa privada desen-
cadena competitividad y por lo tanto la
producción de más y mejores variedads
adaptadas a diferentes ambientes. De he-
cho, la productividad es más alta y la agri-
cultura más dinámica donde se ha permi-
tido operar a dichas compañfas.

En los paises del Tercer mundo donde
no son aplicables los derechos de obten-
tor, la semilla hibrida es una forma de que
el agricultor dependa de la compañia de
semillas para su suministro anual. Aunque
el éxito de las variedades híbridas es in-
discutible, su uso indiscriminado aumen-
ta la uniformidad y vulnerabilidad de los
cultivos. Mooney (1983) es partidario de
que no se permitiera a las compañias de
semillas que explotaran al Tercer Mundo
utilizando su germoplasma y después ven-
derselo como variedades. Sin embargo, si
a las empresas se les niega el derecho de
comercializar sus cultivares en exclusiva,
desaparecerfa el incentivo de la mejora ve-
getal privada.

Los derechos de obtentor han estimu-
lado la inversión privada en la mejora de
cultivos y la protección de los mismos no
ha impedido hasta ahora la conservación
y el intercambio de germoplasma. Sería
conveniente que las compañfas de semi-

Ilas colaboraran con las instituciones pú-
blicas (Centros de Investigación Agraria,
Universidades etc.1 que deberían estar
más enfocadas hacia la obtención de unos
buenos materiales de base que a la finali-
zación de variedades.

CONCLUSIONES

Las primeras colecciones de germoplas-
ma se realizarón a principios de siglo y se
mantuvieron para beneficio de los mejo-
radores. La aparición de los Bancos de
Germoplasma en los años 80 fué estimu-
lada por la FAO y el IBPGR. La situación
actual es mucho más alentadora que en
los años 70. Actualmente, las colectas se
enfocan en cultivos establecidos hacia ob-
jetivos concretos, a recoleción de mate-
rial en peligro de extinción o de plantas
con posible interés. Sin embargo, se ne-
cesita más investigación para la colec-
ción, caracterización, evaluación, multipli-
cación, almacenamiento y utilización de
nuestros recursos genéticos.

Siendo optimistas, en el año 2.000 se
habrá recogido la mayor parte del germo-
plasma de los principales cultivos y de
ciertas especies agrfcolas potenciales, los
mejoradores tendrSn acceso a catálogos
informatizados que describirán accesiones
y las técnicas del DNA recombinante
aumentarán la utlilización de los recursos
genéticos.
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LA SOJA EN ANDALUCIA
Una alternativa para los próximos años

Carlos de la Puerta Lomelino*

Desde hace tres años estamos cultivan-
do soja en todas las provincias andaluzas.
Con anterioridad se realizaron diversos en-
sayos, pero en esos tres años nos hemos
dedicado a establecer con diversos agri-
cultores, campos de producción que, ló-
gicamente, en los comienzos fueron de
una extensión muy pequeña pero ya en
este último año han alcanzado una dimen-
sión considerable.

Aunque la soja sea un cultivo antiguo
en Andalucía, su cultura actual es desco-
nocida incluso para los más técnicos, que
hemos aprendido un poco de la experien-
cia italiana Irecuerden el "boom" de la so-
ja en Italia ŝ , pero aunque seguramente hay
muchas similitudes también es cierto que
las diferencias pueden ser grandes, como
de hecho lo son el que en Italia se cultive
en el valle del Po, mientras que en nues-
tro caso nos referimos al valle del Guadal-
quivir; los suelos, climas, técnicas de cul-
tivos, etc., han de ser diferentes.

Por todo ello, estas experiencias no han
conducido al aprendizaje de una cultura

(") Ingeniero Técnico Agrícola.
Diplomado en Ciencias Empresariales

Parcela de soja en Benalup de Sidonia (Cádizl.

que, aunque antigua, era bastante desco-
nocida por agricultores y técnicos, come-
tiendo errores en muchas ocasiones, pe-
ro de su observación, estudio y análisis,
hemos asimilado una nueva técnica de
cultivo de la soja. De ello vamos a tratar
a continuación.

Los tres años de experiencias:

Como hemos mencionado ya habíamos
trabajado en campos de ensayos, pero en
estos tres años nos hemos dedicado al se-
guimiento de parcelas con agricultores
que, lógicamente, en el primer año no so-
brepasó nunca la dimensión de cinco hec-
táreas, y en este último han alcanzado al-
gunos campos las sesenta hectáreas,
siempre en función de la decisión del agri-
cultor, lo que demuestra que el cultivo se
va desarrollando favorablemente por su
rentabilidad.

Quizás este último año en Andalucía ha
sido de poca extensión total debido úni-
camente a la falta de agua para riego (re-
cuérdese que sólo ha habido sesenta mil
hectáreas de algodón) lo que ha condicio Visita con varios agricultores a Campo de Soja e
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nado los cultivos de Primavera, siendo el
girasol de los más sembrados, pero si es
cierto que en las zonas en las que si ha
habido agua para regar, el cultivo ha cre-
cido espectacularmente.

Epocas de siembra y resultados:

EI cultivo de la soja en Andalucía se pue-
de desarrollar atendiendo a la época de
síembra de tres formas:

- 1 a cosecha: siembras de mediados
de abril a finales de mayo (en Andalucía
bajal, y a partir del 1 5 de mayo en Anda-
lucía alta y fría. En ambas zonas se utili-
zan ciclo III de soja.

-2a cosecha temprana: siembras de
mediados de mayo a mediados de junio
detrás de algún cultivo como patatas,
ajos, cebolla, remolacha, trigo, cebada,
etc. En Andalucía baja se continúa sem-
brando ciclos III pero en la alta, y una vez
que se adentra el mes de junio, se deben
utilizar ciclos II.

-2a cosechas semitardías y tardías:
son, como es lógico, las que se realizan
a partir de la segunda quincena de junio
hasta mediados de julio. En Andalucía baja
se sigue empleando ciclo III pero en la al-
ta se emplean ciclos más cortos.

Lógicamente los resultados son diferen
tes. En este pasado año hemos seguido
más de seiscientas hectáreas (podrían ha-
ber sido muchas más de haber habido
agua para el riegol, siendo las provincias
principales Sevilla, Córdoba, Cádiz y Jaén
(zona de Andujar).

En 1 a cosecha se ha sembrado un 7%
obteniéndose en una parcela de cinco hec

Recolección de soja en Maribáñez (Sevillai.

táreas una producción superior a los
5.000 kg/ha. Si bien no todos los campos
han sido tan bondadosos, es cierto que se
puede hablar de una media que sobrepa-
sa con frecuencia los 4.000 kg/ha.

En 2 a cosechas los resultados son más
dispares, aunque si esta es temprana se
pueden obtener cosechas superiores a los
4.000 kg/ha, pero se puede hablar de me-
dias factibles de conseguir y superar los
3.500 Kglha, mientras que en las tardías
se sitúan alrededor de los 3.000 kg/ha,
dependiendo mucho de la fecha de siem-
bra, ya que si el otoño viene temprano
puede perjudicar en gran medida a la re-
colección, o como ha ocurrido este año
con algunas de las siembras más tardías,
que debido al temporal de Iluvias se han
perdido en el campo, pero ^cuando Ilue-
ve en Andalucía más de 5001itros en dos
meses y medio?.

Lo mismo ha ocurrido con algunas par-
celas tardías de sorgo o girasol. En todas
las segundas cosechas, además de la fe-
cha de siembra, influye mucho el cultivo
anterior, ya que no es lo mismo un rastrojo
de patatas que de trigo.

Consideraciones generales del cultivo:

No todo ha sido un camino de rosas, y
a los buenos resultados hay que añadir-
les los menos buenos que, como es lógi-
co, también los ha habido, debido a diver-
sas causas que seguidamente pasaremos
a analizar:

-Utilización de variedades no deshi-
centes: Además la semilla ha de ser de to-
tal garantía ya que, como en muchos
otros cultivos, la soja debe sembrarse por
semillas y no por kilos, siendo la población
ideal de unas 550.000 plantas/ha, por lo

que con una semilla de plena garantía se
aconseja sembrar unas 660.000 semi-
Ilas/ha.

-EI marco de siembra idóneo es el de
0,50 metros o 0,60 m, y aunque a veces
suponga un problema de modificación de
aperos se aconseja adecuarse a dicho
marco ya que en otros probados (superio-
res e inferiores) han dado siempre resul-
tados menores.

-La siembra ha de ser muy cuidadosa,
ya que además de realizar la inoculación
adecuadamente, la semilla inoculada no
puede permanecer mucho tiempo en te-
rreno seco debido a que el inóculo perde-
ría su efectividad, para evitar lo cual hay
que sembrar en tempero o regar inmedia-
tamente a la siembra y no a los dos o tres
dias. Si es posible se debe sembrar enci-
ma de los lomos con el fin de ganar altura
en la recolección.

-En cuanto a suelos, prefiere los de pH
entre 6,5 y 7, pero su exigencia principal
son los suelos bien drenados y aireados.
La cal activa le produce fuertes clorosis
férricas pero aún no hemos podido deter-
minar los niveles.

- EI abonado de fondo debe ser de unos
500 0 600 kg de un complejo que aporte
unas 40 0 50 unidades de Nitrógeno, 100
de Fósforo y otras 100 de Potasio. EI abo-
nado de cobertera dependerá de como re-
sulte la inoculación, es decir, de la canti-
dad de nódulos que posean las raíces, pe-
ro por muy numerosos que sean la soja
siempre responde muy bien a los abona-
dos nitrogenados y como mínimo unas 50
0 70 unidades habrá que aportar; si la ino-
culación es muy deficitaria será preciso
aportarle unas 200 unidades de Nitrb-
geno.

-EI control de las malas hierbas se pue-
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Planias de sojas listas para la recolección. Ob-
sérvese la no dehiscencia de las vainas.

de realizar químicamente con total perfec-
ción ya que existe una gama de herbici-
das com amplio espectro y autorizados
para su aplicación, pero lo que si hemos
podido apreciar es que un descuido en es-
te tratamiento puede conducir el cultivo
por unos derroteros con consecuencias
fatales.

-EI riego es un apartado muy importan-
te en el cultivo de la soja, ya que ésta es
una planta que puede alcanzar hasta 1,5
metros de altura con 12 ó 14 entrenudos
de vainas (5 ó 6 a lo sumol, donde se for-
marán los granos que nos darán la cose-
cha; la existencia de algún fallo durante
algún momento determinado del cultivo,
principalmente sequía o golpes de calor
hará que en el entrenudo o entrenudos co-
rrespondientes a la fecha en que ocurrió
el número de vainas sea mínimo o nulo.
Además, conforme se desarrolla el culti-
vo se van produciendo nuevos entrenu-
dos, que van floreciendo y los granos que
se van formando necesitan ir madurando,
todo lo cual nos conduce a que la hume-
dad debe ser constante, no tolerando los
encharcamientos ni los terrenos mal dre-
nados, por lo que prefiere dos riegos cor-
tos antes que uno copioso.

-En cuanto a las plagas, cabe desta-
car la araña roja aunque actualmente exis-
ten acaricidas en el mercado de acción efi-
caz, pero hay que tener cuidado pues se
puede propagar a toda la parcela rápida-
mente. También puede existir ataques de
chinches (Nazaria virfdulal, heliothis o de
gardamas que, en general, son fáciles de

controlar, sobre todo si se está bastante
atento. La plaga que representa una ver-
dadera dificultad para el buen desarrollo
del cultivo, y que en realidad no es de fa-
cil solución, son los conejos, pues si son
abundantes pueden hacer mucho daño en
grandes extensiones de terreno sin dejar
que se desarrolle el cultivo en las prime-
ras fases. Por ello será preciso renunciar
al cultivo en aquellas parcelas próximas
a montes o arroyos donde sepamos de la
existencia de dicho roedor.

- En las segundas cosechas tardías se-
rá conveniente efectuar un pase de defo-
liante, con un herbicida barato que actúe
como desecante, para provocar la dese-
cación y caida total de las últimas hojas
que, por la humedad ambiente, no lo ha-
cen y no nos dejan entrar a cosechar la
parcela.

Conclusiones:

EI cultivo está en clara expansión y
prueba de ello es que la superficie ha
aumentado considerablemente desde ha-
ce tres años, ya que al igual que ocurrie-
ra en Italia y Francia el cultivo en sí se pue-
de desarrollar y lo único que le hacía falta
era precio.

Actualmente es de los pocos cultivos
extensivos, por no decir el único, que se
realizan bajo contrato y, dado como está
el mercado eso ya es una gran ventaja. EI
cultivo como tal es fácil de conducir y
creemos que cuando los agricultores Ile-
ven 2 ó 3 años con él los rendimientos ci-
tados podrán elevarse con facilidad. Por

La inoculación es muy importante ya que de ella
depende la absorción del nitró,qeno atmosfé-
rico.

ello no aconsejamos que la superficie
sembrada sea muy grande el primer año.

La recolección es con consechadora de
cereales y el cultivo, por ser una legumi-
nosa, es mejorante del terreno, pudiendo
aportar al cultivo posterior hasta 50 o más
unidades de Nitrógeno según los casos.

Por todo ello en Extremadura se ha de-
sarrollado la soja espectacularmente,
sembrándose en la pasada campaña más
de 7.000 ha en primera cosecha sustitu-
yendo al maíz (venido a menos por poco
precio y alto coste de producciónl, pero
en Andalucía la soja siempre ha tenido un
cartel de segunda cosecha, que creo que
en los próximos años se podrá eliminar de
mantenerse los precios del maíz invaria
bles y si los resultados de las primeras co-
sechas son como los de los años precedentes.

Parcela de soja en Alcala del Río (Sevillal. Obsérvese el buen efecio del herbicida.
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Guisante Proteaginoso

UN ^̂ E INT^

Jaime Martín*

Este cultivo, protegido en Europa des-
de 1.978 y en España desde nuestro in-
greso en la C.E.E., ha experimentado una
progresión realmente asombrosa, como lo
demuestra la superficie de siembra en
Francia, ya que en 1.978 se sembraron
3.670 ha y para la siembra 1.989-90 se
preven 563.000 ha., y esto en solo once
años.

Este desarrollo se debe a las siguientes
características del cultivo:

-Tiene un precio atractivo de 35'70
pta./kg a 39,74 pta/kg, que además es fijo
y se respeta.

-Su venta está asegurada. EI compra-
dor recibe una subvención que está en re-
lación inversa al precio mundial de la soja.

-Su cultivo no necesita maquinaria o
aperos específicos. Cualquier explotación
cerealista lo puede acometer directa-
mente.

-AI ser leguminosa, fija nitrógeno at-
mosférico, con el ahorro que esto supo-
ne en el capítulo de fertilización.

-Deja un suelo bien estructurado,
aportando unos 450 kg/ha de humus y
20-60 U.F./ha de nitrógeno.

Todo esto, lo hace muy interesante des-
de el punto de vista económico y también
desde el punto de vista técnico, por lo que
es interesante contar con el Guisante Pro-
teaginoso en las alternativas de nuestros
secanos frescos y regadíos.

LA PLANTA

Como leguminosa tiene raíz profunda
que puede alcanzar 1 metro. Pero las nu-
dosidades se establecen en los primeros
30 cm. por lo que esta zona debe tener
buena aireación.

Es planta resistente al frío durante su
estado de desarrollo vegetativo y cuando

Jaime Martín y Trenor *
(* ŝ Ingeniero Técnico Agrícola. Agrar
semillas

Detalle de cultivo de guisante proteaginoso.

empieza la floración esta resistencia dis-
minuye. Los guisantes se dividen en, de
primavera y de invierno, no como los ce-
reales por sus necesidades en horas/frio
para tener un buen espigado, si no por su
resistencia al frio en su fase vegetativa.

La planta está formada por un tallo prin-
cipal que puede ramificar más o menos a
partir de sus nudos bajos, según varieda-
des y densidad de siembra.

La aparición del primer piso floral no es
uniforme en todas las variedadesy vá des-
de el 10° al 15° nudo. Es de fecundación
autógama, dando de 2 a 3 flores por piso
y de 4 a 7 pisos de florales.

Las variedades actuales son de dos ti-
pos: Las de hojas normales y las de tipo
"áfila", Ilamadas en España semiáfilas.
Estas últimas presentan la característica
de que en vez de tener foliolos sus hojas
los han reemplazado por zarcillos.

EL SUELO

No es planta exigente en pH, acomo-
dándose bien desde 5'8 a 8.

Teme los suelos pesados y encharcadi-
zos, que pueden provocar asfixia radical.

Como es lógico, prefiere los eulos fran-
cos y profundos.

No interesa sembrarlos en parcelas con
gran cantidad de piedras, por posibles pro-
blemas en la recolección.

Es de tolerancia media a la salinidad.
Puede tener problemas de clorosis en

suelos de pH muy alto y bloqueantes.

EL CULTIVO

1 ) Preparación del suelo
Similar a la del cereal. Procurando de-
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Variedad "Jami" en flor (foto AGRARJ.

jar los primeros 30 cm. no demasiado pul-
verizados para favorecer la aireación de
las raíces y la formación de nudosidades.
EI lecho de siembra debe estar bien pre-
prado para favorecer la uniformidad de
nascencia.
2 ŝ Abonado

Se puede considerar planta exiogente
en potasa. Sobre todo movilizante de po-
tasa, que extrae de capas profundas y de-
ja en gran parte en sus tallos y hojas.

Como leguminosa, fija nitrógeno atmos-
férico, con el ahorro que esto supone, pe-
ro siempre y cuando sus raíces formen
bien las nudosidades.

Como orientación de las necesidades de
fertilizacibn, indicaremos que:

1.000 kg. de grano y sus plantas ex-
traen 12 kg de PZ05 y 26 kg. de K20
31 Siembra

Se hace normalmente con sembradora
de cereales, regulándola, puesto que son
granos gruesos. La separación entre líneas
puede ir de 12 a 18 cm.

La profundidad debe ser de unos 5 cm.
La dósis de siembra debe ser la suficien

te para conseguir 80-90 plantas/mz.
Usando semilla certificada y con un sue-
lo bien preparado, estó se consigue con
una siembra de 1 10 a 120 semillas/mz.

Si hablamos en kg/ha, hay que tener en
cuenta que hay variedades, cuyo peso de
1.000 granos es de 135 gr. y otras de
300 gr.

HUMEDAD

Es planta poco exigente en agua, has-
ta la floración. Si locultivamos en regadío

Detalle de vainas de plantas. Variedad Jami.

deberemos aportar agua en ese momen-
to, de forma similar a un cultivo de cereal
en regadío.

EI momento más crítico vá desde la flo-
ración hasta fin de granos lechosos.

TRATAMIENTO DE HERBICIDA

Es indispensable el tratamiento herbici-
da, dado que en la época que se cosecha
el guisante hay muchas hierbas verdes to-
davía y además es planta que al principio
de su crecimiento tolera mal la compe-
tencia.

En caso de hierbas de hoja ancha, lo
más cómodo y práctico es el tratamiento
en preemergencia. Realizado justo des-
pués de la siembra y pasando un rodillo
a continuación.

Casi todas las casas comerciales que
trabajan en España, tienen productos pa-
ra el guisante, tanto en pre como en post-
emergencia, tanto contra hoja ancha co-
mo estrecha.

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Puede ser necesario tratar contra pul-
gón al inicio de la floración. Si aparece pul-
gón es indispensable hacerlo.

Si aparecen ataques de hongos, raros
excepto en zonas húmedas del Norte, se
puede tratar con Benomilo o Carbenda-
zime.

RECOLECCION

Como en todas las leguminosas, es más

delicada que en los cereales, pero perfec-
tamente posible.

Es importante tener el suelo bien nive-
lado, por lo cual se ha referido antes el ro-
dillo, para que la cosechadora pueda ba-
jar el corte sin problemas. Se hace nece-
sario la incorporación a la barra de corte
de los dedos levantamieses.

EI molinete debe girar muy despacio 0
mejor levantarlo.

EI cilindro funcionará a régimen lento.
La separación delantera del cóncavo se-

rá de 15-20 mm. y la trasera de 5-10
mm.

Ajustar las cribas al tamaño del gui-
sante.

Ventilación al máximo.

Trabajar mejor y con menos pérdidas las
consechadoras de "plataforma de corte"
corta, es decir, que la separación entre ba-
rra de corte y el tornillo sinfin sea de unos
15 cm., Ilamada también "plataforma
americana".

Aunque la humedad comercial sea del
14% no podemos esperar a ese momen-
to, pues las pérdidas por caída de grano
serían grandes. Se puede cosechar per-
fectamente con 16-17% de humedad.

Como se puede ver, el cultivo de gui-
sante proteaginoso es muy interesante,
tanto agronómicamente como económi-
camente.

Conviene indicar también que es un cul-
tivo libre de la tan temida tasa de corres-
ponsabilidad y con una subvención en el
precio de la semilla de hasta el 50% de
su valor según factura, con una dósis má-
xima de siembra de 180 kg/ha.
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Variedades tintas
en Valdeorras

SU^Tp`pOS
RE N ESTUp^^pE U

Manuel Losada Arias*

Se ha desarrollado un trabajo en Val-
deorras con seis de las variedades tintas
cultivadas en la zona: Alicante, Cariñena,
Grao Negro, Mencía, Merenzao y Negre-
da con el fin de conocer su potencial viti-
vin(cola natural.

Para la realización de este estudio fue
seleccionada una viña situada en el Bar-
co de Valdeorras, en la que los cuidados
culturales, se limitan a dos aradas anua-
les y tratamiento contra midiu y oidio
cuando se considera necesario.

Se seleccionaron diez cepas de cada va-
riedad, de las cuales se recogieron mues-
tras en las cosechas 1984, 1985 y 1986,
entre los dfas 5 y 10 de octubre, fecha
propuesta, para la vendimia en la zona,
por la Bodega Cooperativa "Jesús Naza-
reno" de EI Barco de Valdeorras.

número de pepitas. Dado que se supone
que la maduración se tarda en la acción
directa a mayor número de semillas, se-
ría necesario establecer tres momentos
distintos de recolección, uno inicial para
Mencía y Merenzao, un segundo para Ne-
greda y Grao Negro y un último para Ali-

cante y Cariñena, con el tin de vendimiar
cada variedad en el momento adecuado.

Las bayas más pequeñas (índice de ca-
lidad) corresponden a Merenzao, tenien-
do todas las demás variedades, salvo la
Negreda que las tiene muy grandes un ta-
maño similar.

RESULTADOS

De las cepas seleccionadas se hicieron
dos análisis, uno de la producción y otro
del mosto, para lo cual se contó con la co-
laboración del "Laboratorio Agrario del Es-
tado" y"Escuela Museo de la Vid y el
Vino" ambos Organismos de Madrid.

DISCUSION SOBRE LOS RESULTADOS

Por los análisis de producción se obser-
va que existe una relación entre riqueza
de azúcar y número de pepitas en baya,
correspondiendo la mayor riqueza de azú-
car a las variedades que presentan menor

(') Ingeniero Técnico Agrfcola.

•CARACTERISTICAS DE LA VINA

SUPERFICIE ALTITUD ORIENTAGON PENDIENTE DENSRIAD IODA PORTAINJERTO TEl(TURA ORMACION
IHeI Imtl ICEPASIMI SUELO CEPA

Pulperee Arcillo- Pla1.5 410 Sur-Oeste 15%_ 3.000 doe Riparie
Amnoea bejor^ef

ANALISIS DE LA PRODUCCION

VARIEDAD
N.°

RACIMOS
(CEPA1

N.•
PEPITAS
IBAYAI

N.°
BAYAS

IRACIMOI

TAMAriO
BAYA
Imml

TAMAÑO
RACIMO

lanl

PESO
RACIMO

Ip I
KG/CEPA KG/CEPA

ALICANTE 19 2,8 125 1,5 x 1,5 14,5 x 10 235 4,5 13.500

CARINENA 10,5 3 180 1,4 x 1,4 15 x 12 250 2,1i 7.800

GRAO NEGRO 12 2,5 205 1,5 x 1.5 17 x 13,5 380 4.6 13.800

MENCIA 16 2,2 160 1,5 x 1,4 14 x 11 227 3,6 10.800

MERENZAO 12 2.1 119 1,2 x 1,1 12 x 7 127 1,5 4.500

NEGREOA 19 2,4 180 1,8 x 1,7 15 x 11 260 5,0 15.000

ANALISIS DEL MOSTO

COLORACION GRADO
ACIDEZ

VARIEDAD pH POTASIO H ERR ACIDO ACIDO
TOTAL I O TARTARICO MALICOPULPA BAUME ly/1 TART 1 Ip/11 ID^D^m.l 1pAI IpRI

ALICANTE SI 510,2 7,1 3,3 1,3 2,7 5.1 4,6

CARIÑENA NO 10,5 6,2 3.4 1,5 1,2 3,9 4,3

GRAO NEGRO SI 10,2 7,7 3.2 1,5 2,4 5.5 5.3

MENCIA NO 13,1 4,8 3,6 1,3 1,5 3,6 3,2

MERENZAO NO 14,2 8.5 3,8 2 1 4,7 3.2

NEGREDA NO 10.8 8,2 3.5 1,8 1,8 4,1 3,9
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LA NUEVA GENERAC ION DE
H IBRIDOS DE MAIZ ASGROW:

prepárese para una gran cosecha
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Complejo Asgrow Sem^las, S. A.
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Cepa de "Negreda ".

Los rendimientos de producción son
muy bajos en Merenzao y Cariñena, y ba-
jos en Mencía. Esto obliga a los técnicos
de la Comarca a establecer planes de se-
lección y técnicas culturales que permitan
elevar esos rendimientos hasta aquellos
niveles que no repercutan en la calidad.

EI azúcar de las variedades Grao Negro,
Alicante, Cariñena y Negreda nos propor-
cionarán vinos de grado alcohólico bajo,
sin cuerpo, inadecuados para vinos del
año y con los que es imposible pensar en
crianza y envejecimiento. La utilidad de
estas variedades habrá que buscarla en
mezclas en vinos flojos del año para Cari-
ñena y Negreda, si se consigue elevar al-
go el azúcar de estas dos variedades por
diversos métodos, tales como la planta-
ción en laderas soleadas, buena madura-
ción, buscar formas abiertas de poda para
absorber mayor luz, etc.

Las variedades Mencía y Merenzao, por
•los valores del azúcar obtenidos, repre-
sentan variedades adecuadas para crian-
za y envejecimiento, así como para vinos
de maceración carbónica.

En principio se carece de variedades
que puedan proporcionar un grado alco-
hólico entre 1 1 y 13 grados, márgenes en-
tre los cuales se mueve la mayoría de los
vinos jóvenes.

La acidez total de las variedades Alican-
te y Grao Negro es bastante alta, lo que
tratará consigo vinos verdes, muy duros,
que unido al poco tiempo alcohólico que
tienen nos Ilevará a vinos desequilibrados.

La Mencía posee una acidez total baja,
si se pretende dedicar a crianza, por lo que
deberá tenerse en cuenta la obtención de
vinos de maceración carbónica.

En función del azúcar y de la acidez, la
variedad que reúne buenas condiciones
para crianza y envejecimiento es la varie-
dad Merenzao, a las que habrá que aña-
dir la posibilidad de obtener un buen
equilibrio: alcohol acidez + taninos, para
un vino seco.

Sin embargo tampoco se puede descar-
tar la posibilidad de obtener con la varie-
dad Merenzao, un vino de calidad dentro
de la técnica de maceración carbónica,
pues sus valores así nos lo indican.

Los valores de acidez en Negreda y Ca-
riñena alrededor de 6 gr/I (uno de los va-
lores más aceptados en enología de
tintos ŝ , representa un valor interesante,
tanto si la finalidad de estas variedades
es la mezcal o la elaboración de vinos
jóvenes.

La fermentación maloláctica con valo-
res de pH, en todas las variedades, entre
3,2 y 3,6 siempre será posible; no obs-
tante habrá que vigilarla bien en Grao Ne-
gro, pues con pH = 3,2 puede tener
dificultad de arranque natural.

En las variedades Mencía y Merenzao
con pH = 3,6, el enólogo deberá contro-
lar bien la fermentación maloláctica debi-
do a posibles problemas de ataque a los
azúcares por bacterias, precipitacibn de
bitartrato potásico, ataque de ácido tar
tárico Ivuelta), etc.

Los cationes analizados (K, Fe) repre-
sentativos de calidad, dan en el Merenzao
los mejores valores, con el potasio más
elevado y el hierro más bajo. Después del
Merenzao es la Cariñena la que posee los
valores más adecuados.

CONCLUSION

-La variedad Merenzao reúne buenas ca-
racterísticas para crianza y envejecimien-
to, así como para maceración carbónica.
-La Mencía tiene posibilidades en el cam-
po de la maceración carbónica y algunas
para crianza y envejecimiento, pero siem-
pre será interesante buscar soluciones
que permiten aumentar su acidez.
-Con Cariñena y Negreda es necesario
buscar una mayor riqueza en azúcar: re-
traso de maduración, podas abiertas, se-
lección clonal, etc.; con el fin de
destinarlas a vinos jóvenes.
-En cuanto a Alicante y Grao Negro no
se les ve futuro como monovarietales y
su utilidad se limitará a las mezclas apor-
tando características como color, aroma
y acidez.
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Tecnificación del cultivo
de la remolacha

plan 92
Angel Goñi Unzúe*

GOMITE NACIONAL

EI día 26 de Enero de 1990 se reunió
en Madrid el Comité Nacional de segui-
miento del PLAN-92 para la tecnificación
del cultivo de remolacha.

En este Comité, que ostenta el máximo
poder decisorio sobre las actividades del
PLAN-92, participan tanto representantes
de las Organizaciones Agrarias involucra-
das en el sector remolachero como de la
Industria Azucarera.

En la reunión se puso de manifiesto la
evolución de las subvenciones a lo largo
de la campaña pasada, observándose una
mayor demanda de ayudas a medida que
las actividades del PLAN iban siendo co-
nocidas. En este primer año de actividad
se han gastado más de trescientos millo-
nes de pesetas.

Desde el punto de vista cuantitativo el
capítulo que más ha influído en estas in-
versiones, ha sido el de la maquinaria, y
dentro de éste el de cosechadoras.

La tendencia observada parece que se-
rá la misma para este año, dado que la co-
yuntura actual sobre disponibilidad de ma-
no de obra en el campo y la influencia que
las disposiciones de la C.E.E. tiene sobre
el equiparamiento del precio de la remo-
lacha, hace necesario un planteamiento
continuo sobre la necesidad de disminuir
los costes del cultivo.

Pero este cambio en la mecanización del
proceso final, Ileva implícito una tecnifi-
cación de todas las iniciativas tomadas
sobre el cultivo hasta ese momento.

EI agricultor que es consciente de ello,
ya está tomando sus medidas desde el ini-
cio de la siembra.

En la figura n° 1 se puede observar el

• Semilla
monogermen

• Maquinaria
• Pulverizadores

despegue que está teniendo el consumo
de la semilla monogermen que, aun te-
niendo en contra un mayor coste por hec-
tárea en el momento de la adquisición, po-
sibilita un mejor aprovechamiento de la
mano de obra y una mejor distribución so-
bre el terreno, aspecto éste, cada día más
necesario para un correcto funcionamien-
to de la maquinaria de recolección.

Aunque las especiales condiciones cli-
máticas de Andalucía que, como se ha di-
cho muchas veces, podría hacer necesa-
rio considerar la remolacha azucarera oto-
ñal y la primaveral como dos cultivos dis-
tintos, dificultan en algunos casos las pre-
paraciones de siembra que actualmente
exige el cultivo con semilla monogermen,
también se están difundiendo nuevas téc-
nicas que permitan al final, con reducción
conjunta de costes y mayores produccio-
nes finales, recuperar la rentabilidad que
actualmente está perdiendo.

EI hecho claro para apreciar esta evo-
lución en el sector remolachero español,
es que, aproximadamente 1/3 de las sub-
venciones han sido destinadas a maqui-
naria para preparación del lecho de siem-
bra, sembradoras y semilla monogermen,
estando este conjunto de medidas sujeto
a subvenciones menores que las cosecha-
doras y maquinaria de recolección en ge-
neral.

Dada la gran inversión que hoy en día
supone tener una mecanización adecua-
da, se han modificado ciertas normas y
para la presente campaña las ayudas que
ha establecido el PLAN-92 quedan como
sigue:
Semilla monogermen 2.000 pta/unidad
Maquinaria de uso polivalente 10% (en
2 años1
Maquinaria de uso exclusivo 15% len 3
años)
Pulverizadores homologados 24% (en 3
añosl

1*1 Ingeniero Técnico Agrícola. Gerente
del Plan 92 para la tecnificación del cultivo
de la Remolacha.
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La maquinaria de uso polivalente es
aquella que aún usándose en remolacha,
es posible utilizar en otros cultivos (ma-
quinaria para preparación del lecho de
siembra, sembradoras de precisión neu-
máticas o mecánicas, cultivadoras de pre-
cisión de elementos móviles, ruedas ge-
melas, cadenas estrechas, etc...1.

AI capítulo de la maquinaria sobre de-
fensa del cultivo se le ha querido dar una
atención especial por las implicaciones
que el uso de productos fitosanitarios tie-
ne sobre la buena marcha del cultivo y el
medio ambiente.

FORMACION

A menudo el mercado ofrece mayor
cantidad de alternativas que las que el
usuario es capaz de asimilar.

Los modernos procesos de producción
y comercialización han conseguido poner
en nuestras manos, nuevos productos,
antes de haber aprendido a manejar co-
rrectamente los anteriores.

Por esto la técnica es conocida o reco-
nocida por casi todas las personas rela-
cionadas con un sector determinado, pe-
ro al mismo tiempo también normal obser-
var que es mal aplicada.

EI PLAN-92 consciente de ello, quiere
conseguir que haya un estado de concien-
cia general para que se aplique correcta-
mente la técnica disponible tanto por los
agricultores como por los técnicos del
sector.

Para ello cuenta con la colaboración de
AIMCRA (Asociación para la Investigación
y Mejora del Cultivo de la Remolacha Azu-
careral, de las Secciones de Cultivo de las
Fábricas y de los técnicos de las Organi-
zaciones Agrarias.

Actualmente están puestos en marcha
un seminario sobre herbicidas y equipos
de tratamiento (febrerol, un seminario so-
bre riego (marzo), un seminario sobre de-
fensa del cultivo (abril) y por último otro
sobre recolección (mayol.

Estos van dirigidos a técnicos del sec-
tor cuya misión será posteriormente, por
medio de la documentación ya elaborada
y por preparar, divulgar en el sector remo-
lachero, para poner a disposición del agri-
cultor, los conocimientos necesarios pa-
ra una correcta aplicación de la tecno-
IOgÍa.

A todo este proceso, tanto de form a-
ción como de subvenciones, también po-
drán acceder los miembros de las Socie-
dades de servicios que actúen sobre la re-
molacha.

PLAN PILOTO

Dada la envergadura de este proyecto,
en el caso de querer Ilegar hasta el último
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reducto en el campo, paralelamente a las
iniciativas generales, está en marcha un
Plan Piloto de comprobación de pulveriza-
dores.

Se está desarrollando en la zona geo-
gráfica de las Azucareras de Benavente,
Toro y Salamanca, para poner a punto los
equipos de tratamiento que están traba-
jando con herbicidas sobre la remolacha.

Son conocidos los problemas que están
causando los herbicidas mal aplicados, a
causa del desconocimiento que se tiene
sobre las importantes aunque sencillas re-
glas de aplicación.

Se inició con una encuesta el estado de
mecanización de la zona y el manejo del
equipo de pulverización.

Parece ser que la encuesta se termina-
rá en breve, pero que ya se puede obser
var una relación directa entre el manejo
del equipo y los daños en la remolacha,
así como una independencia general en-
tre esos daños y algún herbicida en con-
creto.

Este Plan Piloto aprovechará el Semina-
rio sobre Herbicidas y Pulverización de fe-
brero para formar a las personas encarga-
das del desarrollo posterior del proyecto.

En cada azucarera elegida se tiene pre-
visto cada semana iniciarla con una
conferencia-coloquio entre los técnicos y
agricultores sobre las características y ca-
libración del equipo de pulverización.

A lo largo de esa semana se calibrarán
los pulverizadores de todos los remolache-
ros que quieran con un equipo especial de
calibración "Dositest".

Se comprobarán las bombas, manóme-
tros y boquillas cambiando estos dos úl-
timos si fuese necesario con cargo al
PLAN.

FUTURO

Si esto es el inicio, el futuro debe ser
visto como un flujo constante de informa-
ción al agricultor que deberá ser orienta-
do desde el prisma del pragmatismo.

Tanto AIMCRA, como elaboradora del
mensaje, como las Secciones de Cultivo
de las Fábricas y las Organizaciones Agra-
rias como directos transmisores de esa in-
formación, deberán apurar y simplificar las
ideas que convierten esa teoría, en una
aplicación sencilla y correcta.

Por último, y como uno de los condicio-
namientos fundamentales que la remola-
cha española tiene frente a la comunita-
ria, se debe prestar una especial atención
a la aplicación dP agua de riego.

Este factor de producción, indispensa-
ble para la supervivencia de este cultivo
en la gran mayoría de las explotaciones
españolas, debe ser estudiado con dete-
nimiento dada la influencia que su aplica-
ción tiene sobre la producción y los
costes.

Siendo el agua para el riego un bien es-

caso y cada día más caro, entendemos desde el punto de vista fisiológico, como

que este tema está exigiendo un progra- los sistemas de riego más racionales y

ma de trabajo inmediato que aúne esfuer económicos e interesar a las distintas ad-
zos de profesionales que estudien por un ministraciones la forma de conseguir aba-

lado, las necesidades reales de la planta ratar los costes energéticos.
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SEMILLAS PRETRATADAS

Concepto de Vigor

A. Tarquis* y J.M. Durán**

INTRODUCCION

En los últimos años, la aplicación de
pretratamientos a semillas, realizados
principalmente en especies hortícolas an-
tes de efectuar la siembra, ha ido en
aumento. Los más comúnmente usados
son: Recubrimientos de semillas ("coa-
ting") con pesticidas o microorganismo^
útiles (micorrizas, agentes fijadores de ni-
trógeno, etc.1, "pelleting" y tratamientos
fisiológicos tales como acondicionamiento
osmótico o "priming".

Estas prácticas se han relacionado con
la revigorización de la propia semilla y la
mejora del desarrollo en condiciones de
campo, lo que ha originado una gran con-
troversia en el sector productor de semi-
Ilas y en definitiva está Ilevando a una re-
visión de los conceptos clásicos de vigor
y mejora de la calidad en semilla.

En este artículo nos referiremos princi-
palmente a los tratamientos fisíológicos,
particularmente al "priming", en relación
a su efecto sobre distintas características
de la germinación y su interpretación co-
mo índice de vigor.

"PRIMING"

EI "priming" de semillas, y osmoacon-
dicionamiento, utiliza soluciones osmóti-
camente activas, tales como las que pro-
porciona el polietilenglycol-6000 (PEG-
60001, para limitar la cantidad de agua
que puede ser absorbida por la semilla
(Fig. 1), de forma que permita los proce-
sos iniciales de germinación pero sin que
ésta Ilegue a producirse. Las semillas, pos-
teriormente deshidratadas, hasta un con-
tenido en humedad próximo al inicial, pue-
den ser almacenadas o utilizadas directa-
mente para la siembra. En semillas pretra-

(*) Department of Vegetable Crops, University
of California ( Davis, CA, USA1.
(**) Departamento de Producción Vegetal: Fi
totecnia, ETSI Agrónomos, U. Politécnica, Ma-
drid.

tadas, las tres etapas principales de la ger-
minación limbibición, activación y
crecimiento) ocurren más rápidamente
(Fig. 21.

La eficacia de un tratamiento de osmoa-
condicionamiento está afectada por la
temperatura a la que se Ileva a cabo, por
el tipo y la concentración de la solución
osmótica, la duración del tratamiento, la
concentración de oxígeno presente y el
método seguido para la deshidratación.
Todos estos factores deben ser previa-
mente determinados y optimizados por un
método de "ensayo y error" para cada es-
pecie, variedad y lote de semillas.

Una de las características de las semi-
Ilas "priming" es el aumento del porcen-
taje de germinación que experimentan
cuando son incubadas a temperaturas por
encima o por debajo del rango óptimo de
germinación. La respuesta de la germina-
ción de la semilla a la temperatura está
frecuentemente definida por un valor má-
ximo, un mínimo y un óptimo. Un aumen-
to en la rapidez de germinación a tempe-
raturas por debajo de la óptica puede ser
debido a: 1) Una disminución de la tem-
peratura base o mínima, 2) una reducción
constante en el Ilamado calor acumulado
("tiempo térmico") requerido para la
emergencia radicular y 31 un aumento de
la velocidad de germinación por unidad de
"tiempo térmico".

Los trabajos realizados a través de di-
versas investigaciones han Ilevado a la si-
guiente conclusión: Es la mayor velocidad
de germinación por unidad de "tiempo tér-
mico" la que puede explicar éste compor-
tamiento. Así por ejemplo, en semillas de
tomate el "tiempo térmico" requerido pa-
ra alcanzar el 50% de germinación fue sig-
nificativamente mayor para las semillas
control que para las semillas "priming"
(aproximadamente el doble para una tem-
peratura de germinación de 20 C, frente
a una temperatura base de 8 C1.

En semillas de lechuga, la germinación
decae considerablemente si la imbibición
se realiza a temperaturas superiores a 25
ó 33 C, dependiendo del cultivar analiza-

do. Por esta razón, las siembras de lechu-
ga realizada durante una época de calor
presentan un bajo porcentaje de germina-
ción y emergencia y una mala uniformi-
dad en el cultivo.

EI método de osmoacondicionamiento
ayuda a superar este problema de laten-
cia o dormición e incluso permite la ger-
minación a temperaturas más elevadas.
En el caso de temperaturas extremas, el
uso de semillas recubiertas, a las que se
le ha aplicado un pretratamiento "pri-
ming", puede mejorar hasta tres veces su
emergencia en condiciones de campo.

VIGOR

Una de las definiciones más común-
mente aceptada de vigor es la adoptada
por el Comité de Vigor de la "Internatio-
nal Seed Testing Association" (ISTA1, que
establece: "EI vigor de la semilla es la su-
ma de aquellas propiedades que determi-
nan el nivel potencial de actividad y de-
sarrollo de la semilla, o lotes de semilla,
durante la germinación y la emergencia
hasta alcanzar el estado de plántula". La
"Association of Official Seed Analysts"
(AOSA) define el vigor como: "Aquellas
propiedades de la semilla que determinan
el potencial para una germinación rápida,
una emergencia uniforme y un desarrollo
normal de las plántulas, bajo una amplia
gama de condiciones de campo". Según
lo que acabamos de señalar, ambas defi-
niciones indican que un lote de semillas
que germina rápidamente y muestra una
buena emergencia en el campo tienen un
alto vigor, mientras que un lote de semi-
Ilas de bajo vigor carece de estas propie-
dades.

Los aspectos que pueden ser utilizados
para diferenciar las semillas de alto y ba-
jo vigor pueden ser: 1) Procesos bioquí-
micos y reacciones que tienen lugar du-
rante la germinación; 2) velocidad y uni-
formidad de germinación y 3) emergencia
bajo condiciones ambientales desfavora-
bles. Una vez superada la fase de germi-
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nación, el efecto del vigor puede hacerse
palpable en el crecimiento y uniformidad
de la planta y finalmente en el rendimien-
to de la cosecha.

Los factores más importantes que influ-
yen en el vigor de la semilla pueden tener
distinto origen: 1) Genéticos, 2) estado
nutricional de la planta madre durante el
desarrollo de la semilla, 3) estado de ma-
durez en el momento de la cosecha, 41 ta-
maño y peso de la semilla, 51 estado sa-
nitario y 61 estado de envejecimiento o de-
terioro. Es, precisamente en este último
en el que vamos a profundizar algo más.

Las semillas que han sido sometidas a
unas condiciones desfavorables de alma-
cenamiento, tales como una alta humedad
relativa (HR >_ 80%) y una temperatura
elevada (T >_ 35 C1, y por ello tienen cam-
bios degradativos, presentan una activi-
dad metabólica durante la imbibición, tan-
to menor cuanto más deterioradas están.
En el campo, lo anterior se traduce en un
menor porcentaje de germinacibn y en un
decaimiento general en la emergencia, se-
guido por un deterioro y crecimiento más
lento de la plántula, aparición de plántu-
las anormales, etc. Otro síntoma de de-
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Fig. 1: Evolución del contenido de humedad en semillas de lechuga
(L.actuca sativa L.) en presencia o ausencia de polietilenglicol-6000
(PEG-6000) como tratamiento osmoacondicionante.

terioro es la pérdida de resistencia a con-
diciones favorables durante el período de
almacenamiento y germinación. De ahí
que, basándose en el deterioro controla-
do, practicado en condiciones extremas,
se haya desarrollado un test de vigor, cu-
yo objetivo es evaluar la resistencia de las
semillas ante condiciones adversas; es el
denominado test del envejecimiento ace-
lerado ("accelerated aging test"1.

RELACION ENTRE "PRIMING" Y
VIGOR

Las semillas osmóticamente pretrata-
das que son posteriormente sometidas a
un test de envejecimiento acelerado no
siempre muestran los mismo ŝ resultados
cuando son sometidas a condiciones de
campo.

Diversos autores han señalado que en
semillas de cebolla pretratadas existe un
retraso en el deterioro en comparación
con las semillas control. Por el contrario,
en semillas de zanahoria se ha señalado
que lo anteriormente expuesto no se cum-
plía, siendo el deterioro mucho más rápi-

do. En semilla de tomate y por lo que la
resistencia al deterioro se refiere, se ha
visto que el comportamiento de las semi-
Ilas pretratadas se parece más al de un lo-
te envejecido que al control; no obstan-
te, las semillas envejecidas muestran ma-
yor vigor que las semillas sin tratamiento
previo (control), tanto en términos de ve-
locidad de germinación como de longitud
radicular.

Por lo tanto, vemos cómo se establece
una contradicción en la definición de vi-
gor cuando aplicamos los conceptos an-
teriormente descritos a las semillas "pri-
ming".

Por un lado, las semillas pretratadas
presentan una mayor velocidad de germi-
nación (Fig. 2) y uniformidad; por otro,
disminuye su resistencia a condiciones
adversas de almacenamiento. Por consi-
guiente, ^qué podemos decir del efecto fi-
siológico de este tratamiento sobre el vi-
gor? La respuesta a esta pregunta perma-
nece todav(a sin aclarar y es un tema de
gran controversia y motivo de discusión
entre quienes tratan de dilucidar los me-
canismos por los cuales se manifiesta el
vigor de una semilla. No obstante, todas
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Fig. 2: Germinación de semillas de lechuga (Lactuca sativa L.) some-
tidas a diferentes pretratamientos ("priming") para mejorar el porcen-
taje y/o la velocidad de germinación.
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las personas implicadas en este debate es-
tán de acuerdo en q^^e el concepto de vi-
gor es mucho más complejo de lo que has-
ta ahora se ha venido contemplando y que
es preciso Ilevar a cabo una revisión pro-
funda del mismo.

APLICACIONES DE SEMILLAS
"PRIMING"

Hasta ahora, hemos visto como las se-
millas "príming" muestran unas caracte-
rísticas peculiares en su comportamiento
germinativo y que no está suficientemen-
te demostrado que presenten un mayor vi-
gor que las semillas no tratadas; por el
contrario, su precio sí resulta mucho más
caro. Esto nos Ileva necesariamente a re-
flexionar sobre la siguiente cuestión:
^cuándo se debe utilizar este tipo de se-
milla? Para ello veremos las prácticas que
se realizan en otros países.

En el Valle de Salinas (California, USA),
el cultivo de lechuga es en la actualidad
uno de los más importantes. EI gran pro-
blema que se presentó hace algunos años,
y que pudo ser solucionado gracias a es-
te tratamiento, fue el de la termodormi- Piántulas de Luffa cylindrica.
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Fig. 3: Evolución de la pérdida de viabilidad en semillas de lechuga
(Lactuca sativa L.) sometidas a diferentes pretratamientos ("priming")
para mejorar el porcentaje y/o la velocidad de germinación.
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ción, provocada por las altas temperatu-
ras que se alcanzan durante el verano. Sin
la aplicación de las semillas "priming" el
cultivo se complicaría y su coste aumen-
taría de tal forma que probablemente Ile-
garía a ser impacticable en el momento
actual.

En Holanda, el cultivo de especies hor-
tícolas en invernadero ha sido una prácti-
ca muy común en la última década. Es-
tas instalaciones, si bien controlan las
condiciones ambientales y reduce el ries-
go de situaciones adversas, representan
normalmente un coste fijo muy elevado.
EI sistema de calefacción es una parte
muy importante en los gastos de produc-
ción y el poder ahorrar tan solo uno o dos
d(as de funcionamiento supone una reduc-
ción muy importante en el coste total que
repercutirá, sin duda, en el posible bene-
ficio económico que se espera alcanzar.
Por lo tanto, en este caso, la aplicación
de semillas "priming" queda totalmente
justificada.

Es evidente que, cuanto más controla-
dos estén todos los factores ambientales
que influyen en la producción, la germi-
nación, la emergencia, la uniformidad del
cultivo y finalmente el rendimiento depen-

Viabilidad Iprobit)

12

4

0

O

^

0

O

160 240

Envejecimiento (h)

^

320

Fig. 4: Evolución de la pérdida de viabilidad, expresada en unidades
probit, en semillas de lechuga (Lactuca sativa L.) sometidas a dife-
rentes pretratamientos ("priming") para mejorar el procentaje ylo la
velocidad de germinación.
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Centro de Producción:
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SEMILLAS

PACIFICO
Inv¢stigación y R¢ndimi¢nto

Semillas Pacífico ocupa un lugar de

vanguardia en el panorama mundial de

la investigación, mejora y obtención de

híbridos de Girasol, siendo sin lugar a

dudas el líder de la CEE.

Dedicamos gran cantidad de recursos

humanos y económicos a la

investigación para que usted, agricultor,

obtenga los máximos rendimientos a su

cosecha.

Fruto de la investigación durante

veinticinco años son nuestras mejores

variedades de híbridos de Girasol,

seleccionadas, comprobadas y certificadas.

ALHAMA GIRABRAVO
Extra

GIRAPAC GIRAFLOR
SH-26 SH-222

ADALID
Super

SEMILLAS

PACIFICO
PRADO DE SAN ROQUE S/N, - TELEFONOS; 484 OI 50 - 4^4 05 20 - TELEX; 73021 PACF

ARhHAL (Sev^lla)
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derán mucho más de las características in-
trínsecas de las semillas. En este caso, su
estado de deterioro y vigor serán facto-
res limitantes.

Por último, también es necesario recor-
dar que, para obtener los mejores rendi- ^
mientos es preciso utilizar semillas "pri-
ming" que hayan sido tratadas y conser-
vadas en las mejores condiciones posi-

Semillas de Luffa cylindrica germinando.

el momento en que se efectúa el trata-
miento y el momento en que se Ileva a ca-
bo la siembra en el campo.

w^w

bles, durante el perfodo de almacenamien- Diferentes tipos de anormalidades en pl^nru-
to que necesariamente transcurre desde las de girasol /Helianihus annusl.

4'IR^INÍ^
,.^^o-^ ,.

Test de viabilidad en semillas de cacahuete Ara-
chis hypogaeal•

^ATASTRC^
^U,a P,^<tl^a Q^ i U N N U E V O L I B R O!

^ ^e^^^ RUSTICA ^

(Guía práctica de Trabajo)

Autor: Francisco Sánchez Casas

Una revisión actualizada que facilita los trabajos de catastro

Edltorlal Ayricola Española, S.A.
Caballaro da Gracla, 24
28013 Madrid
Telifono: (91) 521 16 33 P.V.P.: 1.000 PTA

^ CATASTRO DE RUSTICA
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INFORMACION

NUEVO NUEVAS DELEGACIONES
COMBUSTIBLE PARA DE FINANZAUTO S.A. EN PAMPLONA
TRACTORES Y CORDOBA
AGRICOLAS

Bajo los auspicios de MASSEY-
FERGUSON primer fabricante mundial de
tractores, la empresa austríaca Bio-Energy
Corporation de Viena ha dado a conocer
un nuevo tipo de gasoil producido a base
de aceites de colza y otras semillas, co-
nocido con el nombre de "biodiesel".

EI "Biodiesel" puede usarse como com-
bustible para cualquier tipo de tractor, sin
que sea necesaria ninguna modificación
en los motores Diesel.

Durante 18 meses, una flota de 34 trac-
tores Massey-Ferguson han estado reali-
zando todo tipo de labores agrícolas
utilizando exclusivamente "Biodiesel" co-
mo combustible, no habiéndose podido
apreciar ninguna diferencia con respecto
al gasoil convencional, en cuanto a ren-
dimiento energético, y si una apreciable
disminución en el nivel de humos conta-
minantes que contribuye eficazmente al
mantenimiento de un armónico ecosiste-
ma, muy conveniente para el correcto de-
sarrollo de las plantas.

Además, el proceso de producción del
"Biodiesel" realizado en su totalidad con
materias vegetales, deja un importante re-
siduo proteínico utilizable en la alimenta-
ción del ganado, factor a tener en cuenta,
ya que cada tonelada de biomasa proce-
sada, un tercio se convierte en "Biodie-
sel" y casi dos tercios en materia
proteínica.

CONVENCION
ANUAL DE ICI-
ZELTIA

Del 9 al 1 2 de enero se celebró en Lis-
boa la Convención Anual de Ventas de
ICI-ZELTIA que, bajo el lema "En benefi-
cio de todos" reunió a casi 100 personas
de todos los Departamentos de la
Compañía.

EI principal tema tratado en la misma
fue la nueva política comercial diseñada
e implantada por ICI-ZELTIA.

Gracias a ella, el objetivo final de alcan-
zar una mayor participación de mercado,
pasa por una planificación, dirigida y con-
trolada, que permite aprovechar eficaz-
mente todos los recursos que esta
Compañía pone a disposición de su red de
ventas.

Fieles al compromiso adquirido por Fi-
nanzauto S.A. de ofrecer a sus clientes el
mejor servicio, y continuando el plan de
apertura de nuevos Centros, que permiti-
rán estar más cerca de todos ellos, los pa-
sados días 6 y 20 de octubre se
inauguraron las Delegaciones de Pamplo-
na y Córdoba, respectivamente.

Nuevas
instalaciones de

Finanzauto, S.A.
en Córdoba.

Momento de la
alocución del

Excmo. Sr. D.
Alfredo Marcilla,

Alcalde del
Condejo de

Torres de Elorz,
durante el acto

de inauguración
de la Delegación

de Pamplona.

Como en anteriores ocasiones, la res-
puesta de los clientes fue extraordinaria,
uniéndose en los actos inaugurales al
equipo directivo de Finanzauto, capitanea-
do por su Director General, D. José An-
tonio González, y a todos los
componentes de la plantilla que atenderá
ambas Delegaciones.

Don José
Antonio
González,
Director General
de Finanzauto,
S.A., explica a
los cerca de 500
asistentes a la
inauguración de
Córdoba, los
planos de
nuestra Empresa
de cara a los
años 90.
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ACTIVIDAD DEL GRUPO POPULAR
EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

EI Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados viene ejercien-
do últimamente una gran actividad, como
corresponde a su función de oposición, en
cuestiones agrarias que considera mere-
cen una actuación o información oficial,
por parte del Ministerio de Agricultura, an-
te situaciones difíciles creadas a ciertos
sectores del campo.

La actividad se concreta en proposicio-
nes no de Ley o bien preguntas a la mesa
del Congreso para ser contestadas por el
escrito, por el propio Ministro, o bien a tra-
vés de respuesta oral en la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

En esta actividad destaca, por su insis-
tencia y acoso, el Diputado del PP por AI-
bacete, Miguel Ramirez.

Relacionamos a continuación los titula-
res de las proposiciones y preguntas más
recientes, indicativas de problemas prio-
ritarios del campo, a juicio del Partido
Popular.

Proposiciones no de ley

-Medidas de apoyo para el sector pro-
ductor de avellana y almendra en nuestro
país.

-Petición a la CEE de la creación de un
Comité específico para el sector del
corcho.

-Reestructuración del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

-Constitución de una Comisión de in-
vestigación sobre las actividades econó-
micas comerciales y de relaciones
laborales de la empresa pública MERCO.

-Establecimiento de un plazo máximo
de dos meses para el pago de las restitu-
ciones y los montantes compensatorios a
las empresas con derecho a ello.

-Mejora del sector arrocero
-Supresión del pago de las tasas de

corresponsabilidad.

Preguntas

(Diego Jordano, Diputado de Córdoba)
-Distribución de ayudas a industrias

azucareras.
-Reducción de la superficie de remo-

lacha azucarera.

(Ramón Pascual, Diputado por Valencia)
-Importaciones y exportaciones de

arroz
-Situación actual (precios, pérdidas,

siembras, balances, etc.) del sector
arrocero

(Miguel Ramirez, Diputado por Albacete)
-Empresas colaboradoras con la red de

Estadística Agraria
-Prohibición de exportaciones de va-

cunos vivos

-Sistema Automatizado de Informa-
ción Hidrológica

-Fecha elecciones a Cámaras Agrarias
-Ausencia del Ministro a cuatro reunio-

nes consecutivas del Consejo Comunita-
rio de Ministros de Agricultura.

-Reforma de las estructuras agrarias
-Retirada de tierras en producción
-Situación actual del sector cerealista
-Arrendamiento del edificio de la se-

de de la Agencia para el Aceite de Oliva.

LA NUEVA GAMA TRONER
PARA LOS 90

EI mundo del transporte es cada vez
más competitivo y, en consecuencia, es
necesaria la oferta de vehículos industria-
les más específicos para la óptima renta-
bilidad de cada utilización.

Las distintas versiones presentadas co-
rresponden a un acercamiento de la ofer-
ta PEGASO a cada necesidad y tipo de
uso, adaptando el equipamiento del vehí-
culo y su precio para una mejor cuenta de
resultados según el tipo de explotación.

Estos nuevos vehfculos, todos ellos mo-
delos TRONER en versiones TL, TS, TR y
TX, incorporan una cadena cinemática
única, bien conocida y apreciada por más
de 7.000 transportistas europeos.

EI motor es PEGASO de 360 CV. y 12
litros, 24 válvulas Intercooling, 155 mkg.
de par a 1.200 r.p.m.

Caja de cambios ZF, 16-S-160, Ecos-
plit, totalmente sincronizada.

Puente trasero PEGASO hipoide, de re-
ducción simple y blocaje manual.

Los nuevos TRONER, al igual que sus
antecesores van equipados con cabina
suspendida en cuatro puntos, pantalla de
avisos ( Check Controll, consola central en
techo, regulación de faros desde cabina,
spolier inferior aerodinámico y deflectores
antibarro, tacógrafo de dos conductores,
retrovisores aerodinámicos calefactados,
asiento de conductor con suspensión neu-
mática, etc.

Los precios de los cuatro modelos os-
cilan entre los 10,4 Mill. Pta. del TRONER
TL y los 12,3 Mill. Pta. del TRONER TX.

La nueva gama TRONER se comple-
menta con dos remolcadores y dos 4 ejes,
en los que el cuarto eje es elevable, de
suspensión mecánica en un caso y neu-
mática en otro.
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CRONICAS

VILLATOBAS (Toledo) SEVILLA

JORNADAS DE CAZA PARA EL
EL CAMPO MANCHEGO

Toledo ha sido, en esta ocasión, esce-
nario de unas jornadas sobre la caza a ni
vel mundial.

Acontecimiento cinegético que ha con-
tado con un muy amplio programa de ac-
tividades, y ha supuesto, a la vez, una
inmejorable ocasión para dar a conocer a
gran parte del mundo (pues hubo repre-
sentantes de Bélgica, Dinamarca, EE UU.,
Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Ma-
rruecos, Suecia y Venezuela entre otras
representaciones) los recursos cinegéti-
cos de La Mancha.

Actividad ésta que genera unos 19.000
millones de pesetas en la región, según
nos dice la Consejería de Agricultura, ca-
si dieciseis mil procedentes de la caza ma-
yor, que genera cuatro veces más dinero
que la menor, y desde donde se nos afir-
ma cómo la riqueza de especies cinegéti-
cas en La Mancha ha creado no sólo una
renta marginal importante para el campe-
sino que alquila sus campos en esta oca-
sión o aquel otro que las emprende de
ojeador, sino una industria auxiliar consi-
derable.

No sólo esto, sino que se supone crea
unos 2.500 puestos de trabajo fijos y has-
ta 650.000 jornales eventuales entre los
agricultores para tal época.

En la región, más de seis millones y me-
dio de hectáreas, es decir, un 80 por 100
de la superficie quedan protegidas por una
legislación al caso, y pertenecen a zonas
en donde este deporte queda controlado
y regulado.

La incidencia de tal posibilidad de
aumentar ingresos para estas gentes man-
chegas es bien patente e importante, ya
que en zonas deprimídas como las hay, la
contratacibn de un numeroso grupo de
jornaleros tiende a mitigar el paro ya que
coincide además con una época de bajo
empleo agrícola.

La Mancha en los últimos años ha de-
jado de crecer en un 20 por 100 el núme-
ro de cotos sociales y en un 15 el
incremento de capturas. Aumento que
fuera posible gracias al acotamiento de al-
gunas fincas.

Y eso que en la pasada campaña, por
efectos de tormenta y sequfa, tanto la ca-
za mayor como la menor dieron números
en baja, aún así pudieron conseguirse en-
tre otras preciadas piezas, miles de jaba-
Ifes y cientos de corzos por lo que atañe
a la mayor y cientos de miles de piezas de
perdices y conejos.

Digamoso por último que la Administra-
ción Autonómica ha expedido cerca de
80.000 licencias últimamente.

Manuel SORIA

ALGODON

LA NORMATIVA COMUNITARIA ASFIXIA EL
CULTIVO EXTENSIVO MAS IMPORTANTE DE LA
CUENCA DEL GUADALQUIVIR

Se enfrenta el sector algodonero ante
una campaña de 1.990 con circunstan-
cias gravemente preocupantes. Porque se
consideran dos hechos: de un lado el ilu-
sionado entusiasmo de los agricultores del
regadío por sembrar algodón después del
feliz resultado de la cosecha de 1.989, pe-
ro del otro lado se teme mucho que se en-
caminan hacia un desastre por la amenaza
de haber de cobrar un precio enormente
deteriorado.

La "salvación" estaría en que España
hiciera valer en Bruselas, cuando se deci-
dan los precios agrarios del ejercicio en
curso, la insoslayable necesidad de cam-
biar la normativa vigente para la produc-
ción de algodón en la CEE. Es la
esperanza, pero los buenos conocedores
del tema dudan mucho que se cumpla.
Porque tendrían que cambiar los criterios
de indiferencia que por el cultivo tienen los
altos rsponsables de nuestra política agra-
ria, pese a la excepcional importancia eco-
nómica y social del cultivo, en la Cuenca
del Guadalquivir.

1.988-1.990
Desde la década de los años sesenta en

que se iniciara la introducción a escala na-
cional del cultivo del algodonero laño
1.962, gran euforia con siembras hasta
en Huesca), la produción ha conocido eta-
pas de apogeo seguidas de otras de de-
cadencia. O sea, inestable.

En el referido año 1.962 en la provin-
cia de Sevilla se ocuparon 91.000 ha,
práctica totalidad secano.

EI punto más bajo se alcanzó en 1.983,
retrocediéndose a nada más que 13.200
ha, todas en riego.

La cuestión de la mecanización cegaba
la fuente de riqueza que es el algodón (al-
guna vez se ha hablado del "petróleo" de
Andaluc(a1. EI intento del I Plan Quince-
nal Algodonero, 1,978-82 habfa fracasa-
do por la oposición del sector laboral,
aptitud errónea por cuanto el algodón, in-
cluso con mecanización integral sigue
siendo el que demanda más ocupación,
muy por encima del trigo, girasol, etc.

EI II Plan Quincenal (1.983-871, coinci-
diendo con las perspectivas que se con-
sideraron favorables de la entrada de
España en la CEE, dio un gran impulso al
cultivo. La mecanización es ya un logro.

En 1.988 se sembraron en Sevilla
72.600 ha. (En Andalucía, 1 1 5.300 ha1.

Pareció retornar a lo del año 1.962 pero
ahora en régimen de cultivo regado.

Se amparaba teóricamente el algodón
bruto con un precio-base garantizado por
la CEE de 140 PTA/kg. Pero, era un efec-
to, la "teor(a";la realidad resultó muy
otra. Entre España y Grecia (únicos cose-
cheros de la Comunidad) se rebasó el cu-
po de 752.000 toneladas que la CEE
protege con su subvención. Y entonces,
entrando en tunción los mecanismos de
intervención en el mercado se aplicó una
tasa de corresponsabilidad tan brutal, que
escasamente los agricultores percibieron
en 110 PTA/kg en 1988.

Golpazo tan duro provocó una auténti-
ca desbandada en la siguiente campaña
de 1.989. Se sembraron en la provincia
tan sólo 36.200 ha: la mitad menos de un
año antes. Y de manera similar se retro-
cedió en las otras provincias mayores co-
secheras de Córdoba, Cádiz y Jaén. (En
Extremadura y Murcia, así mismo vinieron
abajo las siembras que en menor escala
se hacenl.

Pero ocurrió, que al mermar las siem-
bras se cosechó lógicamente menos algo-
dón por lo que el castigo o sanción por
superar el tope comunitario de las
752.000 toneladas (Grecia y España)
afectó poco al precio-base. A esto favo-
rable se unió la excepcional buena calidad
del producto cosechado. Fue un algodón
muy sano por la circunstancia también ex-
cepcional de la poca actividad de las pla-
gas y las enfermedades propias del
cultivo, con gran ahorro de gastos en los
tratamientos. Más aún: las Iluvias de sep-
tiembre y octubre fueron muy cortas (es-
tas aguas son un gran peligro para la
producción) por lo que la recolección se
hizo en condiciones buenisimas.

Lo de 1.989 en el algodón es algo fue-
ra de serie; sin precedentes.

De todo ello resultó que, escaso el pro-
ducto y gran calidad, se cotizó en alzas,
con un promedio no lejano de las 140
PTA/kg. (Unas 30,00 PTA más que en
19881.

No hay que olvidar que en la reducción
de las siembras hubo de influir también la
cuestión de la sequía por la precariedad
de recursos en los embalses de la CHG.
Con todo, aunque sobrara el agua para re-
gar, la drástica reducción se hubiera pro-
ducido de igual manera.
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SITUACION ACTUAL

La coincidencia de tantos factores be-
neficiosos hicieron retornar el entusiasmo
por sembrar algodón cara a la campaña de
1.990. Se sueña con repetir lo de un año
antes. Ha de tenerse en cuenta que es un
cultivo preferentemente practicado, y con
mucho, por agricultores de condición eco-
nómica modesta. A ellos corresponde el
mérito del gran esfuerzo por mecanizar el
cultivo, con inversiones cuantiosas por lo
caro de la maquinaria propia del ramo.

Sin embargo, en ese ánimo propicio es-
triba la amenaza del desastre en perspec-
tiva. Por cuanto volverán a entrar en
funciones los efectos negativos de la nor-
mativa comunitaria vigente.

La Comisión Europea en su propuesta
para establecer los precios agrarios 1.990
ha mantenido en su integridad la misma
regulación anterior. Por tanto, entre Gre-
cia y España el mismo límite de 752.000
toneladas de algodón protegido con sub-
vención. Y persistencia del apremio de
una escala de porcentajes de aplicación
de la tasa de corresponsabilidad del algo-
dón, sin igual en otras producciones.

En ASAGA-Sevilla han preparado un
estudio sobre lo que podrá suceder en el
actual año 1.990 si la previsión de acre-
centamiento de las siembras es un hecho,
como parece inevitable.

Reproducimos el estado de situación
considerado basado en los datos básicos
parea fijar el precio nuevo que realmente
percibirán los agricultores. De este trabajo
se deduce la noticia de que si se Ilegan a
cosechar 1.140.000 toneladas de algo-
dón (que superaría en 388.000 toneladas
el cupo de las consabidas 752.000 tone-
ladas) el precio que amenaza difícilmente
alcanzaría las 100 PTA/kg. Pura ruina;
40,00 PTA por debajo de la garantfa de
la CEE.

También puede servir el cuadro para
adentrar a la generalidad de los agricul-
tores en el difícil conocimiento de los

complicados mecanismos que en Bru-
selas disponen para controlar las pro-
ducciones.

UN MILLON TONELADAS

Ya desde 1.986, cuando el Tratado de
Adhesión de España en la Comunidad, se
vino reclamando ampliación del cupo de
algodón protegido por la CEE al conside-
rar de principio insuficiente las 752.000
toneladas convenidas.

Se han denunciado hasta errores en la
materialidad de los datos barajados en la
negociación del Tratado.

Nuestros responsables políticos han he-
cho oidos sordos. Ni en Madrid la Admi-
nistración Central, ni en Andalucía la
Autonómica, dieron muestras de preocu-
pación por el problema. ^Lo harán ahora,
en la oportunidad de la nueva negociación
de los precios agrarios?.

Está por ver. Pero lo que meridianamen-
te se ve claro es, que el cupo de 752.000
toneladas (Grecia-España) asfixia hasta
el ahogamiento a la riqueza del algodón,
cuyo asentamiento primordial es el rega-
dío de la Cuenca del Guadalquivir.

MUCHA Y POCA
AGUA EN LOS
EMBALSES DE LA CHG

EI estado de las reservas hídricas en los
embalses de utilización agraria de la Cuen-
ca del Guadalquivir (CHG) es contradicto-
rio, ya que algunos se encuentran al tope
de su capacidad con más agua que nun-
ca, pero en cambio mantienen sus nive-
les también como pocas veces se
recuerda por bajos.

Las Iluvias de noviembre y diciembre al-
canzaron intensidades con muy escasos
precedentes históricos. Es la razón de ha-
ber sido Andalucía noticia mala por los de-

sastres de las repetidas inundaciones.
Pero Ilovió muy desigualmente en el am-
plio territorio de la región.

Se ha dado el caso de que mientras en
Jaén sufren restricciones de agua hasta
para el consumo humano, en Sevilla ca-
pital se registraron una de las intensida-
des mayores de que hay noticia desde el
año 1 .865.

MALAGA PERTENECE A LA
CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL SUR

La consecuencia para la agricultura es
que una parte del regadío del área de la
Cuenca del Guadalquivir cuenta con em-
balses suministradores incluso al 100%
de sus capacidades. Datos del 15 de ene-
ro. Pero, a su vez, otras zonas regables
no acaban de desepejar la incognita de si
dispondrán de dotaciones suficientes ca-
ra a las campañas de riegos del venidero
verano, o se volverán a restricciones co-
mo las sufridas en 1.989.

EI regadío más afectado corresponde a
las zonas regables asentadas en el fondo
del Valle del Guadalquivir, desde Jaén
hasta Sevilla. También participa de preca-
riedades en Granada. EI riego de Cádiz, en
estado óptimo.

Suministran esas zonas escalonadas a
ambas margenes del Guadalquivir un gru-
po de nueve embalses como misión regu-
ladora. Son los más de mayor capacidad
(entre ellos, el gigantezco Iznajar con 980
millones de m3 de capacidadl. Entre ellos
se acumulan 3.478 millones de m3 de
fecha del 1 5 de enero no contaban más
que con 1 .1 27.546 millones de m3 equi-
valente al 32,44%.

Es poca agua para asegurar un mínimo
de normalidad en las dotaciones que pu-
diera aportar: se necesita para Ilegar a la
normalidad conseguir un porcentaje del
50%.

Es posible que Ilueva más y que prosi-
gan reconstituyendose las reservas nece-
sarias. Pero inquieta a los agricultores que
en 1.989 la invernada y la primavera
transcurrió en ambiente de extremada se-
quedad, lo que en manera alguna conven-
dría se repitiera.

En resumen: que contradiciendo la im-
presión dada por la cadena interminable
de borrascas que azotará a Andalucía, la
agricultura regada de la Cuenca del Gua-
dalquivir, en la parte más fundamental-
mente valiosa de las zonas regables de las
Vegas Alta, Media y Baja (Jaén1, Guada-
melato ICÓrdoba-Sevillal, Valle Inferior y
Bajo Guadalquivir, más el arrozal de las
Marismas del Guadalquivir, viven por aho-
ra la incertidumbre de lo que podrá ocu-
rrir en las distintas campañas de cultivos
regados.

R.DIAZ
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CRONICAS

CUENCA

Petición de los cultivadores

UNA DENOMINACION DE ORIGEN
PARA EL MIMBRE

Pese a que en la década de los 70 Cuen-
ca apenas disponía de unas seiscientas
hectáreas dedicadas al cultivo del mimbre,
y diez años más tarde superaba con cre-
ces este número, la situación actualmen-
te para el producto puede tacharse
realmente de caótica.

Algo así a cuanto acontecía un día en
Albacete, cuando las exigencias del nue-
vo mercado, nuevos métodos de fabrica-
ción, un mayor avance tecnológico, le
restaban posibilidades al esparto, tan
abundante en determinadas zonas de la
provincia, y desterrado finalmente por el
plástico.

Es lo que parece va a ocurrir con el mim-
bre si no se le pone remedio, que apenas
va a contar con posibilidad alguna de so-
brevivir, con lo que se depará un durísi-
mo golpe a la economía conquense,
provincia ésta que suele producir el 90 por
100 del mimbre que se produce en Espa-
ña, seguida de Guadalajara, si bien con
números realmente bajos comparados con
Guenca.

Peligra el cultivo del mimbre en esta par-
te de La Mancha (Ciudad Real dejó de pro-
ducirlo un día, mientras Toledo y Albacete
son totalmente ajenos a su cultivol, de-
bido a que apenas si es rentable su culti-
vo por el hundimiento de sus precios, esas
importaciones indebidas que de determi-

nados países de Oriente se vienen hacien-
do pese a que, según fuentes fidedígnas
existe una enorme producción, ya que,
por parte de la CEE, cuando tanta ayuda
está brindando al campo español, no que-
da amparado en legislación alguna.

De ahí que el cultivador conquense es-
té pidiendo a gritos la Denominación de
Origen para el producto, a fín de buscarle
nuevas vías de expansión.

No es solamente esto cuanto el agricul-
tor de la zona recaba, sino un mayor apo-
yo económico a fin de poder hacerse con
la maquinaria precisa que termina posibi-
litando un mayor margen en el laboreo del
mimbre,. Quiere también formar una coo-
perativa al efecto, a fin de alambicar en
lo posible esos costos.

EI mimbre es cultivo de absoluto rega-
dío, dándose unos 14.000 kilos por hec-
tárea en tierras manchegas, frente a los
15.000 de Extremadura y los 20.000 de
la otra Castilla; sin embargo es La Man-
cha quien resalta en produccíones de las
que malviven cerca de cinco mil familias.

Decir igualmente que La Mancha resal-
ta en el producto artesanal que del mim-
bre se vale, con lo que ha obtenido no
pocos laureles y satisfacciones.

Julián VILLENA

ALICANTE

SEISCIENTAS NOVENTA Y
DOS HECTAREAS
FUERON ARRASADAS EN
LA PROVINCIA DE
ALICANTE POR LOS
INCENDIOS FORESTALES

En 1 989, el pasado año, los incendios
forestales arrasaron 1.651 hectáreas de
monte en toda la Comunidad Valenciana.
De ellas 692 corresponden a la provincia
de Alicante. La cifra en sí supone una dis-
minución considerable, y es la más baja
de la historia.

Según datos recientes en el decenio que
vá de 1976 a 1985, la media de superfi-
cie que se quemó en nuestra Comunidad
fué del orden de las 32.000 hectáreas.

La evolución favorable a la conserva-
ción forestal se deba quizás al incremen-
to de medios materiales y humanos que
se han conseguido para combatir con efi-
cacia todos los incendios del campo.

Debe destacarse la efectividad del me-
dio aéreo, por esa rapidez demostrada en
combatir, y a acabar con el fuego. Así co-
mo en el eficaz transporte de las brigadas
de obreros especializados hasta el lugar
de los siniestros.

Digamos al mismo tiempo que ha influi-
do en el éxito, la apertura de pistas de pe-
netración, construcción de puntos de
agua, así como la puesta en marcha de
una base aérea en cada provincia.

No hay que olvidar que también la me-
teorología colaboró de forma activa y de-
cisiva para el mejor éxito de la última
campaña.

Las Iluvias caídas en los pueblos alican-
tinos, en el segundo semestre del año y
la ausencia de fuertes vientos favorecie-
rón la reducción de la superficie quemada.

En la última campaña, la Consellerfa de
Agricultura de la Comunidad Valenciana
invirtió 682 millones de pesetas en la pre-
vención y extincibn de inc endios fores-
tales. En selvicultura y preventiva destinó
116 millones de pesetas; en caminos y
cortafuegos, 54; en red de emisoras de
radio, 10 millones; en vigilancia, 79 mi-
Ilones; en brigadas de retén, 297 millones;
en helicópteros, 48 millones y en medios
auxiliares, 78 millones.

Emilio CHIPONT
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UTI EL-R EQU ENA

EXPORTACIONES DE VINOS
DURANTE 1.989

Durante el pasado año las exportacio-
nes de vino con sello de la Denominación
de Origen Utiel-Requena alcanzarón la ci-
fra de 79.480 hectólitros, de los cuales
74.095 hectólitros corresponden al gra-
nel y el resto a los embotellados. EI prin-
cipal país importador fue Suiza con
57.045 hectólitros, mientras que el res-
to fue a parar a dieciséis países repartidos
por todos los continentes del mundo, lo
que es considerado como bastante posi-
tivo por el sector del vino de la comarca.

LAS OBRAS DEL MONUMENTO
NACIONAL A LA VENDIMIA DE
REQUENA FINALIZARAN DENTRO DE
TRES AÑOS

EI monumento nacional a la vendimia de
Requena (el más importante del mundol,
podría quedar terminado en un periodo de
tres años, según el acuerdo firmado por
el presidente de la comisión permanente
de la fiesta de la vendimia, Fernando Se-
rrano y el consejero de Cultura de la Ge-
neralidad Valenciana, Antonio Escarré.
Del presupuesto de finalización de las
obras del monumento, que asciende a casi
diez millones de pesetas, se hará cargo la
Consejería de Cultura.

Las obras a realizar consistirán en la co-
locación de tres frisos (uno cada año)
inaugurándose el primero a finales de
agosto del presente año coincidiendo con
las fiestas vendimiales.

EI fundador y presidente honorífico de
la fiesta de la vendimia, Francisco Marti-
nez Bermell, está realizando gestiones pa-
ra que en el momento sea colocado el
escudo nacional, así como el de la Ofici-
na Internacional del Vino.

IMPORTANTES LLUVIAS SE HAN
REGISTRADO EN EL ULTIMO
TRIMESTRE DEL PASADO AÑO

Durante los últimos meses del pasado
año se han registrado Iluvias importantes
en toda la Comunidad Valenciana, alcan-
zando unos niveles pluviométricos de ex-
cepción. En la Comarca de Utiel-Requena,
las Iluvias han sido muy beneficiosas pa-
ra el campo, especialmente para los ce-
reales y los olivos. También y a pesar de
encontrarse en el periodo de parada inver-
nal, se han visto favorecidos los cultivos
de la vid y el almendro, los cuales tendrán
una brotación enérgica en la próxima pri-

mavera. Por el contrario, en las comarcas
valencianas próximas al litoral, se han pro-
ducido daños muy cuantiosos, como con-
secuencia del exceso de humedad,
especialmente en los cftricos.

MERCADO DEL VINO

Los tintos de la comarca, están alcan-
zando unos precios bastante aceptables,
con tendencia al alza, cotizándose en la
actualidad sobre las (430 pésetas hectó-
grado). Los rosados se van vendiendo con
mayor lentitud y los precios se sitúan en
torno a las 420 pesetas hectógrado.

PIDEN O.UE SE AMPLIE EL NUMERO
DE VARIEDADES DE UVA
PREFERENTES

Fernando Martínez Roda y cuatro dipu-
tados más, pertenecientes al Grupo Par-
lamentario Popular, de las Cortes Valen-
cianas, han presentado ante las mismas
una proposición no de Ley, para que la
Consellería de Agricultura modifique el Re-
glamento de la Denominación de Origen
Utiel-Requena, en los artículos: quinto,
sexto y decimocuarto. Según la propues-
ta de resolución, en el artículo quinto "en-
tre las variedades de uva admitidas y con
el rango de recomendadas, se incluirán las
tintas Gabernet-Sauvignón y Merlot y la
blanca Chardonnay". En el artículo sex-
to en el punto dos, "la densidad de plan-
tación se ampliará a 2.600 cepas para es-
tas variedades recién incluidas, cuando
éstas estén adecuadas al sistema de "es-
paldera" o"francés", según se contem-
pla en el punto cuarto de este mismo ar-
tículo".

Por último, en el artículo decimocuarto
"se añadirá un nuevo apartado donde se
contemplará, además de la crianza, la re-
serva, que corresponde a los vinos que
tengan un mínimo de tres años en barrica
de roble". Los motivos que han Ilevado a
estos diputados del Grupo Popular a pre-
sentar esta proposición, son por una par-
te, que las variedades de uva de calidad
citadas, no están incluidas en el Regla-
mento de la D.O. Utiel-Requena, como va-
riedades preferentes por lo que los agri-
cultores que se decidan a cultivarlas, pier-
den la oportunidad de poder acogerse a
posibles subvenciones sobre variedades
mejorantes, así como a las bonificaciones
en los seguros agrarios. Por otra parte, es
necesario variar los marcos de plantación
de las variedades de uva citadas.

CURSO DE CATAS DE VINOS

Organizado y patrocinado por el Ayun-
tamiento de Requena, a través de la con-
cejalía de acción social y con la colabora-

ción de los consejos reguladores de las de-
nominaciones de origen Alicante, Utiel-
Requena y Valencia, la escuela de viticul-
tura y enología, la cooperativa de la pe-
danía de la Portera, cavas Torre Oria y bo-
degas Coviñas, se ha desarrollado un cur-
sillo sobre cata de vinos destinado a las
mujeres. Las enseñanzas han sido impar-
tidas por Félix Cuartero, profesor de la es-
cuela de viticultura y enología de Reque-
na, mientras que José Vicente Guillem, je-
fe del servicio de promoción a la calidad
de la Consellería de Agricultura Valencia-
na y Félix Giménez, director de la escue-
la de viticultura y enología, pronunciaron
sendas conferencias.

CONOCER EL VINO

EI principal objetivo de este cursillo es
el de enseñar a conocer las característi-
cas, así como la cualidad que posee un vi-
no, sin beberlo de forma indiscriminada,
sino con mesura y sabiduría.

En una comarca como la de Requena,
con una gran producción de vinos, sien-
do la única fuente de ingresos para mu-
chas familias, es loable la iniciativa de
cuantas personas y entidades han orga-
nizado y colaborado en la celebración de
este cursillo.

Los cursillistas, además de aprender a
apreciar las cualidades del vino, visitaron
varias bodegas en donde se elaboran.

CLIMATOLOGIA ANORMAL

Durante todo el mes de febrero, se han
registrado por estas zonas del interior va-
lenciano, temperaturas muy superiores a
las normales para esta época del año. Es-
ta anormalidad climatológica ha motiva-
do un adelanto de más de quince días en
la floración de los almendros, así como en
el Iloro en el viñedo. Esta situación ha pro-
ducido la natural preocupación entre los
agricultores, ya que un adelanto en el ci-
clo vegetativo de las plantas puede ser pe-
ligroso, en caso de un cambio brusco en
las temperaturas.

Luis IBAÑEZ
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4° SYMPOSIUM NACIONAL DE AGR061UIMICOS

de los Colegios. os de Anda^ucía
Vna Solicitud Técn^c
de Ingenieros

PROTECCION VEGETAL ,
UNA VERDADERA ESPECIALIZACION

Hacia la regulación de la distribución
y aplicación de los productos
fitosanitarios

Mesa del viñedo en el 4° Simposium Nacional de Agroquímicos.

En enero de 1.984 hablabamos desde
esta misma tribuna acerca del papel del
técnico agrícola en el mundo de los pro-
ductos agroquímicos. Desde entonces, en
todas las convocatorias, hemos tratado
de exponer los diferentes pasos por los
que se desarrolla un producto agroquími-
co desde que se sintetiza la molécula has-
ta que se comercializa, una vez obtenido
su registro, el que autoriza su utilización
en los que está autorizado etc, etc.

En cada escalón de este desarrollo, de
esta evolución en su formación, hemos
encontrado un técnico agrícola responsa-
ble. Y si este hecho es natural y lógico en
cualquier área geográfica, lo es mucho
más en Sevilla o en su área de influencia,
donde los agroquímicos han sido investi-
gados, ensayados, desarrollados, demos-
trados, y comercializados de forma
intensiva en cuanto a la calidad de los tra-
bajos y de forma extensiva en cuanto al
número de productos, cultivos, plagas
consideradas, hierbas extinguidas o mi-
croorganismos destruidos.

A partir del año 1.965, diferentes em-
presas multinacionales instalan en Sevi-
Ila unos centros de investigación o de
"screenings" donde se estudiaba el com-
portamiento de nuevos productos en va-
riados objetivos de control. Este pudo ser

el primer resultado de! movimiento cien-
tífico fitopatológico iniciado a principio de
los años 60 por nuestro querido Jesús Ro-
mero, a quien no dejamos de recordar. De
esta primera célula brotó el cuerpo y, so-
bre todo, brotó el espfritu que, sin ir mas
lejos, nos reune aquf, indefectiblemente
cada dos años.

Desarrollo de los productos

Los años setenta se caracterizaron por
primeros movimientos: se desarrollan los
productos clorados como grupo de mayor
importancia dentro de los insecticidas, y
los derivados del ácido fenoxiacético y las
triazinas dentro de los herbicidas; tam-
bién, algunos productos nematocidas y
poca cosa más.

Los años setenta se caracterizarón por
el Ilamado "boom" de los agroquímicos,
y al amparo de este fenómeno se desa-
rrolla tanto la empresa fabricante como la
formuladora, así como la presencia de és-
tas en nuestro pafs, en nuestra región y
en nuestra ciudad, donde se da el fenó-
meno único en España de unir a las cen-
trales comerciales regionales de las
empresas, los centros de experimentación

o de screening con el resultado lógico de
un trasvase de técnica desde éstos a
aquellos, produciéndose una evolución
tecnológica tan intensa y efectiva como
en ningún otro punto de España.

EI desarrollo que hemos observado en
el interior de las empresas, se traduce de
forma lógica en el exterior de las mismas,
creándose una distribución que también
evoluciona, aunque de forma un tanto
anárquica y con resultados irregulares.

La distribución y la aplicación

Nace la distribución de productos agro-
qu(micos basado en el servicio al agricul-
tor. Servicio a toda costa. Se detectan dos
formas de distribución: la mediana empre-
sa, dotada de los mejores medios, núme-
ro desproporcionado de técnicos,
excesivo a todas luces, y que malenten-
dfa el servicio prestando éste a unos po-
cos grandes agricultores; y el pequeño
distribuidor de pueblo, sin conocimientos,
medios de ningún tipo, basado su trabajo
en el acercamiento del punto de venta al
cliente y en el traslado de información del
técnico de la casa comercial al agricultor
y en la supervisión de la aplicación, reali-
zada esta fundamentalmente por medios
aéreos.

La empresa distribuidora, muy centra-
lizada, no pudo resistir la mala organiza-
ción interna y el falso concepto de su
planteamiento comercial con un servicio
que, caprichoso muchas veces, imped(a
la normal rentabilidad de un negocio que
tuvo también que competir con la evolu-
ción en cantidad y calidad de los servicios
técnicos de las empresas, que desarrolla-
ban una labor muy eficaz y desinteresa-
das de "primera mano".
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EI origen de una buena cosetha,
es la semilla

Confíe en CECOSA ,^^w especialista:'

Ciclo medio-largo.
Máximo potencial produGtivo
y contenido en aceite

Ciclo medio.
Seguridad y buena

adaptación a diferentes
condiciones.

Ciclo corto y
óptimo rendimiento,

asociados a un alto nivel
en aceite.

t cecosa

Precoz en maduración
y capacidad productiva
muy alta, unidos a un
elevado contenido en aceite.

EI híbrido auto-
compatible.

La solución para las segun-
das cosechas.

Antes de decidir, consúltenos.

Especialistas en Girasol.
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• Variedades adaptadas al
cultivo en riego con alto
potencial de producción.

• Variedades para cultivo en
secano, resistentes a sequía.

• Alto rendimiento en aceite.
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^^,v• Mantenemos su cultivo
elevando producciones.

• Aumentamos su facturación
mejorando calidades.

TRADICION EN RIEGO

• Cultive soja como nueva
alternativa en riego.

• Gastos de cultivo mínimos.

ASEGURE SU RENTABILIDAD
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CONTROLADOR DEL MILDIU METOS `°
Para: • VID (Plasmopara viticola).

• PATATA Y TOMATE (Phytophthora infestans)
• MOTEADO de MANZANO y PERAL (Venturia

inaequalis).
Totalmente computerizado.
Indica en display LCD y reqistra sobre papel (emitiendo
un informe diario) automáticamente:
• Hora y minutos en que comienza el riesgo de

infección, incubación, esporulación y el cese de
peligro (Vid).

• Hora de comienzo de cada riesgo de moteado (ligero,
medio y alto) y nivel de éste en %(frutales).

• Días - grado programables para: Carpocapsa,
Tortrix,...etc.

• Aviso inmediato del lavado del fitosanitario aplicado.
• Alerta de heladas y del local de almacenaje de cosecha.
• Temperatura y humedad de las hojas, aire, precipi-

tación..etc.
• Conexión para ordenador tipo PC compatible.
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la mayoría de los ponentes fueron destacados
especialistas, muchos de ellos Ingenieros Je-
fes de los Servicios de Protección Vegetal. An-

tonio Arias, de Badajoz.

EI pequeño distribuidor individual se
aprovecho de su situación de privilegio,
cerca del cliente, desarrollandose a la vez
que los servicios técnicos de los que se
servía, sustituyendo a unos departamen-
tos comerciales poco dotados de perso-
nal para atender la demanda creciente. Sin
embargo su escasa preparación como em-
presario lo hizo depender directamente del
formulador que distribuía en exclusiva, al
que estaba atado pues dependfa financie-
ramente de él. EI desarrollo de este distri-
buidor t(pico de las provincias de la baja
Andalucfa, venía a veces del manejo del
crédito de las empresas a los agricultores,
que era administrado por los distribuido-
res y, casi siempre, financiado por la em-
presa distribuida.

Nivel de vida y medio ambiente

Los últimos tiempos, los inmediatos úl-
timos tiempos, nos han producido unas
extrañas sensaciones para las que no es-
tábamos totalmente preparados. Los
acontecimientos de los últimos d(as: caí-
da de dictaduras, derrumbe del muro de
Berlfn, etc son consecuencia directa de la
lucha del hombre por su mejor calidad de
vida, de su libertad, de sus derechos re-
conocidos.

Los productos que consumimos, los
productos que usamos, tienen que unir a
las características de precio adecuado y
calidad, la de inocuidad. Efectivamente la
sociedad moderna se está preocupando
mucho en los últimos tiempos de la cali-
dad de vida. Ese "ante todo no lastimar"
del juramento de Hipócrates como filoso-
ffa importante de la sociedad actual.

En el tercer symposium de agroqu(mi-
ca, el cual dedicamos al medio ambiente,
dec(amos en nuestra ponencia que, im-
comprensiblemente, en el ciclo de vida de
un producto fitosanitario están regulados

todos los pasos necesarios para conseguir
el preceptivo registro oficial, existiendo
una importante laguna posterior, cuando
ya se ha conseguido aquel, sóbre todo en
lo referente a la distribución y aplicación
de los productos, siendo la normativa
existente más dedicada a buscar posibles
culpables que prevenir el uso ignorante y
la aplicación innecesaria.

Una responsabilidad

Desde aquí, en este certamen del que
nos sentimos ciertamente orgullosos,
queremos resaltar la figura del técnico
agrfcola que si bien interviene en todos y
cada uno de los pasos del ciclo de vida del
producto agroquímico, dentro de los di-
versos departamentos de las empresas fa-
bricantes, ha destacado en los últimos
años como empresario distribuidor de fi-
tosanitarios. En este cometido el técnico
agrfcola ha desarrollado una importantísi-
ma labor encauzando un comercio desor-
denado y tecnificando la aplicación
operación ésta que el distribuidor va asu-
miendo cada vez más, dotándola de me-
dios apropiados que, entre otras virtudes,
la hacen más segura y con un más con-
trolado impacto sobre el entorno.

^Estamos pues en una situación ade-
cuada? Indiscutiblemente no. La empre-
sa fabricante, los organismos oficiales, los
profesionales de la distribución y de la
aplicación, y por supuesto los agriculto-
res estan responsabilizados del buen uso
de los productos agroquímicos. Sin em-
bargo eso no es bastante. Consideramos
que la sociedad tiene derecho a más se-
guridad. Hay que eliminar los riesgos. Hay
que regularizar de derecho lo que de he-
cho parece estar en mejor situación que
en tiempos pasados: la comercialización
y aplicación de los productos agro-
químicos.

ZQué proponemos? Soñamos con una
situación ideal y la consideramos así no
por su falta de realidad sino por el cami-
no que hay que recorrer.

Ante cualquier trabajo que pueda entra-
ñar peligrosidad para el usuario, la ley vi-
gente exige el uso de productos homo-
logados y la responsabilidad de un cua-
lificado profesional que garantice el
respeto a la normativa y el mejor uso del
producto o servicio. Así tenemos que tan-
to la sanidad humana como la animal, con
acciones mucho más concentradas y con-
troladas están reguladas por médicos y
veterinarios responsables, estando la sa-
nidad vegetal sin normativa que exija la
intervención del técnico agr(cola en la
prescripción, despacho y control de la
aplicación y sus resultados y conse-
cuencias.

Tal y como nos cuenta la reciente his-
toria de la fitopatología en nuestra región,
hemos sido pioneros de los centros de I

+ D, hemos sido destacado ejemplo de
la evolución técnica de la fitopatología,
hemos recogido en estos certamenes el
testimonio de nuestra evolución, por to-
do ello nos preguntamos ^sería adecua-
do ser también pioneros en la legislación
de nuestra comunidad regulando el des-
pacho y aplicación de productos fitosani-
tarios?

...Y una solicitud

La sociedad moderna evoluciona tan ra-
pidamente que se adelanta a la adecua-
ción legislativa en muchos aspectos. EI
tema que nos ocupa es un ejemplo claro.
Por ello, los Colegios de Ingenieros Téc-
nicos de Andalucfa, de los que hoy soy
portavoz, solicitan la colaboración de to-
dos para que el técnico agrfcola, ampara-
do por la ley, prescriba, despache,
recomiende y controle el uso y aplicación
de los productos agroquímicos. Y esta pe-
tición está dirigida, en principio, a nues-
tra Escuela. Allí, si bien la fitopatolog(a es
una de las asignaturas más importantes,
tanto por la iradición como por el titular
de la misma, sería deseable que se pudiera
acceder a una verdadera especialidad en
protección vegetal, verdadera ilusión del
comité permanente de este Symposium,
quien ha pretendido, con los cursos de
post-graduados, cubrir el hueco de la es-
pecialidad.

En segundo término Ilamamos muy in-
tensamente a la adminstración autonómi-
ca, a la Junta de Andalucía. De ella la
Consejería de Agricultura y Pesca, y den-
tro de la misma a la Dirección General del
Servicio de Protección Vegetal de quien
esperamos una normativa apropiada, rea-
lista y moderna que proteja nuestro entor-
no y por nuestra condición de consumi-
dores a nosotros mismos.

En tercer lugar a la empresa fabrican-
te, quien ha tenido en el pasado más en
cuenta los aspectos de solvencia que los
de conocimientos técnicos a la hora de
nombrar distribuidores.

Por último al técnico agrfcola a quien
animamos a seguir por el camino empren-
dido debiendo imponerse a una competen-
cia, no solamente desleal, sino también
peligrosa para el consumidor.

Estamos cerca de celebrar el V Cente-
nario del descubrimiento de América. Se-
villa que acogerá a la Exposición Universal
por derecho propio será el centro mundial
del progreso y del avance científico, y se
nos ocurre que para colaborar y contribuir
de alguna forma podriamos, todos los im-
plicados, avanzar hasta conseguir una co-
mercialización y aplicación de los
productos agroqufmicos a tenor de la de-
manda de la sociedad.

Carlos CIA
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NUEVOS
PRODUCTOS
TENDENCIAS ...

SANDOZ S.A.E.

ATEMI
ANTIOIDIO SISTEMATICO

ATEMI es un nuevo fungicida de amplio
espectro perteneciente al grupo de los
Triazoles, con excelente actividad sobre
enfermedades tales como Oidios, Moni-
lia, Cercospora, Venturia, Royas, Rhizoc-
tonia, Sclerotium y con actividad adicional
sobre Septoria, Helminthosporium y Guig-
nardia.

ATEMI, penetra en los tejidos de la plan-
ta muy rápidamente y es traslocado acro-
pétalamente. Su acción es sobre todo
preventiva y curativa, con una erradicati-
va muy interesante.

Dosis de 40 a 100 gr m.a./ha ó 1 a 1, 75
gr m.a./ha (dependiendo del cultivol, só-

lo o en mezcla con otros fungicidas, pro-
porciona excelente control de la
enfermedad y un significativo incremen-
to en el rendimiento, bajo diferentes con-
diciones ambientales. Ensayos de campo
realizados en los paises agrfcolamente im-
portantes, demostraron su buen compor-
tamiento sobre roya de cereales y café,
oidio de cereales, frutales, viña, hortico-
las y remolacha de azúcar, moteado de
frutales.

ATEMI nombre comercial de la materia
activa CYPROCONAZOL , fue descubier-
to y patentado por SANDOZ Ltd., en sus
laboratorios de Basilea (Suizal.

Mesa de olivicultura.

INDUSTRIAS
QUIMICAS ARGOS
S.A.

PUMA
NUEVO HERBICIDA
ANTIGRAMINEO EN
TRIGOS Y TRITICALES

PUMA contiene 6% p/v de Fenoxaprop-
etil, siendo un herbicida selectivo con ac-
ción de contacto y traslocación para los
cultivos de trigos, triticales y centeno, de-
sarrollado por Hoechst A.G. con el cbdi-
go HOE-7113. Desde 1984 se viene
estudiando esta molécula en España, pa-
ra comprobar su comportamiento bajo las
diferntes condiciones ambientales de
nuestro país.

Durante estos 5 años se ha desarrolla-
do una intensa actividad con el producto,
con el fin de verificar su espectro de acti-
vidad, dosis y momento de aplicación. Co-
mo conclusión a todos estos estudios,
podemos decir que PUMA es muy activo
contra Avena spp, Phalaris spp y Alope-
curus spp. Su dosis de aplicación puede
oscilar entre los 2-2, 5 Its/ha en funcibn
del estado de la mala hierba y su momen-
to de aplicación abarca desde las 2 hojas
al 2° nudo de las gramfneas a controlar

con independencia del estadio vegetati-
vo del cultivo.
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CYNAMID IBERICA
S.A.

CHACAL
NUEVO HERBICIDA
PARA CEREALES DE
INVIERNO

CHACAL es un nuevo herbicida de ce-
reales de amplio espectro para control de
avena y otras hierbas gramíneas y dicoti-
ledóneas infestantes, formulado como lí-
quido emulsionante a base de los
ingredientes activos imazametabenz y
pendimetalina, descubiertos y desarrolla-
dos por American Cynamid Company.

EI modo de acción y espectro de activi-
dad de ambos ingredientes activos se
complementan, de forma que no existe in-
compatibilidad de uso, consiguiendo con-
juntamente una alta y amplia eficacia,
adecuada para la mayoría de las situacio-
nes en las áreas cerealícolas españolas.

CHACAL evita la competencia de las
malas hierbas desde su incio y durante to-
do el cultivo, pudiéndose conseguir, me-
diante su uso adecuado, las mejores
producciones de cereal.

CIBA-GEIGY S.A.

LOGRAN EXTRA
UN NUEVO HERBICIDA
CO DICOTILEDONEAS
EN CEREALES

La gran importancia de las malas hier-
bas de hoja ancha en los cultivos de trigo
y cebada y la variable sensibilidad que tie-
nen a los herbicidas actuales, exige nue-
vas soluciones que permitan resolver los
problemas satisfactoriamente en conso-
nancia con el entorno y la explotación
práctica de los cultivos.

EI nuevo herbicida Triasulfuron, en
combinación con otro herbicida selectivo
de acción complementaria, ha sido estu-
diado y desarrollado en nuestro país para
ser utilizado contra las dicotiledóneas en
tratamientos de pre y post emergencia del
cereal y de las malas hierbas.

Este nuevo producto destaca por su
amplio campo de actividad y la flexibilidad
que ofrece para empleo en pre y post-
emergencia.

PROCIDA IBERICA, S.A.

DORMEX
ACTIVADOR DEL DESARROLLO PARA
FRUTALES Y VIÑA

Facilitar la ruptura del reposo invernal
o dormancia, y en consecuencia, adelan-
tar y uniformar las brotaciories, aumentar
el calibre y la precocidad en la maduración
de los frutos, asi como el contenido en
azúcar y graduación de la uva, son los
principales efectos que se obtienen con
el empleo del activador del desarrollo

DORMEX, producto desarrollado por SKW
Trostberg AG y comercializado en Espe-
ña por PROCIDA IBERICA S.A., del que
existe una amplia experiencia de empleo
en todo el mundo, asf como una extensa
bibliograf(a, compuesta por artfculos, po-
nencias, comunicaciones a Congresos,
etc.

BAYER HISPANIA COMERCIAL, S.A.

TEBUCONAZOL
NUEVO FUNGICIDA PARA LOS CULTIVOS

w

ESPANOLES
Tebuconazol es una nueva materia ac-

tiva, del grupo de los triazoles, dotada de
propiedades fungicidas. Su modo de ac-
ción es diferente del de los demás fungi-
cidas del grupo, pues es capaz en 2
puntos de la cadena de sfntesis del ergos-
terol, mostrándose eficaz tanto en trata-
mientos preventivos, como curativos o
erradicativos.

Su espectro de acción es extraordina-
riamente amplio, así como es el de culti-
vos sobre el que se pueden aplicarse las

diferentes formulaciones comerciales en
que se presenta.

La sistemia del producto es acrópeta,
con una intensidad intermedia entre las de
Triadimenol y Bitertanol, con lo que la dis-
tribución del producto en los órganos tra-
tados es sumamente regular.

Se presenta en varias formulaciones, de
las que Racil son para desinfección de se-
millas y Folicur para tratamientos en pul-
verización.

RHONE POULENC AGRO, S.A.

JAVELO
ASOCIACION DE HERBICIDA DE AMPLIO
ASPECTRO
EN CEREALES DE INVIERNO

JAVELO es una asociación de dos her-
bicidas que constituye un producto de uti-
lización en pre y postmergencia del trigo
blando y de la cebada de invierno, con un
amplio espectro de actividad.

Uno de los componentes de JAVELO,
isoproturon, es un herbicida ya amplia-
mente utilizado en cereales, contra las

gramíneas adventicias y ciertas dicotile-
dóneas.

EI otro componente, diflufenican es un
nuevo herbicida descubierto y desarrolla-
do por RHONE-POULENC, activo sobre di-
cotiledóneas y con un efecto muy
sinérgico con las ureas substitufdas.
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BASH ESPAÑOLA, S.A.

LUCHA CONTRA POLILLA ORIENTAL Y
ANARSIA EN MELOCOTONERO
IMétodo de confusión sexual)
ENSAYOS EN EL BAJO ARAGON

En los últimos cinco años se ha estudia-
do la eficacia del método de lucha por
Confusión Sexual contra Grapholita mo-
lesta Busk y Anarsia Lineatella Zeller en
la zona de Aragón, siendo los resultados
altamente positivos. Por ello, y debido a
la problemática que, sobre todo, la prime-
ra de estas plagas presenta en el cultivo
del melocotonero tardío del bajo Aragón,
se decidió en 1989 realizar un tratamien-
to práctico en grandes superficies.

La Diputación General de Aragón por
medio de su Departamento de Agricultu-
ra, Ganadería y Montes ha subvenciona-
do el coste del tratamiento para un total
de 174 Ha., siendo suministrado el pro-

ducto (Ouant Gm + Quant AI1, por la fir-
ma BASF Española S.A., con cuyo apoyo
se ha contado en todo momento.

En 1985 comenzó el ensayo deI méto-
do en 3,5 Ha., de variedades de madura-
ción semi-tard(a y en años posteriores se
realizaron varios ensayos sobre superfi-
cies mayores y variedades de tipo extra-
tardío, al ser éstas las más sensibles a los
ataques de Polilla Oriental y Anarsia. Los
resultados deestos ensayos, muy positi-
vos en todos los casos, fueros presenta-
dos en los XIV Jorandas de Productos
Fitosanitarios del IOS de Barcelona en
1988 y se encuentran publicados en el nú-
mero 19 de Fruticultura profesional.

ENSAYOS EN GERONA

Debido a los buenos resultados obteni-
dos con el método de lucha por Confusión
Sexual contra Grapholita molesta Busk y
Anarsia lineatella Zeller en melocotón, en
la fase de experimentación comenzada en
1987 con una superficie de 3 Ha y conti-
nuada en 1983 con un total de 10 Ha, se
decidió en la campaña 1989 su utilización
en condiciones prácticas en 35 parcelas
con un total de unas 101 hectáreas.

EI Servei de Protecció dels Vegetals del
Catalunya, ha subvencionado el costo del
tratamiento suministrado por la empresa
BASF Española, S.A.

La aplicación práctica del método en es-

te primer año ha sido posible gracias a la
ayuda técnica de las ADV (Agrupaciones
de Defensa Vegetal) de Girona, que han
colaborado en el seguimiento y control
con los técnicos del Servei de Protecció
dels Vegetals y de BASF Esapñola. S.A.

Se hace referencia básicamente a la efi-
cacia del método respecto a Grapholita,
(dado que Anarsia tiene repercusión muy
reducida en la zona) y a su incidencia so-
bre los equilibrios biológicos que se pro-
ducen en las parcelas de Confusión en
comparación con los métodos convencio-
nales de control.

SADISA

Pensando en la Naturaleza
SADITRINA ULV Y SADITRINA E

SADISA estuvo presente en el Sympo-
sium, con un stand que Ilamó la atención,
con la incorporación de una serie de jau-
las en las que se recogen varias especies
de aves vivas, como s(mbolo de respeto
al medio ambiente y la Naturaleza.

Entre los nuevos productos que lanza
la firma las novedades en 1990 son
Saditrina-E y Saditrina-ULV, dos insecti-
cidas polivalentes a base de Cypermetri-
na, utilizados a muy baja densidad por

hectárea, uno para espolvoreo y otro en
forma I(quida. Se aplican preferentemen-
te en tratamientos de orugas del encinar,
langosta y polilla de la vid. Por su amplio
espectro de acción eliminaron vectores de
enfermedades de nuestra cabaña ganade-
dra y cinegética. Por su inocuidad pueden
emplearse sin cerrar las colmenas y con
el ganado pastando, al no tener piazo de
seguridad.

COMERCIAL
QUIMICA MASSO,
S.A.

SUMI-8
NUEVO FUNGICIDA
INHIBIDOR DE LA
SINTESIS
DEL ERGOSTEROL

SUMI-8 es un nuevo fungicida inhibidor
de la sfntesis del ergosterol (IBE) de am-
plio espectro de acción.

EI producto tiene acción sistemática en
las plantas y actúa preventiva y curativa-
mente contra enfermedades causadas por
hongos de los géneros podosphaera,
Sphaerotheca, Uncinula, Venturia, Ustila-
go, Tilletia, Rhynchosporium, Cercospo-
ra y otros frutales de hueso y de pepita,
viña y cereales, con una total selectividad
frente a estos cultivos.

SUMI-8 ha sido descubierto por SUMI-
TOMO CHEMICAL Co. Ltd. de Osaka, Ja-
pón y desarrollado en España por
COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A.

ENIMONT IBERICA
S.A.

M-14360
UN NUEVO
FUNGICIDA IBE

M 14360 es un nuevo fungicida perte-
neciente al grupo de los triazoles que se
caracteriza por disponer de un amplio es-
pectro de acción y bajo riesgo de tifoxici-
dad. Con dosis excepcionalmente bajas,
se logran excelentes resultados contra
Uncinula spp., Venturia spp., Podosphae-
ra spp., Cercospora spp., Erysiphe spp.,
siguiendo calendarios de tratamiento ade-
cuados.

M 14360 es una nueva molécula fun-
gicida descubierta por el Centro de Inves-
tigación de AGRIMONT patentada en
numerosos pafses y que en España ha si-
do presentada a homologación en el Mi-
nisterio de Agricultura.

EI nombre común propuesto a ISO es
Tetraconazol.
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DOW ELANCO
IBERICA, S.A.

RELDAN
SOLUCION PARA EL
CONTROL DE
FRANKLINIELLA

RELDAN (Metil clorpirifos 22,4% EC) ;
ha manifestado su alta eficacia, en el con-
trol de un nuevo tisanóptero de reciente
aparición en España. Frankliniella occiden-
talis (Pergandel.

Se presentan los resultados de un año
de seguimiento de numerosas aplicacio-
nes, demostraciones y ensayos con
RELDAN.

Se aportan también, los daños que he-
mos podido observar en los diferentes cul-
tivos, tanto al aire libre como bajo
plástico, de la citada plaga.

Y finalmente la adecuada forma de tra-
tamiento que requiere esta plaga para
conseguir un buen control con RELDAN.

RELDAN es el nombre comercial de un
insecticida organofosforado proveniente
de la investigación de THE DOW CHEMI-
CAL CO.; hoy dia, DOW ELANCO; cuya
materia activa es: "metil clorpirifos".

STAUFFER IBERICA

LA MICROENCAPSU-
LACION

Stanffer Ibérica, instalada en Valencia,
también participó en el Symposium, pre-
sentando su gama de productos, con re-
comendaciones en programas de lucha
integrada para los cultivos.

En herbicidas la novedad es el Capso-
tane puesto que es el primer producto de
esta clase en ser microencapsulado, nue-
va técnica de formulación fitosanitaria,
consistente en este caso, en encerrar la
materia activa en cápsulas microscópicas
(16 micras) de un polfinero.

Las microcápsulas se encuentran en
suspensión en agua, presentándose así el
producto bajo el aspecto de un fluído le-
choso y utilizándose como cualquier otro
herbicida.

La Microencapsulación reduce pérdidas
por volatilización y lavado y la materia ac-
tiva va actuando progresivamente sobre
las malas hierbas que vayan naciendo.

EI capsolane se usa eficazmente en el
cultivo del mafz.

CYANAMID

NUEVOS HERBICIDAS Y FORMULACIONES
Cyanamid Ibérica ha presentado en Se-

villa el herbicida I(quido Roserol 16/9 LE,
combinación de dos conocidos y poten-
tes herbicidas, pendimentalina y linurón,
que al complementar sus efectos consi-
guen un espectro de acción inicial y per-
sistente para un control efectivo de malas
hierbas, durante todo el desarrollo hasta
la recolección de una amplia gama de cul-
tivos, preferentemente en girasol, maíz,
guisante y patatas.

También Cianamid lanza al mercado el
producto herbicida Chacal, especial para
cereales, com amplio espectro de actua-
ción en avena local y hierbas de hoja
ancha.

La empresa está muy preocupada en la

mejora de la eficacia del uso de los fito-
sanitarios por lo que atiende especialmen-
te a los "servicios" de post-venta.

Cyanamid ha inaugurado recientemen-
te una nueva planta de formulación de
productos agroquímicos en Francia.

En esta nueva planta AGRIPRODUC-
TION se formulan líneas y sus mezclas de
recientes herbicidas de la firma, como el
Stomp (fórmulas selectivas para tabaco
y polivalente) y el Arsert (control de la
avena local.

En productos Stomp se usa ahora un
nuevo sistema de formulación de líquidos
"flowable" ó "Ifquidos autosuspensi-
bles", bajo la denominación registrada de
sistema novotech.

AGROFRESAS

LUCHA INTEGRADA EN FRESAS
La firma Agrofresas S.A., con sede en

Moguer (Huelval, estuvo también presen-
te, con stand propio en el local de cele-
bración del 4° Symposium Nacional de
Agroqu(micos.

Distribuye productos biológicos de la
compañia holandesa Koppert.

Asi cuenta con el Triplex-c, para el con-
trol de los trips en el cultivo de los pimien-
tos utilizando el ácaro depredador
Amblyseius cucumeris, asf como con el

otro pesticida biológico Spidex, que utili-
za el también ácaro depredador Phytoseiu-
lus y que controla al temible ácaro rojo,
que tanto daño hace a muchos cultivos
bajo protección.

Estos ácaros depredadores se suminis-
tran en tubos de distribución a mano.

Koppert ofrece en España la posibilidad
de control integrado de plagas y enferme-
dades en el cultivo de las fresas.

ICI-ZELTIA

PREOCUPACION POR EL MEDIO AMBIENTE
Ici-Zeltia continúa en su preocupación

por el medio ambiente, a través de su co-
rrespondiente departamento creado al
efecto.

As(, el producto Karate, un nuevo pire-
troide de Ici, es un insecticida altamente
activo que, usado a dosis muy bajas, con-
trola un espectro bastante amplio de pla-
gas; con un escaso impacto sobre la vida
silvestre y el medio ambiente.

EI producto tiene muy baja volatilidad
y solubilidad en el agua, una rapida adsor-
ción e inactivación en las partículas del
suelo o en los sedimentos del suelo y por

tanto, una también rápida degradación en
el suelo y en el agua.

Las enfermedades del suelo van en
aumento, como son los casos de Rhizoc-
tonia y Selerotium, que causan daños a
muchos cultivos.

Rizolex es un nuevo fungicida para el
control de estas enfermedades, especial-
mente en patatas, cacahuete, algodón,
cereales de invierno, remolacha, plantas
ornamentales y céspedes.

Este producto pertenece a la firma ja-
ponesa Sumitomo Chemical y es presen-
tado en el Symposium de Sevilla por el
grupo Zeltia.
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PODREDUMBRE
GRIS DE LA FRESA

Fernando Cordeiro*

Forma perfecta:
Sclerotinia
fuckaliana

La enfermedad es producida por el hon-
go Sclerotinia fuckeliana que en su facies
confdica se Ilama 8otrytis cinerea.

(Deutoremiceto) familia Mucedinaceos,
y en la esclerocial, Sclerotium echinatum,
(micelio estéril).

AI germinar una espora produce un mi-
celio, que puede ser parásito o saprofito,
tabicado, ramificado y sin haustorios.

Si el ambiente es seco y fresco no pro-
duce conidióforos (podredumbre noble),
pero si no, los forma muy abundantemen-
te (facies Botrytis). Son poco ramificados,
tabicados en el ápice, grises por debajo
e hialinos por arriba. Los conidios se ape-
lotonan en glomérulos en el extremo de
cortos esterigmas, que se desprenden de
la madurez. Son ovales y a veces están
provistos de garfios, con los que adhieren
al órgano por parasitar.

La podredumbre gris es la enfermedad
de la fresa que puede causar las mayores
pérdidas en el rendimientq. En un año nor-
mal estas pérdidas no suelen pasar del 10
al 30% pero en años húmedos los daños
se elevan al 50% e incluso más, en expo-
siciones particularmente favorables.

Aparte de las medidas indirectas que
veremos, y que indudablemente contribu-
yen a disminuir los porcentajes de ataque,
es imprescindible tratarla preventivamen-
te, puesto que una ve se manifiestan sus
s(ntomas, es muy dif(cil de erradicar.

Para determinar el momento de inter-

(•) Técnico de Experimentación de Ici-Zeltia,
S.A.

Forma imperfecta:
Botrytis
cinerea

Ap: apotecio; Sc: esclerocio; A: asaca: As: ascospora;
Pf: parafiso; C: Conidióforo de Botrytis; Cl: microconidio.
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vención es imprescindible conocer la bio-
logía del hongo, y las circunstancias que
favorecen su desarrollo.

La enfermedad parásita todos los órga-
nos aéreos de la fresa, con una notable
preferencia en cuanto a flores y frutos. La
sensibilidad de las fresas a la podredum-
bre va en aumento desde el estado de pe-
queño fruto verde al estado de pequeño
fruto maduro. Los tejidos atacados se
vuelven pardos y luego cuando la hume-
dad es suficiente, se cubren de una pelu-
silla grisácea densa, constituída por una
multitud de fructificaciones conídicas del
parásito.

EI desarrollo de la podredumbre gris se
produce entre límites de temperatura muy
amplios; el óptimo se sitúa entre los 1 5
y 20° C. La Iluvia no es absolutamente in-
dispensable para provocar la infección.
Por el contrario, es suficiente una hume-
dad relativa del aire muy elevada, próxi-
ma al punto de rocío. No obstante, la pe-
netración del hongo es más rápida en los
frutos recubiertos por una película de
agua.

A la temperatura de 13 a 15° C la in-
fección se produce si las fresas permane-

cen mojadas durante unas cuatro a ocho
horas.

METODOS DE LUCHA

Indirecto:
Todas las medidas que disminuyen el

porcentaje de humedad del aire próximo
a los frutos son ventajosas: eliminación de
malas hierbas, la plantaeión a distancias
suficientes que permitan una buena airea-
ción de las plantas, orientación en el sen-
tido de los vientos dominantes y cultivo
sobre suelo con cobertura^plástica.

Eliminar los frutos atacados por Botry-
tis y los que presenten heridas, cualquie-
ra que sea su origen.

Directos:
Se refieren exclusivamente a la utiliza-

ción de productos químicos.
Como se trata de un hongo muy difícil

de combatir y de un cultivo muy sensible
a esta enfermedad, los tratamientos de-
berán ser preventivos.

La podredumbre gris, ha sido y es ob-

CONCLUSIONES DEL SYMPOSIUM
1.- Sin ánimos de restar importanciaa
otros certámenes de similar temática, el
Symposium Nacional de Agroquímicos de
Sevilla se reafirma como un foro de im-
portancia extraordinaria reconocido por
fabricantes, distribuidores, aplicadores,
técnicos y agricultores.
2. - Durante el desarrollo de este certa-
men ha resaltado de forma especial la
gran profesionalidad de los participantes,
tanto ponentes como asistentes en
general.
3. - No solo ha sido mayor la asistencia
a este 4° Symposium sino que también
ha aumentado más que en la proporción
correspondiente la asistencia a las ponen-
cias, más de 100 personas de media, y
a las mesas redondas, más de 75 perso-
nas de media.
4. - EI sector de la distribución y aplica-
ción, al que se ha dedicado este certamen,
ha mostrado su importancia dentro del
campo de la protección vegeta ŝ , alcanzan-
do un nivel de profesionalidad, organiza-
ción, presencia y participación digno de
ser relevado. Muestra efectiva de esto ha
sido el desarrollo de la Asociación Empre-
sarial Andaluza de Protección Vegetal,
creada a raiz de la organización de este
Symposium y que, durante el cual, ha du-
plicado su número de miembros.
5.- EI sector de agroquímicos se con-
ciencia cada vez más de la necesaria pro-
teccibn al medio natural y es de resaltar
el interés suscitado por la ponencia de lu-
cha integrada donde italianos y españo-

les han desarrollado con brillantez esta
técnica prometedora de combinación de
sistemas de lucha contra los parásitos de
los cultivos.
6.- La administración pública se integra
más en la problemática del sector, acer-
cándose a los planteamientos de la em-
presa privada.
7. - EI Symposium ha sido testigo de las
inquietudes que vive el sector, con rees-
tructuraciones de empresas, cambios pro-
fundos en la distribución, adecuación de
la administración a la actualidad etc.
8.- EI consurso fotográfico, desarrolla-
do por primera vez ha presentado una
buena acogida. La presencia extranjera ha
sido en este caso mayoritaria, aunque los
premios segundo y tercero han correspon-
dido a un español, marchándose a Fran-
cia el primero.
9. - La exposición entomológica ha sido
el comienzo de una intención que se de-
sarrollará en los próximos certámenes,
aún considerando la enorme dificultad que
conlleva.
10. - Como colofón de estas conclusio-
nes, el comité organizador quiere resaltar
el extraordinario ambiente de amistad, co-
laboración y comprensión de empresas,
participantes y asistentes, al más de es-
te Symposium.

jeto de intensas investigaciones encami-
nadas a conseguir un fungicida que ofrez
ca la máxima seguridad. Desgraciadamen-
te no hay mucho donde escoger.

Uno de los productos más utilizados es
SALITHIEX 50 WP, de ICI-ZELTIA. Su for-
mulación es en polvo mojable y contiene
un 50% de Procimidona.

SALITHIEX 50 WP está registrado en
España para el control de las enfermeda-
des provocadas por hongos ascomicetos,
entre lo que sobresalen por la gravedad de
sus ataques el género Sclerotinia y la fa-
se conídica de las especies Botrytis vul-
garis y Botrytis cinerea.

Actúa por contacto y tiene acción sis-
témica.

Su aplicación se hace mediante pulve-
rización a dosis de 50-100 g,/100 I. de
agua.

EI plazo entre aplicación y recolección
de frutos destinados a la alimentación hu-
mana deberá ser de un mínimo de 1 5 días.

SALITHIEX 50 WP, un producto de Ca-
tegoría AAB, se constituye así en un ins-
trumento eficaz en manos de los horticul-
tores para conseguir una perfecta sanidad
en sus cultivos.
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Tres razas autóctonas
- Retinto
- Merino
- Ibérico

"Ninguna carne del mundo es mejor
que la de nuestro vacuno retinto,ovino
merino y porcino ibérico ",afirmó Alber-
to OLiart durante la celebración en Don
Benito de la mesa redonda "la ganadería
extremeña entre al reto del 92", en nues-
tra opinión, la reunión de mayor alcance
entre las jornadas técnicas celebradas en
Agroexpo 90.

La razón de ser y el porvenir de tres ra-
zas autóctonas españolas, en este caso
de nuestro suroeste, estaban a debate por
tanto en esta reunibn.

EI ponente, Carlos Buxadé, Catedráti-
co de la Escuela T.S. de Ingenieros Agró-
nomos de Madrid, resumió su interven-
ción mostrándose relativamente optimis-
ta respecto al vacuno y al porcino ibérico
en las explotaciones extremeñas, encon-
trando más dificultades a la rentabilidad
del ovino, todo ello desde las perspecti-
vas actuales.

En vacuno hay que mejorar la situación
actual productiva, se abren esperanzas
ante la disminución de las producciones
comunitarias, pero hay que estar alertas
frente a la posible oferta de los paises del
Este.

Las dificultades del ovino se centran en
nuestros aumentos de producción, esti-
mulados por la subvención comunitaria,
y opina Buxadé que la prima no va a ser
eterna, al contrario, desaparecerá en al-
gunos años. A partir de 1995 se esperan
excedentes de carne de cordero en Es-
paña.

EI Ibérico, del que solo se sacrifica un
15% en Extremadura y el resto en Sala-
manca y Andalucía, supone un mercado
potencial interesante, pero para triunfar
en los mercados europeos hace falta un
completo acierto en informar, educar y
convencer a los consumidores. No basta
con decir que es "muy bueno" sino sa-
berlo imponer a través del mercado con
obligados programas de tipificación y ho-
mologación.

Aunque refiriendose especialmente al
ovino, Carlos Buxadé puntualizó tres pro-
blemas extremeños: ausencia de matade-
ros, Falta de asociaciones fuertes de ga-
naderos y defectos de comercialización de
los productos.

VACUNO:se preven tiempos mejores

A continuación intervinieron tres máxi-
mos representantes de las razas autóc-
tonas.

Luis Díaz-Ambrona, presidente de la
Asociación de la Raza Retinta, está muy
preocupado con el problema sanitario de
la ganadería española. EI ganado que no
esté saneado no podrá moverse a partir
de 1.993.

EI vacuno ha pasado en la Comunidad,
en varios años, de ser excedentario a de-
ficitario, a consecuencia de las medidas
restrictivas desde Bruselas. En España in-
cluso ha descendido el número de novi-
Ilas en la década de los 80, mientras que
la producción mundial de cereales ha ido
aumentando.

En resumen hay perspectivas optimis-
tas, aunque la preparación técnica del ga-
nadero español es inferior a la de los pai-
ses desarrollados europeos.

OVINO: se acabarán las primas

Carlos Gil de Córdoba, presidente de la
Asociación de GAnado Merino Autócto-
no, afirmó que la rusticidad y caracterfs-
ticas de la oveja merina ha permitido su
supervivencia en los duros pastos extre-
meños durante 2.555 años, sobrepasan-
do pestes, guerras, invasiones y hambres,
habiendo colonizado al mismo tiempo,
con mejoras genéticas y adaptaciones, la
mayorta de las zonas ovinas de todo el
mundo (Australia, Nueva Zelanda, Argen-
tina, Europa, etc.)

La situación actual es preocupante en
la Comunidad, ante el aumento de la pro-
ducción debido a la existencia de la pri-
ma e incluso ante presumible oferta inmi-
nente de los paises del Este.

Hay que producir un "cordero compe-
titivo", con características que responda
a las exigencias del mercado europeo 190
ó 100 dfas, sin grasa, sin sabores extra-
ños, etc.1
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Gil de Córdoba se refirió también a la
conveniencia de aumentar la capacidad de
reproducción de la oveja merina y, aun-
que se utilicen cruces "industriales", a la
necesidad de mantener los vientres meri-
nos, para conservar la raza en pureza.

PORCINO: una calidad... a justificar en el
mercado

La defensa del cerdo ibérico y del con-
junto de las tres razas autóctonas fue la
constante de la intervención de Alberto
Oliart, presidente de la Asociación Nacio-
nal del Cerdo Ibérico.

EI ibérico de bellota es único en Europa
y la especialización del manejo y aprove-
chamiento de estas razas son las armas
principales con las que cuenta el ganade-
ro extremeño.

Sin embargo está de acuerdo en la ne-
cesidad de vencer problemas de industria-
lización y comercialización.

Se ha abusado de los cruces, los "cru-
ces de los cruces" decfa Alberto Oliart,
estando la Asociación empeñada en la
conservación de las líneas puras existen-
tes, con el fin de evitar el continuado des-
censo de calidad y deterioro de las razas
puras.

Hay que matar y despiezar en Extrema-
dura, habiendose previsto el funciona-
miento de Mataderos de Extremadura,
S.A. para 1991, mientras que una mejor
comercialización desde el campo puede
conseguirse con asociaciones eficaces de
ganaderos, como ha sucedido en Guijue-
lo (Salamancal.

Respecto al problema de la "raya roja",
peste porcina, Oliart se mostró menos pe-
simista que Buxadé, entendiendo que los
problemas estarían preferentemente en el
norte de Huelva y en la destrucción efi-
caz de las viejas cochiqueras como focos
de chinchorros.

A este respecto un veterinario denun-
ció desde el público,en el coloquio, la exis-
tencia de focos localizados de peste por-
cina.

RESUMEN

En resumen la jornada fue muy intere-
sante, habiendo quedado demostrado la
importancia de las tres razas autóctonas
y sus posibilidades, en base a la calidad
de sus carnes, según recientes estudios
de valoración de canales y premios obte-
nidos, pero se abren interrogantes ante la
posibilidad de haber Ilegado tarde para
"enderezar el entuerto" creado con tan-
tos cruces y la necesidad de adecuar la
oferta a la demanda, compaginando cali-
dades naturales y los productos tradicio-
nales a las exigencias de tipificación y cla-
sificación de productos que demandan los
consumidores europeos.

La producción
de semilla ,
un sector
especializado
de gran valoración

Las empresas de semillas estuvieron
presentes en Agro-expo'90.

As( no es extraño que la semilla fuera
también protagonista de las jornadas téc-
nicas, con una charla coloquio presidida
por Guillermo Artolachipi, Director del Ins-
tituto Nacional de Semillas y Plantas de
Vfvero, quien informó del aumento de la
producción y consumo de semilla contro-
lada en nuestro pa(s.

La producción nacional de semilla ha-
bfa pasado de 160.000 T. en 1970 a
350.000 T. en 1989, entendiendo Arto-
lachipi que contamos con condiciones y
tecnología adecuadas para la producción
de semillas selectas de muchas especies
cultivadas.

Aunque existe prácticamente autoabas-
tecimiento de semillas de cereales y plan-
tas industriales, la dependencia del exte-
rior todavfa es grande en semillas hortfco-
las, habiendo necesidad del pago de "ro-

yaltyes" en los sectores de frutales, hor-
tícolas y plantas ornamentales.

De todos modos, desde nuestra incor-
poración a Europa, nuestras exportacio-
nes han crecido más que las importa-
ciones.

La oferta de semillas controladas supo-
ne en nuestro país un valor de 50.000 mi-
Ilones de pesetas, existiendo unas 250
empresas productoras launque cada vez
se concentren más los intereses en las for-
mas matrices y multinacionales ŝ , así co-
mo 160.000 hectáreas dedicadas a esta
producción.

La producción de semillas y plantas de
vivero supone, por tanto, una alternativa
más de cultivo y un sector productivo al-
tamente especializado que hay necesidad
de controlar, debido a su incidencia en los
rendimientos y en la rentabilidad de los
cultivos.

MAIZ
No gustan las alternativas
Ni a Hernández Sito, parlamentario del

PP en el Congreso de los Diputados, ni a
Jesús Jimenez, Presidente de la Caja Ru-
ral de Badajoz y de ACOREX, ni al públi-
co asistente a la "mesa" del maiz orga-
nizada en Agroexpo, les gustó la lista de
alternativas al ma(z que fueron lanzándo-
se al aire durante la celebracián de la feria.

Se ha hablado del tomate, girasol, so-
ja, mijo, altramuces, alpisie, productos
biológicos, muchas veces referidas las al-
ternativas a pequeñas parcelas de los re-
gadfos extremeños.

Entienden los cultivadores que "han
cargado con los excedentes que no han
creado".

Emilio Godia, ponente de la jornada, fue

a lo suyo, con un realismo y conocimien-
to de la situación del mercado que verda-
deramente no dejan mucha opción al op-
timismo. La solución, dijo, debe estar en
la reducción de costes, manifestando que
la situación de los cultivadores norteame-
ricanos tampoco era muy prometedora.

A pesar de las producciones consegui-
das, los "agricultores españoles han sido
los únicos de la CE en perder renta en
1989", dijo Godia, quien afirmó también
que los precios agrfcolas no intervienen en
la inflación, lo que también sucede en
Europa.

En Francia por ejemplo, los precios de
los alimentos, en moneda constante, se
mantienen en las últimas décadas, sin in-
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fluir en la inflación. Los precios percibidos
por los agricultores venían siguiendo igual
tendencia, pero en los últimos años han
perdido más del 30% de su valor real,
mientras los productos alimentarios son
insensibles, a este descenso. En otros

sectores no agrarios la incidencia sobre el
IPC es obvia.

Emilio Godia, en su documentada con-
ferencia, aportó datos interesantes sobre
tendencias en el consumo de cereales, in-
cluido el maíz, en la alimentación del ga-
nado y su relación con productos sustitu-
tivos al maíz y a la soja, en los piensos
compuestos (gluten, mandioca, etc.) al-
gunos de cuyos cuadros publicamos en
este reportaje.

DESGLOSE PORCENTUAL DE CONSUMO ANIMAL DE PIENSOS COMERCIALIZADOS

1975 1980 1986

Cereales ......................................... 61 54 51
Substitutos ..................................... 5 9 10
Tortas oleaginosas ........................... 13 17 18
Otros ............................................. 21 20 21

PROPORCION DE NO-CEREALES EN LOS PIENSOS COMMPUESTOS DE LA CE

1975 1985 1987

No-cereales .....................................
Cereales .........................................

55.8
44.2

65.4
34.6

72
28

VALORES NUTRITIVOS COMPARATIVOS PARA RUMIANTES

Materia seca
g/kg

Energfa
Metabolizable

MJ/k DM

Protefna
Digestible
glkg DM

Trigo ................ 860 1 1, 80 110
Cebada ............. 860 1 1, 40 100
Gluten de maíz ... 11,35 200
Mandioca .......... 880 11,80 20

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL MAIZ

PTAS.

31 r--

2?

27

2 ŝ

• ^

23
1983 1984 1985 1986 1987 192°_ t9^2

Ar\lOS

^ PRECIO AGRICULTOR

1990 : Año
de girasol

En 1990 la superficie sembrada de gi-
rasol en España puede superar la cifra de
1,2 millones de hectáreas, según Carlos
Cia, en la mesa redonda que, organizada
por la firma Cargill, se celebró en la feria
de Don Benito (Badajozl.

Las causas de este aumento de semen-
tera, según Carlos Cía, eran varias.

En los regadíos extremeños el cultivo de
girasol es actualmente más rentable que
el de mafz.

Las Iluvias de octubre, noviembre pasa-
dos habían impedido muchas siembras de
cereal de invierno y el estado de humedad
de los suelos permite la inversión de se-
milla híbrida de girasol.

Las nuevas variedades también permi-
ten el adelanto de las siembras con el em-
pleo del Ilamado "girasol de invierno".

La cuota comunitaria de 1,4 millones de
toneladas no crea problemas a un posible
aumento en nuestra producción nacional.

Del brazo
de Portugal

La feria de Don Benito camino y progre-
sa sin olvidar a Portugal.

Mientras tantas veces se dice que Es-
paña y Portugal apenas se entienden y
cooperan, Extremadura se ha de relacio-
nar lógicamente con Alejandro y Ribatejo
Oeste, por razones de vecindad y entre-
cruzamiento de intereses, por lo que ya
se piensa incluso en la denominación de
Feria del Suroeste Ibérico, como un obje-
tivo más de los programas de Don Benito.
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Cosechadoras de tomate Premios de
Agroexpo'90

Los regadíos extremeños son la base de
la producción nacional de tomate para la
industria transformadora.

Cultivo contractual, de los que gustan
al agricultor mientras los precios remune-
rativos, este año se cumple la quinta cam-
paña desde nuestra adhesión a la Comu-
nidad y los productores estaban temero-
sos de que las industrias dejarían de ha-
cer los contratos habituales a los peque-
ños cultivadores sustituyéndolos por
otros con posibles sorpresas.

La mesa del tomate, organizada en
Agroexpo bajo la presidencia de José Lu-
cena, informó favorablemente la próxima

campaña y anticipó un posible aumento
del cupo de producción de este tomate,
hasta 400.000 toneladas.

De todos modos las industrias vienen
comprando cantidades superiores al cu-
po, aunque fuera de la subvención.

En Agroexpo se han expuesto cosecha-
doras de tomates, lo que puede permitir
una mecanización de la recolécción, al es-
tilo de los pequeños cultivadores de algo-
dón en la Baja Andalucía.

También la mecanización de la recolec-
ción podría facilitar las entregas a la indus-
tria, aspecto que crea problemas a los pro
ductos.

Reportaje gráfico de AGRO-
EXPO'90, en el que aparecen
actividades diversas de la fe-
ria (mesa del maíz, presencia
portuguesa, premios conce-
didos, UPA-UGT, SADISA,
rueda de prensa diaria con el
Presidente, etc.).

INNOVACIONES TECNOLOGICAS
-Talleres Fernandez, distribuidor de la ca-
sa comercial Fendt, a la innovación del
tractor marca Fendt, modelo G.H.A.

MEJOR STAND
-Stand de Fesa-Enfersa, empresas de
fertilizantes.

MEJOR STAND DE MAQUINARIA

Stand de Agrivisa, que presenta una
amplia gana de maquinaria John Deere.
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FERIAS, CONGRESOS, PREMIOS...

I CURSO DE
DETECCION E
IDENTIFICACION DE
VIRUS

Organizado por el Area de Biología Mo-
lecular y Virología Vegetal del Departa-
mento de Protección Vegetal del
CIT-INIA, se va a realizar del 21 al 25 de
mayo próximo el I curso teórico práctico
de detección e identificación de virus, mi-
coplasmas y viroides.

AI ser un curso fundamentalmente
práctico, el número de alumnos se limita-
rá a 16, por lo que a los pre-inscritos se
les solicita un resumen de su "Curriculum
vitae".

La fecha límite de la pre-inscripción es
el 31 de marzo de 1990. Las cuotas son
de 20.000 PTA para la institución públi-
ca y de 40.000 PTA para la privada.
INSCRIPCION E INFORMACION:
DEPARTAMENTO DE PROTECCION
VEGETAL

CIT-INIA
Tfno. 357 22 86
Apartado 8.11 1
28080 MADRID

FERIA
INTERNACIONAL DE
BILBAO: PROYECTO
DE AMPLIACION

La ampliación de la feria internacional
de de Bilbao es uno de los pasos que esta
institución enmarca dentro del plan estra-
tégico elaborado con el fin de alcanzar su
consolidación entre las mejores y más mo-
dernas organizaciones feriales de europa.

Este plan contempla, ademas, un refor-
zamiento del plan de promoción y la im-
plantación de los últimos avances en
materia informática y de gestión que se
traducirán en mejoras en la calidad de los
servicios ofrecidos a los expositores y vi-
sitantes.

EI primer paso dado, ha sido el inicio de
una ampliación del recinto ferial, de un
50% de espacio útil de exposición, hasta
alcanzar los 90.000 mz , dotándolos de
los últimos avances en materia de equi-
pamiento de recintos feriales, junto con
la construcción de un nuevo parking para
expositores, infraestructuras que estarán
finalizadas el 1 de septiembre de 1990.

Este proceso se ve complementado,
desde la iniciativa privada, con una serie
de nuevos hoteles, cuya inauguración es-
tá prevista asimismo para el año próximo,
lo que contribuirá a facilitar la estancia en
la ciudad, tanto de expositores como de
visitantes.

I SIMPOSIO
INTERNACIONAL
SOBRE
FRANKLINIELLA
OCCIDENTALIS

Durante los dias 9 y 10 de abril, en el
Palau de la Música de Valencia, tendrá lu-
gar el primer Simposio Internacional so-
bre Frankliniella occidentalis organizado
por la revista de protección vegetal
PHYTOMA-España. Durante dos días, ex-
pertos de Holanda, Francia y España ex-
pondrán en este "primer simposio
internacional" sus conocimientos sobre
su biología y comportamiento, su expan-
sión geográfica, los daños que ocasiona
en los cultivos y cómo se manifiestan, así
como los métodos actuales de control; lu-
cha biológica, integrada, química y siste-
mas de aplicación.

Desde que se detectó la presencia de
esta nueva plaga, en el verano de 1986,
en los cultivos protegidos de Almería, la
presencia de este pequeño insecto, ape-
nas un milímetro de longitud-, conocido
popularmente como "trips", se ha exten-
dido desde la provincia de Huelva hasta
Barcelona; es decir, a lo largo de toda la
costa mediterránea, así como en las Islas
Canarias. La identificación dió como re-
sultado que se trataba de Frankliniella oc-
cidentalis Perg.una especie de
procedencia norteamericana en dispersión
por diferentes regiones del mundo.

Los interesados en asistir o recibir ma-
yor información sobre este primer Simpo-
sio Internacional sobre Frankliniella
occidentalis pueden dirigirse a la secreta-
ria del simposio:

PHYTOMA-España
Av.Blasco Ibañez,24-2a. 46010-Valencia
Te1.:196) 360 55 03. Fax:(961360 57 79

III FERIA ANDALUZA
DEL ESPARRAGO

La celebración de la III FERIA ANDALU-
ZA DEL ESPARRAGO, verde y blanco,
tendrá lugar del 22 al 25 de marzo de
1990 en Huétor Tájar (Granadal, junto
con las I JORNADAS TECNICAS DEL ES-
PARRAGO, a celebrar los días 23 y 24 del
mismo.

La provincia de Granada especialmen-
te la comarca de Huétor Tájar, Loja, Mo-
raleda de Zafayona, Salar y Villanueva de
Mesfas, está considerada como la 1° pro-
ductora de verde de Andalucía, con una
calidad reconocida en la variedad autóc-
tona "Huétor". Ello, junto a la situación
geográfica de la comarca, el paso de la
Autovfa 92 y el Aeropuerto de Granada
a 25 km, hacen de esta provincia ideal pa-

ra Ilevar a cabo la realización de la III FE-
RIA ANDALUZA DEL ESPARRAGO.
Para una mayor información, dirigirse a:
FADESPA' 90
III FERIA ANDALUZA DEL ESPARRAGO
Ayuntamiento de Huétor Tájar
Plaza de Andalucia s/n
TIf.958/ 33 21 1 1-33 24 03-Fax: 332522
18360-HUÉTOR TAJAR
GRANADA

CONVOCATORIA DE
BECAS

Como en años anteriores, CENSOLAR
(Centro de Estudios de la Energfa Solar),
concede veinte becas para cursar, durante
el año 1990-1991, y en régimen de en-
señanza a distancia, los estudios condu-
centes a la obtención del Diploma de
Proyectista-instalador de Energía Solar
(autorizado por el Ministerio de Educación
y Ciencia, O.M.26-III-82 ŝ .

REQUISITOS:
Haber cumplido los 18 años (sin I(mite)

de edad) y poseer, como mfnimo, estudios
a nivel de B.U.P., Formación Profesional
o equivalentes, valorándose otros niveles.

Los aspirantes, para obtener los impre-
sos de solicitud, deben dirigirse a CENSO-
LAR, (Avda. República Argentina, 1.
41001-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.

MESE FRANKFURT
GMBH:
La cifra de ventas supera por
primera vez
los 300 millones de marcos

EI desarrollo de los negocios de la Mes-
se Frankfurt Gmbh fue, una vez más, du-
rante 1989 sumamente positivo.

De acuerdo con las cifras provisionales
de la Feria de Francfort, hasta fines del
año podr(a contarse con un incremento
del 7% en lo relativo a los expositores,
ascendiendo su número a un total supe-
rior a los 32.000 empresas, de las cuales
16.500 ( + 15%) provinieron del extran-
jero. En lo que atañe a los vlsitantes, se
calcula un aumento de más del 7%.

Estas cifras coronan un exitoso dece-
nio para la Feria de Francfort. Y aunque,
debido a la periodicidad ferial, en 1990 y
en 1992 no se realizarán tres de las fe-
rias más comerciales ( Achema, ISH, IAA1,
la Messe Frankfurt Gmbh considera estar
bien preparada para el próximo decenio.
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CULTIVADOR DE BAJA PERDIDA
DE HUMEDAD EN FIMA

La Asociación de Ingenieros Agrícolas
exhibirá en su stand número 1/7 ubicado
en el Salón 1, fila D/E el Bomford Dyna-
Drive en vídeo y un modelo en funciona-
miento. Ha habido bastante interés en el
Dyna-Drive en Españe desde que se lo in-
trodujo en 1983 debido a su capacidad de

I CURSO SOBRE
CONTROL INTEGRADO
EN CULTIVOS
HORTICOLAS EN
INVERNADERO

La Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía, interesada en los
objetivos de la producción agrícola inte-
grada, firmó en el año 1 989 un Convenio
de colaboración para la realización de di-
chos Cursos durante los años 1990 y
1991 con la Association de Coordination
Technique Agricole (ACTA), organismo
que recibió de la Comunidad Económica
Europea la labor de la puesta en marcha
de la red de centros conocida como Euro-
pean Trainninh in Integrated Crop Protec-
tion (ETIC).

La organización de dichos cursos está
a cargo de las Secciones de Protección de
los Vegetales de las Delegaciones Provin-
ciales de Agricultura y Pesca de Almería
y Málaga.

Este primer curso, que tendrá una du-
ración de dos semanas, se celebrará en-
tre los días 15 y 29 de abril.

EI curso se celebrará en sesiones de ma-
ñana y tarde, con un total de 80 horas en-
tre teóricas y prácticas.

EI nivel de formación requerido para los
aspirantes será de Titulados Superiores o
Titulados de grado medio.

cultivar toda la superficie del suelo sin per-
dida excesiva de humedad. AI no tener
tracción por toma de fuerza y con brazos
de movimiento muy lento, el Dyna-Drive
tiene gastos de funcionamiento excepcio-
nalmente bajos.

La selección se realizará de acuerdo con
los méritos que aporten los solicitantes,
teniendo en cuenta prioritariamente las
posibilidades de puesta en práctica y de
divulgación de las técnicas sobre Control
Integrado por lo que será necesario enviar
junto a la Solicitud de inscripción y méri-
tos un informe sobre el trabajo desarro-
Ilado.

La solicitud de inscripción y la docu-
mentación requerida, deberá enviarse an-
tes del 15 de marzo a:
Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca, Sección de protección
de los Vegetales
C/.Camino Viejo de Vélez s/n
29738-Rincón de la Victoria (Málaga)
Para cualquier información sobre el cur-
so pueden solicitarla a la dirección ante-
riormente citada o Ilamando a los telé-
fonos:
1952) -403111 y 403724
1951) -330300 y 330317

SEMANA EUROPEA
DE FRUTAS
Y LEGUMBRES
AGEN será la capital europea de frutas y
legumbres y con este motivo acogerá tres
manifestaciones, del 4 al 8 del próximo
mes de abril:
-FELEXPO, salón de la producción y de
la distribución de frutas y legumbres, el

4 y 5 de abril en el Parque de Exposicio-
nes de Agen, (Francia)

EI primer año de su existencia, FELEX-
PO reunió unos 66 standes representati-
vos de una centena de sociedades fran-
cesas y extranjeras, mas de 1.300 visi-
tantes.
-FELSCOPE, jornada coloquio sobre la
protección de los cultivos, el 5 de abril en
el Parque de Exposiciones de Agen.
FELSCOPE ha retenido para 1990 el te-
ma de la Protección de los cultivos, des-
pués de haber abordado, los años ante-
riores, el de la diversificación y la creación
varietal.
Un invernadero-exposición permitirá a
los visitantes del SIFEL visualizar el tema
seleccionado (exposición de vegetales,
cuadros informativos...)
-SIFEL, salón interprofesional de la arbo-
ricultura, horticultura y floricultura, del 6
al 8 de abril.
La edición 90, además de la exposición de
material, presentará numerosas anima-
ciones:
-EI Concurso de la innovación, recom-
pensará los materiales más innovadores
presentados por los expositores.
-Un stand-Una respuesta para todo-,
animado por ingenieros del sector Frutas
y Legumbres, donde cada visitante encon-
trará la solución a su problema técnico,
económico, fiscal...
-Un mini-salón del equipamiento de la
distribución
Para más información dirigirse a:
Comité des Exposition de Bordeaux B.P.
55 Grand Parc
33030 BORDEAUX LEDEX Tel.: 56 39 55
55 Telex. 540 365 F

SALAMANCA SOLICITA
OFICIALMENTE LA
SEDE DE LA FERIA
UNIVERSAL DE
GANADO DEL 92

EI Pleno de la Diputación de Salaman-
ca, en sesión ordinaria celebrada el pasa-
do 31 de enero, acordó por unanimidad
de todos los grupos polfticos "cursar so-
licitud oficial al Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación para que Salaman-
ca sea designada sede de la Feria Univer-
sal de Ganado Selecto en 1.992".

Aunque el ministro Carlos Romero te-
nía ya con conocimiento desde hace tiem-
po de la aspiración salmantina, hasta el
punto de que se había declarado optimis-
ta al respecto, la Diputación de Salaman-
ca ha preferido cursar la solicitud de for-
ma oficial y avalada por el refrendo del Ple-
no corporativo.
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COLABORACIONES TECNICAS

EL VIÑEDO DE CEBREROS IAVILA)
Situación y perspectivas de la zona vitícola de Cebreros (Avila)

Carlos Delgado Terrón*

Viñedo en colinas graníticas típico de la zona.

INTRODUCCION

Para la realización del presente trabajo
se ha partido de los datos que obran en
el Registro de Plantación de viñedo de la
provincia de Avila, con el fin de tipificar
la explotación media en la que se analiza
el cultivo de la vid.

Las labores culturales, medios de pro-
ducción y mano de obra, junto con sus
rendimientos y costes horarios, se han ob-
tenido a través de encuestas personales
a viticultores de EI Barraco y Cebreros,
completando dicha información con datos
aportados por la Agencia de Extensión
Agraria de Cebreros y los existentes en la
Sección de Agricultura del Servicio Terri-
torial de Agricultura y Ganadería de la Jun-
ta de Castilla y León en Avila.

Con el presente trabajo se pretende rea-
lizar un análisis económico del cultivo del
viñedo en la zona Vitícola de Cebreros,
comparando la situación actual del culti-
vo (laboreo tradicionall con una situación
futura de plantación en espaldera total-
mente mecanizada y prácticas culturales
tendentes a la obtención de vinos de ma-
yor calidad.

GARACTERIZACION DE LA EXPLOTA-
CION VITICOLA:

La explotación media de la zona Vitícola
de Cebreros, está caracterizada por los si
guientes parámetros:

-Extensión superficial: .......3,2260 ha
-N° de parcelas : ........................8.3
-Superficie por parcela: .....0,3874 ha

(`) Ingeniero Agrónomo. Sección de Agricul-
tura de Avila.

con una densidad de plantación de 1.600
cepas a marco real 12, 5 x 2, 5 m1, sien-

NOTA INTRODUCCION: Este irabajo for-
ma parte de los esiudios que sobre el sec-
ior agrícola de la provincia de Avila, reali-
za la Sección de Agricultura de Avila, de
la Junta de Castilla y León, bajo la direc-
ción del Dr. Ingeniero Agrónomo Alvaro
Martínez Alvarez.

do la variedad de vinífera la Garnacha y
la edad media del viñedo superior a 40
años.

Dichas explotaciones siguen utilizando
tracción animal, con introducción de me-
canización en forma de motocavadoras y
extendiéndose la práctica del no laboreo
con el empleo de herbicidas.

SITUACION ACTUAL:

En los Cuadros n°S 1, 2 y 3, que a con-
tinuación figuran, se obtiene el análisis
económico de la situación del cultivo por
Márgenes Brutos, en los supuestos de las
prácticas culturales habituales que reali-
zan los viticultores de la zona, referido a
una extensión superficial de 1 ha.

EI análisis de estos resultados eviden-
cia unas pérdidas importantes por hectá-
rea, que bajo estrictos criterios económi-
cos deberían haber Ilevado el abandono de
la actividad y que, si esto no sucede, es
porque el viticultor no valora o infravalo-
ra su propia mano de obra, siendo su ac-
tividad en el viñedo marginal dentro del
contexto de su explotación agraria, o sien-
do un trabajo a tiempo parcial que ocupa
sus horas de ocio.

De acuerdo con los resultados econó-
micos obtenidos, el agricultor continúa
con su actividad al ser remunerada su ho-
ra de trabajo con las siguientes cantida-
des, dependiendo del sistema de cultivo:

Sistema de Cultivo
Remuneración

PTA/h

Tradicional no mecaniza-
do ............................... 168
Tradicional mecaniza
do .............................. 320
Tradicional mecanizado
con empleo de herbicida .. 348
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0
CUADRO N° 1: CULTIVO TRADICIONAL CON TRACCION ANIMAL

CULTIVO: VIÑEDO
VARIEDAD: GARNACHA
SUPERFICIE: 1 ha

Importe
CONCEPTO CLASE Ud. PTA/Kg PTA

PRODUCCION BRUTA UVA: Garnacha 3.200 kg 30 96.000

COSTES DIRECTOS:

al SUMINISTROS
FERTILIZANTES: Estiércol 5.000 kg 3 15.000

Ovino

FITOSANITARIOS: Azufre 25 kg 75 1.875
Oidium

Subtotal Suministros ................ 16.875

CONCEPTO TRACCION-MAQUINARIA-APEROS

La inclusión de la mano de obra, valo-
rada a precio de mercado, en los costes
de cultivo Ileva a las pérdidas por hectá-
rea que reflejan los cuadros precedentes.

Considerando que la superficie de viñe-
do en producción se labra en la misma
proporción bajo los tres supuestos de la-
boreo que se han descrito, la pérdida "me-
dia" por hectárea de viñedo asciende a la
cantidad de 55.974 PTA.

SITUACION FUTURA:

Introducción

Se plantea en esta situacibn una rees-
tructuración del viñedo con dos líneas de
actuación: la primera de rejuvenecimien-
to de la plantación, utilizando la garnacha
tradicional de la zona ("1; la segunda Ifnea
pasaría por la plantación en espaldera, la
mecanización del cultivo, y la mejora de
las prácticas culturales, que se traducirían
en un incremento de la producción y cali-
dad de la uva con un ahorro considerable
de la mano de obra.

MANO DE OBRA

b) LABORES CIASE Horas PTAIh
Importe

PTA
Horas

Especialista
Horas no

Especialista PTA/h
Importe

PTA

PODA DE INVIERNO - - 42 - 500 21.000

SARMENTEADO 1/2 Yunta con Ras-
trillo. 3 400 1.200 - 21 430 9.030

ARADA (2 pases) 1/2 Yunta + arado
romano. 56 410 22.960 - 56 430 24.080

CAVA DESTRONOUE - - - - - 35 430 15.050

ABONADO 1l2 Yunta + arado
IAbrir y cerrar surco) 2 410 820 - 14 430 6.020

PODA EN VERDE - - - - 56 - 500 28.000

TRATAMIENTOS-
FITOSANITARIOS

Espolvoreador de
mochila. 7 18 126 - 7 430 3.010

VENDIMIA - - - - - 35 430 15.050

CARGA DE UVA 1/2 Yunta + Arma-
zón para cajas. 7 400 2.800 - 7 430 3.010

TRANSPORTE A
BODEGA

Furgoneta o
Camión pequeño. 2 2.500 5.000 2 - 500 1.000

Subtotal Maquinaria .................................... 32.906

MARGENES BRUTOS:

Subtotal Mano de Obra ................................ 125.250

TOTAL COSTES DIRECTOS .... ...................... 175.031

al VENTAS SUMINISTROS = 96.000 - 16.875 = 79.125 PTA

b) VENTAS SUMINISTROS - MAQUINARIA = 96.000 - 16.875 - 32.906 = 46.219 PTA

c) VENTAS - TOTAL COSTES DIRECTOS = 96.000 - 175.031 =-79.031 PTA

(") La Garnacha es la variedad que el Proyec-
to de Reglamento de la Denominación Especí-
fica Cebreros considera como principal.
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CUADRO N° 2: CULTIVO TRADICIONAL CON TRACCION MECANICA

CULTIVO: VIÑEDO
VARIEDAD: GARNACHA
SUPERFICIE: 1 ha

Importe

CONCEPTO CLASE Ud. PTA/Ud PTA

PRODUCCION BRUTA UVA: Garnacha 3.200 kg 30 96.000

COSTES DIRECTOS:

al SUMINISTROS
FERTILIZANTES: Estiércol 5.000 kg 3 15.000

Ovino

FITOSANITARIOS: Azufre 25 kg 75 1.875
Oidium

Subtotal Suministros ................... 16.875

CONCEPTO TRACCION-MAQUINARIA-APEROS

m entre cepas, con calle central de 6 m,
con lo que se permite la mecanización del
cultivo.

La formación de la cepa es en espalde-
ra de 3 hilos con postes met3licos en for-
ma de T, estando situado el primer hilo a
50 cm del suelo y los superiores a 90 cm.

EI rendimiento en plena producción, y
para año normalizado, se ha estimado en
5 kg/cepa.

Las labores en situación futura, rendi-
miento de maquinaria y mano de obra y
sus costes, se han obtenido a partir de los
datos que obran en esta Sección, consi-
derando en los mismos que todas las la-
bores se alquilan.

La maquinaria y aperos con los que se
labra la viña en situación futura son los si-
guientes:

MANO DE OBRA

Importe Horas Horas no Importe

b) LABORES CLASE Horas PTA/h PTA Especialista Especialista PTA/h PTA

PODA DE INVIERNO - - - - 42 - 500 21.000

SARMENTEADO Motocavadora con
rastrillo. 3 145 435 - 21 430 9.030

ARADA 12 pases) Motocavadora con
cultivador. 35 150 5.250 - 35 430 15.050

ABONADO Motocavadora +
remolque y arado. 2 150 300 - 7 430 3.010

PODA EN VERDE - - - - 56 - 500 28.000

FITOSANITARIOS Espolvoreador
con mochila. 7 18 126 - 7 430 3.010

VENDIMIA - 35 430 15.050

CARGA DE UVA Motocavadora con
remolque. 5 145 725 - 5 430 2.150

TRANSPORTE A Furgoneta o
BODEGA Camión pequeño. 2 2.500 5.000 2 - 500 1.000

Subtotal Maquinaria ............................ ........ 11.836

MARGENES BRUTOS:

Subtotal Mano de Obra ................................ 97.300

TOTAL COSTES DIRECTOS .......................... 126.011

al
b)

VENTAS - SUMINISTROS = 96.000 - 16.875 = 79.125 PTA

VENTAS - SUMINISTROS - MAQUINARIA = 96.000 - 16.875 - 11.836 = 67.289 PTA

c) VENTAS - TOTAL COSTES DIRECTOS = 96.000 - 126.011 =-30.011 PTA

Junto con la reestructuracibn que se
propone en la situación futura, se consi-
dera necesario acometer una concentra-
ción parcelaria o favorecer la permuta de
parcelas, con la finalidad de incrementar
la superficie media por parcela, grave pro-
blema estructural que se observa en la zo-
na del estudio.

4.2. Cultivo

La densidad de plantación que se ha to-
mado en este estudio ha sido de 2.200 ce-
pas/ha, la máxima permitida por el Proyec-
to de Reglamento de la Denominación Es-
pecffica Cebreros. EI marco de plantación
establecido es de 3 m entre Ifneas y 1,5

-Tractor ruedas tracción simple 60
CV.

-Subsolar de un cuerpo, 60 cm profun-
didad.

-Vertedera bisurco reversible 14", 35
cm profundidad.

-Remolque basculante 5 t.
-Remolque estiércol 4,5 t.
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-Abonadora centrtfuga de 400 kg.
-Grada de discos de 2,45 m anchura

de labor.
-Cultivador 6 elementos 2,50 m an-

chura.
-PUlverizador suspendido de 600 L de

capacidad.
-Cuba tratamientos de 400 L de capa-

cidad.
-Rastrillo para sarmientos 2,5 m an-

chura.

En los Cuadros n°S4, 5, 6 y 7, que se
muestran seguidamente, se detalla el cul-
tivo en "situación futura".

CUADRO N° 3: CULTIVO TRADICIONAL MECANIZADO CON EMPLEO DE HERBICIDAS

CULTIVO: VIÑEDO
VARIEDAD: GARNACHA
SUPERFICIE: 1 ha

Importe

CONCEPTO CLASE Ud. PTA/Ud PTA

PRODUCCION BRUTA UVA: Garnacha 3.200 kg 30 96.000

COSTES D/RECTOS:

a) SUMINISTROS
FERTILIZANTES: Estiércol 5.000 kg 3 15.000

Ovino

FITOSANITARIOS: Azufre 25 kg 75 1.875
Oidium

HERBICIDA: Terbutrina 25% +
Terbumetona 25% 7 L 1.568 10.976

Subtotal Suministros ................... 27.851

CONCEPTO TRACCION-MAQUINARIA-APEROS MANO DE OBRA

Importe Horas Horas no Importe

b) LABORES CLASE Horas PTA/h PTA Especialista Especialista PTA/h PTA

PODA DE INVIERNO - - 42 - 500 21.000

SARMENTEADO - - - - - 21 430 9.030

ABONADO Motoazada + re-
molque + arado. 2 150 300 - 7 430 3.010

PODA EN VERDE Y RE-
COGIDA DE RESTOS - - 56 - 500 28.000

TRATAMIENTOS Espolvoreador
FITOSANITARIOS con mochila. 7 18 126 - 7 430 3.010

APLICACION Pulverizador con
HERBICIDA mochila. 3 20 60 - 3 430 1.290

VENDIMIA - - - - - 35 430 15.050

CARGA DE UVA Motocavadora con
remolque. 5 145 725 - 5 430 2.150

TRANSPORTE A Furgoneta o
BODEGA Camión pequeño. 2 2.500 5.000 2 - 500 1.000

Subtotal Maquinaria .................................... 6.211 Subtotal Mano de Obra ................................ 83.540

TOTAL COSTES DIRECTOS .......................... 117.602

MARGENES BRUTOS:

a) VENTAS - SUMINISTROS = 96.000 - 27.851 = 68.149 PTA
b) VENTAS - SUMINISTROS - MAQUINARIA = 88.149 - 6.211 = 61.938 PTA
c) VENTAS - TOTAL COSTES DIRECTOS = 98.000 - 117.602 =-21.802 PTA
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CUADRO N° 4: ESPALDERA, AÑO 1, IMPLANTACION

CULTIVO: VIÑEDO
VARIEDAD: GARNACHA
SUPERFICIE 1 ha

Importe
CONCEPTO CLASE Ud. PTAIUd PTA

COSTES DIRECTOS:

al SUMINISTROS
FERTILIZANTES: Estiércol

Ovino 20.000 kg 5 t00.00C

Abono

Complejo 8-12-16 700 kg 36 25.200

ESTAOUILLAS Marcaje 2.200 18 39.600

FORMACION DE Postes cabecera
ESPALDERA de 1,80 m, T-

metálicos 70 560 39.200

Postes metáhcos

intermedios 1,50 m,
altura en (orma-

cibn T. 480 340 163.200

Barrenas de suje-
ción para postes
de cabecera. 70 150 10,500

M.1. de alambre-
tb 2.5 9.500 a,50 42.750

BARBADOS
INJERTADOS Barbados 2.200 it0 242.000

PROOUCTOS RTO^

SANITARIOS: Triadimenol 25% 0,075 L 9.500 712

Cobre 21%+Ma-
neb - 7,5%+Zineb

7,5% 2,0 kg 950 1.900

Total Suministros ......._ ............ 665.062

CONCEPTO TRACCION-MAQUINARIA-APEROS

^ ^ ^^. ^^' ^ ^ . .

^". `^ .-...-...^:.._._..- '..^..^_._

Viñedo en cultivo tradicional sin mecanizar.

MANO DE OBRA

Imponr Horas Horas no Importe

b) LABORES CLASE Horas PTA/h PTA Especialista Especialista PTAIh PTA

ARRANOUE DE Tractor + Sub-
CEPAS solador. 40 2.100 84.000 40 40 465 37 200

RECOGIDA CEPAS
Y LIMPIEZA PAR- Tractor +

CELA remolque 20 1.710 34.200 20 20 465 18.600

DESFONDE Tractor + re-
vertedera. 20 1.755 35.100 20 - 500 10.000

ABONADO
FONDO ORGANICO -
TRANSPORTE + Tractor +
DISTRIBUCION remolque. 3 1.710 5.130 3 1 2 444 6 660

CARGA Y TRANSPORTE Tractor +
DE ABONO remolque. ^ 0,85 1.710 1.453 0,85 - 500 425

ABONADO FONDO Tractor +
MINERAL abonadora a 2 1.805 3.610 2 SDO 1.000

AL2AR Tractor +
vertedera. 3,5 t.755 6.142 3,5 500 1.750

GRADEAR Tractor +
greda. 1,5 1.670 2.505 1,5 500 750

MARCAJE
PLANTACION - - - 42 430 18.060

AROYADO Y

PLANTACION - - - - - 200 430 86.000

COLOCACION DE POS-
7ES Y ALAMBRES - - - - - 100 430 43.000

TRATAMIENTOS FITO^ Tractor +
SANITARIOS 3 PASES Dulverizador 1,5 2.510 3.765 1,5 Q5 482 96a

Subtotal Maquinaria ...............___. __........... 175.905 Subtotal Mano de 06ra . 22a.ao9
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CUADRO N° 5: ESPALDERA, AÑOS 2 y 3

Importe
CONCEPTO CLASE Ud. PTA/Ud PTA

COSTES DIRECTOS:

a) SUMINISTROS ^
FERTILIZANTES: 8-12-16 150 kg 36 5.400

REPOSICION DE
MARRAS Barbado injertado 110 ud 110 12.100

FITOSANITARIOS: Triadimenol 25% 0,075 L 9.500 712

Cobre 21 % +
Maneb - 7,5% +

Zineb 7,5%. 2,0 kg 950 1.900

Subtotal Suministros ................... 20.112

CONCEPTO TRACCION-MAQUINARIA-APEROS

Para calcular la rentabilidad de la inver-
sión de una plantación en espaldera de vi-
ñedo, en estricto análisis financiero de in-
versiones, se deberían haber tenido en
cuenta la inversión en la compra del te-
rreno, la renta de la tierra y los impuestos
y contribuciones, con lo que la rentabili-
dad que así se obtuviera sería la Tasa
Interna de Rendimiento. En el análisis
de este supuesto no se han considerado
estos aspectos, ya que se parte de una si-
tuación inicial de tierra en propiedad y, por
tanto, se ha buscado comparar los Már-
genes Brutos entre el cultivo tradicional
de viñedo en la zona y el cultivo en "si-
tuación futura".

La rentabilidad que se obtiene es del 1 1,
38% de acuerdo con las cantidades que
figuran en el Cuadro n° 8.

MANO DE OBRA

Importe Horas Horas no Importe
b) LABORES CLASE Horas PTi41h PTA Especialista Especialista PTA/h PTA

CARGA Y TRANSPOR- Tractor +
PORTE DE ABONO remolque 0,2 1.710 342 0,2 - 500 100

ABONADO Tractor +
abonadora. 0,3 1.805 542 0,3 - 500 150

FASE CULTIVADOR Tractor +
cultivador. 2 1.505 3.010 2 - 500 1.000

PODA - - - - 6 - 500 3.000

SARMENTEADO Tractor +
rastrillo 0,5 1.505 752 0,5 1 453 680

REPOSICION DE
MARRAS - - - - 1,5 - 500 750

TRATAMIENTOS FITO- Tractor+
SANITARIOS 3 PASES pulverizador 1,5 2.510 3.765 1,5 0,5 482 964

Subtotal Maquinaria ................................... 8.411

Evaluación económica

Para el cálculo de la rentabílidad efec-
tuado se ha supuesto que todas las co-
rrientes monetarias se producen al final de
cada año, actualizándose éstas al comien-
zo del primer año.

La vida útil de la plantación se ha esti-
mado en 30 años, renovándose la espal-
dera en el año 1 5.

Caso 1°: Reestructuración sin subven-
ción ni ayudas de la Administración.

EI rendimiento económico del cultivo de
viñedo en "situación futura", se ha reali-
zado por Márgenes Brutos, obteniendo la
rentabilidad a partir de la diferencia: Ven-
ta - (Suministros + Costes de maquina-
ria + Coste de mano de obral.

Subtotal Mano de Obra ................................. 6.644

Cultivo tradicional mecanizado con empleo de herbicidas.

AGRICULTURA-167



COLABORACIONES TECNICAS

Caso 2: Reestructuración con subven-
ciones.

Se definen dos alternativas; en la prime-
ra de ellas se considera que el viticultor
posee la tierra en propiedad y que recibe
al subvención máxima (150.000 PTA/ha)
para la reestructuracibn en el año 1 de la
vida de la plantación y 135.000 PTA/ha
en el año 1 5 en el que se repone la espal-
dera.

En la segunda se considera que el viti-
cultor compra la tierra y el análisis econó-
mico se realiza a partir de los flujos de caja
al contabilizar la renta de la tierra 14% del
valor de compra), impuestos y contribu-
ciones 15.000 PTA/añol y seguro de vi-
ñedo (4.825 PTA/ha). La rentabilidad que
se obtiene en este segundo supuesto es
la Tasa Interna de Rendimiento ITIR1. AI
igual que en el anterior se considera una
subvención para reestructuración de igual
cuantía.

La Subvención a la que se alude es la
que se establece en la Orden de 4 de abril
de 1989, de la Consejería de Agricultura
y Ganadería, B.O.C. y L. n° 73 de 17 de
abril de 1989.

a1 Alternativa n° 1:

Rentabilidad obtenida a partir del Mar-
gen Bruto "Ventas-Total Coste Directos",
con subvención de 1 50.000 PTA en año
1 y 135.000 en año 15.

b) Alternativa n° 2:

CUADRO N° 6: ESPALDERA, AÑOS 4, 5, 6 y 7

Importe
CONCEPTO AÑO CLASE Ud. PTA/Ud. PTA

PRODUCCION-
BRUTA 4 Uva 2.200 kg 35 77.000

5 Uva 4.400 kg 35 154.000

6 Uva 6.600 kg 35 231.000

7 Uva 8.800 kg 35 308.000

COSTES DIREC-
TOS:

al SUMINISTROS:
FERTILIZANTES: 4-7 8-12-16 700 kg 36 25.200

ESTIERCOL 4-7 Ovino 5.000 kg 5 25.000

HERBICIDA 4-7 Terbutrina 25%
+ Terbumeto-

na 25%. 7 L 1.568 10.976

FITOSANITARIOS 4-7 Triadimenol -
25%. 0,150 L 9.500 1.425

Cobre 21 % +
Maneb 7,5% +

Zineb 7,5%. 4 kg 950 3.800

Metalaxil 10% +
Folpet 40%. 2 kg 3.000 6.000

Subtotal Suministros .............................. 72.401

VENTAS - (TOTAL -
COSTES DIRECTOS +
CONTRIBUCIONES E

COMPRA DE IMPUESTOS + SEGU- FLUJO

AIVO LA TIERRA SUBVENCION RO DE VI(VED0) DE CAJA

0 500.000 - - - 500.000
1 - 150.000 -1.090.376 -940.376

2 y 3 - - - 60.167 - 60.167
4 - - - 59.424 -59.424
5 - - 8.395 8.395
g - - 76.214 76.214
7 - - 144.033 144.033

8 al 14 - - 211.852 211.852
15 - 135.000 - 22.885 112.115

16 al 29 - - 211.852 211.852

30 - - 237.417 237.417

La Tasa interna de rendimiento (T.I.R.) es del 7,36%.

Gonclusiones

°)1 En la situación actual el cultivo no es
rentable, manteniéndose porque,
aunque escasamente remunerada,
la mano de obra se utiliza de for-
ma marginal o a tiempo parcial, por
el apego a la viña de los agriculto-
res y por la falta de cultivos alter-
nativos.

2°) En "situación futura", el cultivo es
rentable únicamente en el supues-
to en que el viticultor posea la tie-
rra en propiedad , ya que, en caso
contrario, la inversión en la com-
pra del terreno, junto con las inver-
siones y costes anuales descritos,
darfan lugar a una tasa de rendi-
miento inferior aI tipo de interés del
mercado para el dinero.

Como conclusión general, se puede afir-
mar que la rentabilidad de esta actividad
agrfcola depende fundamentalmente de
los cambios que ŝ os actuales viticultores
y sus asociaciones sean capaces de rea-
lizar en la reestructuración de sus viñedos
y en la obtención y comercialización de un
producto de calidad.
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CUADRO N ° 6: CONTINUACION

CONCEPTO TRACCION-MAQUINARIA-APEROS MANO DE OBRA

Importe Horas Horas no Importe
b) LABORES AÑO CLASE Horas PTA/hora PTA Especialista Especialista PTA/hora PTA

PODA DE INVIERNO 4 - - - - 6 - 500 3.000
5 - - - - 12 - 6.000
6 - - - - 18 - 9.000
7 - - - - 24 - 12.000

SARMENTEADO 4 Tractor + 0,5 1.505 753 0,5 1,0 453 680
5 rastrillo 0,75 1.505 1.129 0,75 1,5 453 1.020
6 " 1,00 1.505 1.505 1,00 2,00 4531 1.360
7 " 1,25 1.505 1.881 1,25 2,5 453 1.700

ABONADO ORGA-
NICO: CARGA Tractor +
TRANSPORTE Y DIS- remolque -
TRIBUCION 4 a 7 estiércol 1 1.770 1.770 1 - 500 500

CARGA Y TRANS-
PORTE ABONO MI- Tractor +
NERAL 4 a 7 remolque 0,85 1.710 1.453 0,85 - 500 425

ABONADO Tractor +
4 a 7 abonadora 2 1.805 3.610 2 - 500 1.000

FASE Tractor +
CULTIVADOR 4 a 7 cultivador 2 1.505 3.010 2 - 500 1.000

APLICACION Tractor +
HERBICIDA 4 a 7 cuba 1,25 2.510 3.137 1,25 0,5 480 840

TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS Tractor +
(4 PASES) 4 a 7 pulverizador 2 2.510 5.020 2 1 476 1.430

VENDIMIA 4 - - - - - 5 2.150
5 - - - - - 10 430 4.300
6 - - 15 6.450
7 - - - 20 8.600

CARGA DE UVA 4 Tractor 1 1.710 1 - 500
5 + 2 1.710 3.420 2 - 500 1.000
6 remolque 3 5.130 3 - 1.500
7 4 6.840 4 - 2.200

TRANSPORTE A 4 Tractor + 1,0 1.710 1,0 - 500 500
5 remolque 1,5 1.710 2.565 1,5 - 750
6 2,0 3.420 2,0 - 1.000
7 2,5 4.275 2,5 - 1.250

Subtotal Maquinaria:

año4 ........................................... 22.173
año 5 ........................................... 25.114
año 6 ........................................... 28.055
año 7 ........................................... 30.996

Subtotal Mano de Obra:

año 4 ........................................... 12.025
año 5 .......... ................................. 18.265
año 6 ........................................... 24.505
año 7 ........................................... 30.745
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CUADRO N° 7: ESPALDERA, AÑOS 8 AL 30

Importe

CONCEPTO CLASE Ud. PTA/Ud PTA

PRODUCCION BRUTA UVA: t t.p00 kg 35 385.000

COSTES DIRECTOS:

^) SUMINISTROS
FERTILIZANTES: 8-12-16 700 kg 36 25.200

rESTIERCOL: Ovino 5.000 kg 5 25.000

HERE4CIDA Terbutrina 25%+
Terbumetona 25% 7 L 1.568 10.976

FITOSANITARIOS Triadimenol25% 0,150L 9.500 1.425

Cobre 21 % + Ma-
neb - 7,5% + Zi^

neb 7,5%. 4 kg 950 3.800

Metalaxil 10% +
Folpet 40%. 2 kg 3.000 6.000

Subtotal Suministros .......__._..... 72.401

CONCEPTO TRACCION-MAQUINARIA-APEROS MANO DE OBRA

Importe Horas Horas no Importe
b) LABORES CLASE Horas PTA/h PTA Especialista Especialista PTA/h PTA

PODA DE INVIERNO - - - - 30 - 500 15.000

SARMENTEADO Tractor +
rastrillo. 1,5 1.505 2.257 1,5 3 453 2.040

ABONADO ORGANICO: Tractor +
CARGA, TRANSPORTE remolque -
Y DISTRIBUCION estiércol. 1 1.770 1.770 1 - 500 500

CARGA Y TRANS-
PORTE ABONO MI- Tractor +
NERAL remolque 0,85 1.710 1.453 0,85 - 500 425

ABONADO Tractor +
abonadora 2 1.805 3.610 2 - 500 1.000

PASE CULTIVADOR Tractor +
cultivador 2 1.505 3.010 2 - 500 1.000

APLICACION HER Tractor +
BICIDA cuba 1,25 2.510 3.137 1,25 0,5 480 840

TRATAMIENTOS FI-
TOSANITARIOS Tractor +
(4 PASES) pulverizador 2 2.510 5.020 2 1 476 1.430

VENDIMIA - - 25 430 10.750

CARGA DE UVA Tractor +
remolque 5 1.710 8.550 5 - 500 2.500

TRANSPORTE A Tractor +
BODEGA remolque 3 1.710 5.130 3 - 500 1.500

Subtotal Maquinaria .................................... 11.836

AÑO 15: REPOSICION DE ESPALDERA

Concepto Importe PTA

Suministros : ....................................... 255.650
Mano de Obra : .................................... 43.000

TOTAL ......................................... 298.650

CUADRO N° 8: MARGENES BRUTOS (PTA)

AÑO
VENTAS -

SUMINISTROS
VENTAS-SUMINIS-

TROS-MAQUINARIA
VENTAS-TOTAL.

COSTES DIRECTOS

1 - 865.062 - 840.967 - 915.37ti
2 y 3 - 20.112 - 28.523 ^ 35.167

4 4.599 - 17.574 - 29.599
5 81.599 56.485 38.200

6 15 8. 599 130. 5 44 106. 0 3 9
7 235.599 204.603 173.858

8 al t4 372.599 278.662 24f.67'
15 56.949 23.012 141.939

16 al 29 312.599 278.662 241.677
30 330.164 304.'^27 267.242

La rentabilidad obtenida es del 12,929.

Subtotal Mano de Obra ................................ 97.300

VALOR DE DESECHO MATERIAL ESPALDERA

AÑO 15 : ..................................... 63.912 PTA

AÑO 30 : ..................................... 25.565 PTA
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111I(10RAGRAORUG o*E Die9S es deFe^iX Bermud

Todo asegurado, y en este caso el agri-
cultor, a la hora de suscribir un seguro de-
be de pensar que el pago de la prima le
concede el derecho de una justa indem-
nización en el supuesto de producirse el
siniestro. Por ello es lamentable escuchar
entre los agricultores frases como: iNos
han dado algo!, ies una ayuda! EI agricul-
tor debe concienciarse y exigir no "el al-
go" sino "el todo", en concordancia con
las condiciones de la póliza que tiene con-
certada con el asegurador.

Es curioso imaginar, y por ello quiero re-
saltarlo, como aun existen indemnizacio-
nes que no son acordes con las esperan-
zas contractuales del agricultor. Analice-
mos esta situación y pasemos a proponer
directrices que solucionen el problema.

Existen ciertos pueblos en la provincia
de Segovia, de cuyo nombre no quiero
acordarme, en los que las tasaciones se
han realizado sobre cosechas de cereales
verdes o en proceso de maduración. EI sis-
tema pericial es el siguiente: Se muestrea
aleatoriamente la parcela y con un marco
de 0,25m2 se cuentan en éste el número
de plantas y el número de granos por es-
piga y se multiplica el resultado por la den-
sidad específica de la especie y variedad,
refiriendo el resultado en kg/ha.:
n° plantas/0,25mz x 4
0,25mz/m2 x n° granos/planta x
grs/100granos x 1 kg/1.000 grs x
10.OOOmz/ha. = kg/ha.
se puede comprobar que el proceso ma-
temático es perfecto y se obtiene el resul-
tado deseado matemáticamente pero nun-
ca agronómicamente, porque hemos olvi-
dado que la tasación de una parcela exige
la densidad del grano asegurado en la par-
cela en cuestión y nunca tablas de densi-
dades que por muy perfectas que sean, no
se ajustarán a las necesidades de la tasa-
ción particularizada a un bien asegurado.
Estas tablas serán representativas para
juzgar la cosecha de una comunidad autó-
noma, una nación, etc., pero jamás son vá-
lidas para una parcela y un asegurado en
concreto.

EI error reside en que difícilmente se
puede medir la densidad específica de la
variedad de una parcela si la tasación se
realiza en verde, por lo que en estos pue-
blos el agricultor sufre las consecuencias

(*) Ingeniero Agrónomo. Perito Tasador de Se-
guros.

de la defectuosa peritación, que puede r,o
ser imputable a los peritos sino a las nor-
mas, que en este caso no respetan los de-
rechos del agricultor.

No se puede predecir cuál será el peso
por unidad de volumen del grano hasta
que éste no se encuentre en madurez co-
mercial o apto para la recolección (14-13%
de humedad). EI asurado o una mala gra-
nazón influyen negativamente en los ren-
dimientos y por ello aplicar tablas de den-
sidad es siempre erróneo, aventurero y
perjudicial para el asegurado en la situa-
ción que comentamos.

En la cosecha 88-89 se ha producido una
precaria granazón que disminuye de for-
ma acentuada la densidad, así como el nú-
mero de granos recolectados por espiga
(existen granos incluso espigas completas
que la cosetirhadora despide entre la paja)
debido a sy baja densidad específica, to-
do lo cual c^nlleva una merma considera-
ble del rer^^ imiento final ( kg/ha.) de la par-
cela a causa de la disminución de dos de
los términos del primer factor (n° gra-
nos/espige, densidad)

Si solá^amos esta consecuencia final
con las claúsulas contractuales se deduce:

a.- "Se cubre exclusivamente en can-
tidad la cosecha para grano".

b.- "Producción real final es aquella
susceptible de recolección por procedi-

mientos habituales y técnicamente ade-
cuados en la parcela asegurada".

Se puede inferir, de las anteriores claú-
sulas, que la peritación en estado que no
sea el de madurez comercial va en contra
de la claúsula de la póliza que dice: Se pa-
gará "la diferencia que registre la explota-
ción en su conjunto, entre la producción
garantizada y la producción rea/ final" (se-
guro iniegral).

Ante este hecho resulta que se realiza
una defectuosa peritación de daños por
parte de la Agrupación, el tomador del se-
guro puede mantenerse al margen y el
agricultor, como siglos atrás, sufre las con-
secuencias ante una situación de
impotencia.

La solución parece apuntar a la forma-
ción de colectivos de agricultores que, sin
suponer para éstos un mayor coste, sí se
les garantice una representación y defen-
sa en el supuesto de producirse siniestro,
olvidándonos los agricultores de los colec-
tivos que se limiten a la función burocrá-
tica y no incluyan en su prestación de ser-
vicios, vinculados al seguro, profesionales
en la peritación.

Con este sistema todos contaríamos con
una adecuada cuantificación de daños y
derechos, colaborando tanto asegurados
como aseguradores al desarrollo del segu-
ro agrario, que a todos nos interesa y de
forma especial al agricultor.
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olítica forestal
oyo para nuestra P

Un ap

ESPE CI ES "AUTOCTONAS"
Y DE CREC IMIENTO RAPIDO

Bernardo de Mesanza Ruiz de Salas"

EI grupo de Ciencias Naturales "Aran-
zadi" vinculado a Eusko Ikaskuntza (So-
ciedad de Estudios Vascos) ha realizado
un trabajo en equipo (Cinco técnicos y una
docena de especialistas1 financiado por la
Caja Laboral y(durante cerca de 3 años)
sobre la problemática en la introducción
de especies exóticas (principalmente del
pino insigni o radiata) en el País Vasco
Septentrional.

Ha Ilegado a unas conclusiones„ que
están de acuerdo, en principio con lo que
desde hace muchos años, venimos expo-
niendo en estas mismas columnas, a las
que nos remitimos.

Resumiremos sus principales conclu-
siones:
1.-No es cierta la idea general de que los
pinares han sustituído a los grandes bos-
ques de frondosas, autóctonos en el País
Vasco, pues los testimonios geográficos
e históricos, demuestran el lamentable es-
tado en que se encontraban los montes
de Guipuzcua y Vizcaya a finales del pa-
sado siglo.
2. -No está demostrado que la única so-
lución para nuestros montes, en su lamen-
table estado, fuesen las coníferas.
3.-Que el pino radiata es la mancha más
grande en Vizcaya y Guipuzcua del
mundo.
4.-La rentabilidad de las repoblaciones
de confferas ha ido disminuyendo de un
20 por 100 en el 39 al 57, a un 14 por
100 en los años siguientes y hay una ex-
pectativa hacia el 5 por 100 en la ac-
tualidad.
5.-Es conveniente ur-^ mejor silvicultu-
ra (o mejor dicho ^^gnicultural, para
aumentar el rendimiento de las especies
exóticas, pudiendo reJucirse en una 40

(") Doctor Ingeniero Agr^nomo.
Miembro del Instituto Americano de Estudios
Vascos.

por 100 la extensión de las repoblaciones
de pinos insignis, manteniendo los nive-
les actuales de producción, pues es des-
tacable el aumento de demanda de otras
especies.
6.-Es conveniente crear una Ifnea de in-
vestigación en materia forestal.

En política forestal se recomienda tener
presente:
a1 EI ordenamiento de los montes
autóctonos.
b) La recuperación de frondosas, cobinan-
do adecuadamente con(feras y frondosas.
IPlantando estas últimas en cobertura con
las coníferasl.
c) La posibilidad de introducir ganado en
repoblaciones de coniferas, no plantar co-
niferas en prados, huertas y frutales y
orientarlas en terrenos con pendientes
mayores de 30°.
d) Llegar a prescindir de las cortas a ma-
tarrasa en las repoblaciones de coniferas
por los problemas de erosión que genera.
e) Prevención y lucha contra los incendios
forestales.

En resumen uns politica coherente en
nuestro pais.

La problemática de nuestra foresta

La problemática de nuestra foresta
coincide en algunos puntos con la de los
pafses desarrollados, como Suiza y Cana-
dá, estando amenazada por insuficientes
labores culturales y no por una superex-
plotación, a causa de la escasez y coste
de los jornales, en los trabajos forestales,
que representan ya el 80 por 100 del va-
lor en pie del arbolado para ponerlo en el
lugar de su transformación o utilización.

La mecanización lucha muchas veces

con obstáculos topográficos, pequeñas
propiedades, etc.

EI precio de la mano de obra aumentó
en los últimos años a una escala anual del
8, 5 por 100, en contraste con el de los
productos forestales de sólo el 1, 5 por
100.

Si la venta de los productos del monte,
no cubre los gastos, el propietario redu-
cirá las inversiones en los trabajos cultu-
rales relativamente costosos.

Si además, la venta de los productos,
no cubre los gastos de explotación, se re-
ducirán las cortas y los árboles en pie,
evolucionarán hacia la fase de envejeci-
miento y más tarde de decadencia.

Con la falta de cuidados culturales, los
árboles pierden defensas naturales y las
enfermedades pueden propagarse sin obs-
táculos, lo que puede dar lugar a la des-
trucción de grandes superficies.

Politica Forestal

Teniendo en cuenta como los costes de
la mano de obra necesaria en los trabajos
forestales, mantiene una aceleración
constante, muy superior a los rendimien-
tos del monte, se debe imponer la idea de
una silvicultura más próxima a la natura-
leza, dejando obrar en gran medida a las
fuerzas de la naturaleza y que a la natu-
raleza se le "gobierna y domina" obede-
ciendo sus leyes y no "contranatura"
(que no olvidemos son gratuitas y sin se-
guros) y limitando la intervención costo-
sa del hombre a lo estrictamente
necesario, corrigiendo los defectos que no
interesan, mejorando la calidad, favore-
ciendo las especies de mayor valor, ase-
gurando la repoblación natural de acuerdo
con la composición y estructura del
hábitat.
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Son necesarias extensiones superiores
a 1 50-200 ha para hacer frente al coste
que supone el tener un hombre dedicado
a sus cuidados, por otra parte imprescin-
dibles y esto sin tener en cuenta las con-
tribuciones, renta de la tierra e interés del
capital vuelo, etc. Muy en breve serán ne-
cesarias 300 ha como mínimo.

Son muy limitadas las explotaciones su-
periores a este tamaño y mucho más
aquellas en las que alguien se preocupa
de sus citados "a plena dedicación". Sin
embargo existen en Vizcaya miles de ex-
plotaciones forestales que después de ser
plantadas no se realizan en las mismas
ninguna labor posterior y en las que a lo
más se realiza una entresaca "ordeñan-
do" y no "ordenando" el monte hacia los
12-16 años. Y por fin la matarrasa final
muy por bajo de sus posibilidades.

La maquinaria forestal es cara y los tra-
bajos complicados por circunstancias es-
peciales Icontrol de los trabajos, seguros
sociales, de accidente, etcl.

Es necesario promocionar sociedades
de Servicios y Administración de Explo-
taciones Forestales para aumentar la pro-

ductividad y devolver al propietario su fe
en el monte.

Sociedad industrial y forestal de
estudios y realizaciones: SIFER

Hacia el año 1960 los propietarios fo-
restales y grupos papeleros franceses
crearon dos Organizaciones de Investiga-
ción Aplicada, dedicados, uno de ellos a
la Silvicultura y otro a las Explotaciones
Forestales.

La SIFER estudia y realiza todos los pro-
yectos concernientes al bosque y a las in-
dustrias de la madera Actúa como
sociedad de ingeniería, con el apoyo de :
-Su departamento de materiales, que su-
ministra máquinas de silvicultura y de ex-
plotación forestal.
-Su departamento de "cálculo informá-
tico" que pone a su disposición una rica
biblioteca de programas, su experiencia
de los problemas de perfección y de ges-
tión y su metodología.

Por medio de sus ingenieros, la SIFER
asegura todas las operaciones forestales,

desde la plantación a la explotación. In-
tervienen en el estudio de los problemas
agrícolas, arborícolas y forestales. La SI-
FER la constituye un equipo de 130 per-
sonas, 30 de las cuales son ingenieros
altamente especializados.

EI trabajo en equipo de múltiples disci-
plinas, del que forma parte, al mismo tiem-
po, el agrónomo, y el arboricultor, o el
especialista forestal, el químico o el me-
cánico, el matemático y el fisiólogo o el
especialista en organización.

Da consejo de fertilización, previo aná-
lisis de los suelos, produce semillas "éli-
tes" y pone a punto técnicas de
propagación vegetativa para árboles fo-
restales.

Puede encargarse de tods las operacio-
nes de gestión forestal:
a) Valoración de las entresacas (que pue-
den realizarse, previo establecimiento de
planes de aprovechamiento)
b) Reclutamiento de contratistas para tra-
bajos forestales (plantaciones, pistas)
cl Dirección y vigilancia de los trabajos
dl Marcaciones y aclareos
e) Preparación de pliegos de condiciones
de las ventas.
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COLABORACIONES TECNICAS

INTRODUCCION

A nivel global del archipiélago canario,
la papa es en supercicie, el cultivo más ex-
tenso del mismo; sin embargo, hay que te-
ner siempre presente que a lo largo de un
año se practican normalmente dos rotacio-
nes en un mismo terreno, incluso, Ilegán-
dose a tres en caso de regadío, disminu-
yendo consecuentemente la superficie
realmente cultivada a la mitad
aproximadamente.

A pesar de esta circunstancia, el cultivo
de la papa en cuanto a superficie cultiva-
da se sitúa en segundo lugar, siendo sola-
mente superado por el plátano; sin embar-
go, su contribución a la Producción Final
Agraria no va pareja a su importancia en
extensión, puesto que su participación en
la misma se sitúa en torno al 5%.

Esta producción de papas se realiza nor-
malmente en pequeñas explotaciones de
medianías, combinando dichos cultivos
con otros o bien como cultivo principal
(Sur de Tenerife ŝ . En esta producción pre-
dominan las variedades extratempranas y
tempranas, que absorben aproximada-
mente las 2/3 partes de la misma.

La situación del cultivo de papas varía
de forma importante entre la provincia de
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Pal-
ma, Hierro y Gomera) y la Provincia de Las
Palmas (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerte-
ventura) de tal forma, que en la primera
de las provincias citadas, la superficie ocu-
pada por este tubérculo cuadruplica a la
segunda.

Para evitar generalizaciones que luego
no se corresponden con la realidad, hemos
delimitado el presente trabajo a la provin-
cia de Santa Cruz de Tenerife, delimitan-
do de una forma espacial el cultivo en ca-
da una de las islas que componen dicha
provincia y dejando para un segundo tra-
bajo un análisis evolutivo de la superficie
cultivada y de la producción.

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrí-
cola de la Laguna
*Departamento de Producción Agraria
**Departamento de Ciencias Aplicadas a la
Agricultura
Universidad Politécnica de Canarias

CULTIVO
DE
PAPAS
EN
SANTA
CRUZ DE
TENERIFE
Distribu

-ción
espacial
Florencio Real Hardisson*

Juan José Viera Paramio**

DISTRIBUCION ESPACIAL

Para realizar la distribución espacial del
cultivo de papas en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife, hemos dividido cada una
de las islas que la integran en comarcas,
que a su vez están formadas por
municipios.

Aŝ ISLA DE TENERIFE

1. Area Metropolitana
Municipios: S/C de Tenerife, La Laguna,

Tegueste y EI Rosario.
Superficie: 323 kmz
Superficie total cultivada (STC): 4.540

ha.
En esta área se concentra el 50% de la

población de la isla, concretamente en los
municipios de Santa Cruz de Tenerife y la
Laguna. EI número de ha. dedicadas al cul-
tivo de la papa es de 1.015, de las cuales
un 60% es en secano y el resto en rega-
dío. En el municipio de La Laguna es don-

de se obtiene la máxima producción de la
comarca, usándose fundamentalmente se-
millas de importación (Arran Banner, Up
to date y Kerr's Pink), destinándose las co-
sechas al autoabastecimiento y mercado
local.

En el municipio de EI Rosario, hay una
diferencia entre la parte alta donde se cul-
tivan principalmente las variedades "del
país", todas ellas de ciclo largo y la zona
baja donde predominan las de importación
y cuyo cultivo se suele alternar con legum-
bres o maíz forrajero, o bien, dejar en bar-
becho que es lo más común. En definiti-
va, es un culitvo muy importante en la co-
marca, ocupando el 23% de la superficie
total cultivada.

2. Comarca de Acentejo.
Municipios: Tacoronte, EI Sauzal, La Ma-

tanza; La Victoria y Santa Ursula.
Superficie: 103 kmz.
Superficie total cultivada: 3.219 ha.
La característica fundamental de esta

zona es el policultivo de secano (80% ŝ .
Después del viñedo es el cultivo más im-
portante de la zona, ocupando el 26% del
total cultivado, teniendo especial impor-
tancia las variedades locales: "Azucena,
bonita y rosada". En las zonas de media-
nías altas suelen estar asociadas con los
viñedos, aunque tampoco se descartan las
asociaciones con cereales tanto para forra-
je como para grano. En la zona baja se
combinan con el millo (maíz ŝ , forrajes, co-
les y leguminosas.

3. Comarca de La Orotava.
Municipios: La Orotava, Puerto de la

Cruz y Los Realejos.
Superficie: 467 km2.
Superficie total cultivada: 4.448 ha.
En esta zona se sitúa el principal núcleo

turístico de la isla (Puerto de la Cruz), te-
niendo este hecho una repercusión nega-
tiva en la agricultura de la zona. Del total
de la superficie cultivada, el 43% de la mis-
ma está destinada a las papas, destacan-
do el municipio de los Realejos, donde se
dedica a este tubérculo unas 1.100 ha., con
una distribución similar entre las de seca-
no y las de regadío. En La Orotava, pre-
domina el cultivo en secano de la Ilamada
"papa bonita".

4. Comarca de Icod-Adute.
Municipios: Icod de los Vinos, La Guan-

cha, San Juan de la Rambla, Garachico,
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Los Silos, EI Tanque y Buenavista.
Superficie: 288 km2.
Superficie total cultivada: 3.953.
Comarca en la cual las papas ocupan el

33% de la superficie total cultivada, sien-
do la tercera en importancia, ocupando el
cultivo de papas en secano más del 50%.

5. Comarca de Isora.
Municipios: Santiago del Teide, Guía de

Isora y Adeje.
Superficie: 299 kmz.
Superficie total cultivada: 2.540 ha.
EI regadío ocupa casi toda la superficie

cultivada para el cultivo del plátano y to-
mate. La papa ocupa unas 100 hs. (4%),
estando localizado su cultivo en las zonas
marginales altas.

6. Comarca de Abona.
Municipios: Arona, San Miguel, Vilaflor,

Granadilla, Arico y Fasnia.
Superficie: 388 km2.
Superficie total cultivada: 5.407 ha.
Es la principal zona de papas de la isla,

tanto en superficie como en producción,
ocupando el 40% de la superficie total cul-
tivada, casi toda en regadío.

Una práctica agrícola muy extendida en
las zonas medias de esta comarca son las
Ilamadas "huertas al fresco", que surgen
por las precarias condiciones hídricas de
la zona y que consiste en recubrir el suelo
con una capa de jable ( Ilamado localmen-
te zahorra ŝ , una vez hechas las labores, con
el fin de evitar la evaporación del agua
existente, al tiempo que retiene la hume-
dad ambiental.

7. Comarca de G^imar.
Municipios: G • imar, Arafo y Candelaria.
Superficie: 122 km2.
Superficie total cultivada: 2.576 ha.
En esta comarca predomina la papa, vi-

ña y plátanos, siendo el primero el más im-
portante, ocupando el 26% de la superfi-
cie total cultivada, la mayoría en regadío.

B) ISLA DE LA PALMA

1. Comarca de Santa Cruz de la Palma.
Municipio: Santa Cruz de la Palma.

Superficie: 43 kmz.
Superficie total cultivada: 312 ha.
Capital de la isla y con gran parte de su

superficie ocupada por terreno forestal,
ocupando las papas el 23% de la superfi-
cie total cultivada.

2. Comarca de Las Breñas.
Municipios: Breña Alta, Breña Baja, Ma-

zo, Fuencaliente.
Superficie: 173 km2.
Superficie total cultivada: 1.767 ha.
La papa reparte con la viña y la plata-

nera, la importancia de la zona, ocupando
el 19% de la superficie total cultivada, des-
tacando el cultivo de regadío en Breña Alta
y el de Mazo en secano.

3. Comarca de los Llanos de Aridane.

Municipios: Los Llanos de Aridane, Ta-
zacorte y el Paso.

Superficie: 183 km2.
Superficie total cultivada: 3.433 ha.
Es el segundo núcleo de población de

la isla, en una comarca donde su principal
cultivo es el plátano y la poca papa que
se cultiva se localiza en el Paso (1,5%) de
la STC.

4. Comarca del Noroeste.
Municipios: Puntallana, San Andrés y

Sauces, Barlovento.
Superficie: 123 kmz.
Superficie total cultivada: 1.676 ha.
La principal actividad de la zona es la

platanera, ocupando la papa el segundo lu-
gar con el 25% de la superficie total
cultivada.

5. Comarca del Noroeste.
Municipios: Garafía, Puntagorda y

Tijarafe.
Superficie: 182 km2.
Superficie total cultivada: 920 ha.
Es la única comarca de la isla donde se

cultiva más en secano que en regadío, ocu-
pando las papas el 33% de la superficie
total cultivada, concentrándose la mayor
parte en el municipio de Garafía.

C) ISLA DE LA GOMERA

1. Municipio de San Sebastián
Superficie: 107 km2.
Superficie total cultivada: 237 ha.
Municipio donde se encuentra la capi-

tal de la isla con el 73% del cultivo en re-
gadío, ocupando la papa el 20%.

2. Municipio de Hermigua.
Superficie: 41 km2.
Superficie total cultivada: 339 ha.
Comarca de platanera y viñas donde la

papa sólo ocupa el 6% de STC.

3. Municipio de Agulo.
Superficie: 28 km2.
Superficie total cultivada: 278 ha.
EI principal cultivo es el viñedo y las pa-

pas con un 1% del total ocupan zonas
marginadas.

4. Municipio de Vallehermoso.
Superficie: 113 kmz.
Superficie total cultivada: 271 ha.
Municipio de mayor superficie de la is-

la y donde está la mayor superficie dedi-
cada a papas, puesto que ocupa el 19%
de la superficie total cultivada.

5. Municipio de Valle Gran Rey.
Superficie: 34 km2.
Superficie total cultivada: 271 ha.
EI principal cultivo de la zona es el plá-

tano, ocupando las papas el 14% de la su-
perficie tota cultivada.

6. Municipio de Alajeró.
Superficie: 50 km2.
Superficie total cultivada: 93 ha.

En este municipio hay un importante
abandono de las tierras de secano y el re-
gadío, aunque un poco más sostenido ape-
nas Ilega a las 44 ha. Las papas ocupan el
25% del total cultivado, doblando la super-
ficie de regadío a la de secano.

D) EL HIERRO

EI sistema predominante de la agricul-
tura está basado en cultivos de subsisten-
cia (cereales, leguminosas, papas), vid y
frutales (higuera), lo cual se combina con
una importante actividad ganadera. La fal-
ta de alumbramientos, ha hecho que las
tierras de secano alcancen una proporción
muchísimo mayor que en el resto de las
islas.

1. Municipio de Valverde.
Superficie: 105 kmz.
Superficie total cultivada: 2.349 ha.
Las papas, todas ellas de secano y des-

tinadas al autoabastecimiento ocupan una
superficie de 290 ha. lo que representa el
10% del total del municipio.

2. Municipio de Frontera.
Superficie: 182 km2.
Superficie total cultivada: 2.112 ha.
La papa ocupa el 9% (180 ha. ŝ de la su-

perficie total cultivada, todas ellas en se-
cano. En esta zona, las pocas hectáreas de-
dicadas a regadío son para cultivar la pla-
tanera y la piña tropical, cultivo que va en
aumento en dicha zona.

En el gráfico 1 queda reflejada la divi-
sión por comarcas que hemos hecho de
cada una de las islas.
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LIBROS

a in ustrra
de alimentacion
y bPbidas.

AIABECA

"LA INDUSTRIA DE AIIMENTACION Y BE-
BIDAS. PROCESO DE INTEGRACION EN LA
CEE".
115 pp. Ed. Associació d'Indústries d'Ali-
mentació de Begudes de Catalunya (AIA-
BECA ŝ , c/ Mallorca 286, entr. 2' 08037
Barcelona 619891. Tel.: 207 25 16.

La incorporación de España a las Comu-
nidades Europeas ha supuesto una fuerte
convulsión en toda nuestra economía y,
aunque estamos convencidos de que a lar-
go plazo será un gran beneficio para todo

el país, en estos primeros años de nuestra integración, la suerte ha sído
muy desigual para los distintos sectores, incluso entre las distintas par-
celas de un mismo sector.

AIABECA, se planteó cuál sería el balance que podía presentar para
la industria. Este balance se plasma en el presente informe, dividido en
tres bloques:

1.-La industria de alimentación y bebidas en España.
2.-Análisis del comercio exterior por sectores (1985-1987)
3.-La industria de alimentción y bebidas en Cataluña.

"LA ALTERNATIVE ALL'ARATURA" (La al-
ternativa a la labor de vertederal, por Mi-
chele Cera. VI + 50 pp, 53 ilustraciones
(color y gráficosl. 24 x 16 cm. Ed. Edagri-
cole. (Cas. post. 2202-40139 Bologna. Ita-
lia 1 119881.

La labor de vertedera, Técnica que ha for
mado parte de la tradición agrícola por su
antigiiedad, está gradualmente perdiendo
terreno a favor de los nuevos métodos de
laboreo alternativo o de conservación.

Recientemente tuvo lugar en la Escuela
de Ingenieros Agrónomos de Madrid, un Seminario sobre Laboreo de
Conservación, en el que Michele Cera, autor del presente libro, expuso
durante su ponencia el resultado de sus investigaciones sobre siembra
directa en Italia.

Estas conclusiones quedan reflejadas en su libro, en el cual, en seis
capítulos, nos introduce acompañado de ilustrativas fotografías, en las
mencionadas técnicas.

PRODUCCIOPI DE

FORRAJE9
PRODUCCION DE FORRAJES. 4a edición,
por Jean Outhil. Versión española de Mar-
garita Ruiz Altisent. 365 Pp. 21,5 x 14 cm.
Ilust. Ed. Mundi-Prensa, 1989. PVP: 3.000
PTA.

Este libro, ya clásico en la bibliografía so-
bre el tema, reúne en forma reducida y ase-
quible, pero también dentro de una decidi-
da altura técnico-cientffica, los últimos co-
nocimientos y la tecnología probada de la
producción forrajera, base del éxito de las
explotaciones ganaderas.

Los consejos y técnicas sobre alternativas forrajeras van precedidos
de un estudio muy completo, objetivo y dinámico, de las praderas, su
flora, su establecimiento, cuidados y su aprovechamiento.

Se incluye igualmente una información muy completa sobre rafces,
tubérculos y otras especies forrajeras anuales.

La presente edición ha incorporado resultados de investigaciones re-
cientes sobre los mencionados aspectos agronómicos, pero también so-
bre sistemas de mecanización de la recolección, henificación y ensila-
do. AI final de la obra se ha introducido un estudio analítico de los fac-
tores económicos de la producción forrajera.

En resumen, resulta un manual imprescindible para los técnicos y los
estudiantes como base de estudio y de aplicación y con vocación de
divulgación de las modernas técnicas de la producción forrajera.

SEMILLAS: BIOLOGIA Y TECNOLOGIA, por
Fernando Besnier Romero. 637 pp. 23,5 x
16 cm. Ilust. Ed. Mundi-Prensa. 1989. PVP:
4.900 PTA.

Las semillas constituyen el mecanismo
normal de reproducción de las plantas su-
periores. EI conocimiento de su biología es
fundamental en disciplinas y actividades ta-
les como la ecología de las poblaciones ve
getales, la conservación de los recursos ge
néticos, la fisiología vegetal, la fitogenéti-
ca y, sobre todo, en la agricultura.

EI empleo de las semillas selectas, es actualmente, uno de los más
importantes factores del progreso agrícola. La profunda transformación
experimentada en el surtido de variedades utilizadas por los agriculto
res con el empleo por ejemplo del maíz híbrido, las remolachas poliploi
des y toda clase de nuevas variedades de plantas hortícolas y de gran
cultivo es una prueba decisiva de la eficacia de este medio de produc-
ción que ha permitido, además, el mejor aprovechamiento de otros re-
cursos agrícolas como son los fertilizantes, el rieego, la maquinaria, etc.

Los métodos de obtención de nuevas variedades, las técnicas de pro-
ducción de semillas certificadas y los análisis y ensayos en el laborato
rio y en el campo representan valiosas herramientas de trabajo para el
logro de mayores cosechas de mejor calidad, más resistentes a las en-
fermedades y mejor adaptadas a las modernas técnicas de mecaniza-
ción, comercialización e industrialización.

EI libro que se reseña sintetiza los conocimientos actuales sobre las
semillas desde una amplia perspectiva, tanto científica como técnica
y práctica y es, por tanto, de gran utilidad para técnicos, docentes y
agricultores progresistas.

"VITICULTURA Y ENOLOGIA PROFESIO-
NAL" 96 pp, 28 x 21 cm. Ed. Agro-Latino,
S.L. IApdo. Correos 20.151-08080 Barce-
lona. Tel. ( 93) 256 85 631.

Viticultura/Enología Profesional es una re-
vista que ha nacido con un objetivo claro:
cubrir el gran vacío de revistas técnicas con
carácter profesional sobre Viticultura y Eno
logía que existe en nuestro país.

En su etapa inicial aparecerá cada tres
meses, más un número extraordinario
anual, siguiendo la senda marcada por su

antecesora Fruticultura Profesional, en contenido, interés, nivel profe-
sional, lenguaje e ilustraciones.

Se estructura en cuatro apartados: Legislación/economía, viticultu-
ra, enología y secciones.

LA MIEL, por Giulio Piana, G. Ricciardelli,
D'Albore y A. Isola. Versión española de En-
rique Asensio de la Sierra. 107pp. 13 x 19
cm. Ilust. color. Colección Agrogutas. Ed.
Mundi Prensa, 1989. PVP: 1.200 PTA.

CONTENIDO: Qué es la miel. Recolección
de la miel de las colmenas. Extracción de
los cuadros. Preparación para la venta. Pre-
sentación y etiquetado. Zonas melfferas y
mieles italianas. Observaciones sobre las
características de las principales mieles ita-
lianas. Conclusión. Anejo a la edición espa-

ñola. Bibliografía.
En esta monografía se hace una minuciosa descripción de las técni-

cas de recolección, extracción, conservación y envasado de la miel, asf
como de material utilizado en tales operaciones. Se relacionan las prin-
cipales caracter(sticas de las miles de Italia y se resumen las més im-
portantes normas legales para su comercialización en dicho país. Un Ane-
jo relativo a España completa la lista de mieles propias y reproduce la
legislación vigente en materia de Miel.
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LA FRESA, por E.C. Branzanti. Versión es-
pañola de José A. de la Iglesia y Pedro Ho-
yos Echevarr(a. 386 pp. 21,5 x 14 cm. Ilust.
color. Ed. Mundi-Prensa, 1989. PVP: 3.900
PTA.

La fresa es uno de los cultivos hortícolas
que ha tenido una evolución más especta-
cular en los últimos años en nuestro país.

En este avance ha habido dosfactores
fundamentales: en primer lugar se debe ci-
tar la expansión del cultivo hacia zonas con
una climatología muy favorable para los

nuevos cultivares californianos cuya calidad hoy nadie discute, y don-
de ellos han expresado al máximo sus características. En segundo lu-
gar hay que destacar que este desarrollo de la producción ha sido res-
paldado por una pujante red comercial que ha permitido que este pro-
ducto se coloque en Europa en espacios cortos de tiempo y con una
muy buena presentación.

En este entorno, el libro que el lector tiene en sus manos es un ma-
nual clásico ya en Italia que el profesor Branzanti ha actualizado. A lo
largo de toda la obra se contemplan todos los aspectos del cultivo y
quizá de forma exhaustiva en algún momento, pero creemos que este
tratamiento de los temas permite al lector estudiar los puntos que más
le interesen en cada caso. Se ha vertido al castellano, respetando al má-
ximo el original, pues la mayor parte del contenido es perfectamente
extrapolable a nuestro entorno, y únicamente en los puntos que reque-
rían un tratamiento específico se ha realizado la adaptación.

"EL ACEITE DE OLIVA". Ed. Expoliva. 649
pp. Ilust. 22,5 x 16 cm. Jaén, 1989.

Este volumen recoge las Ponencias, Co-
municaciones y Conclusiones que fueron
presentadas, sucesivamente, al Primero, al
Segundo y al Tercer Simposio Científico
Técnico que, convocados por Expoliva, se
celebraron en Jaén, en 1983, 1985 y 1987
respectivamente.

La publicación de estas Actas por Expo-
liva, en el umbral de su transformación de
Feria Nacional en Feria lnternacional del

Aceite de Oliva e Industrias Afines, Ilena un vacío en el campo de Ia
reflexión teórico práctica sobre el principal de los productos agroindus-
triales de la provincia de Jaén y una de las más importantes riquezas
de España.

MANUAL DE VITICULTURA. 48 edición
ampliada y revisada, por Alain Reynier. Ver-
sión española de V. Sotés Ruiz, J.R. Lissa-
rrague y J.A. de la Iglesia. 374 pp. 23,5 x
16 cm. Ilust. Ed. Mundi-Prensa, 1989. PVP:
3.200 PTA.

EI "Manual de Viticultura", de los auto-
res M. CHAUVET y A. REYNIER, es una
obra ampliamente conocida y contrastada
por técnicos y agricultores del sector vití-
cola.

Sin embargo, la evolución de las técnicas
durante los últimos años ha Ilevado a Alain REYNIER a hacer, no sim-
plemente una revisión y actualización de dicha obra, sino más bien a
realizar un nuevo libro, que siguiendo la misma línea y el mismo espíri-
tu, responda a las exigencias de la viticultura y de las enseñanzas mo-
dernas.

Ahora más que nunca, este nuevo "Manual de Viticultura" está des-
tinado tanto a la formación de alumnos y aficionados que abordanp or
primera vez la viticultura, como al perfeccionamiento de profesionales
y viticultores.

HORTICULTURA HERBACEA ESPECIAL.
3a edición, por J.V. Maroto, 560 pp. 23,5
x 16 cm. Ilust. Ed. Mundi-Prensa, 1989.
PVP: 3.900 PTA.

^ La obra que reseñamos, ya en su 3 a edi
ción, pretende Ilenar un vacío en la litera-
tura especializada, proporcionando, desde
una óptica científica y avanzada, una visión
sintetizada en forma de tratado, de lo que
debne ser un curso completo de Horticul-
tura olerícola especial, a un nivel superior.

EI escaso tiempo transcurrido desde la
publicación de la 2 a edición, ha motivado el que no se haya modificado
sustancialmente el texto anterior, aunque el gran dinamismo en el que
se mueve el sector hortícola, sobre todo tras nuestra entrada en la CE,
ha hecho conveniente la introducción de ciertas modificaciones, la ac-
tualiración de estadísticas y determinados temas, la ampliación en el
estudio de nuevas especies y aspectos agronómicos.

EI autor es Catedrático de Cultivos Herbáceos en la Universidad Poli-
técnica de Valencia, gran conocedor de la problemática hortícola medi-
terránea y con una amplia experiencia práctica en el ámbito de la em-
presa privada del sector, durante los años anteriores a su dedicación
docente.

Esperamos que esta nueva edición, corregida y ampliada continúe aca-
parando el interés de los estudiosos y aficionados a la Horticultura.

"ENCINAS Y ENCINARES", por J.M. Mon-
toya Oliver. 131 pp. Colección Agrogufas.
Mundi-Prensa. C/ Castelló, 37 - 28001 Ma-
drid. Tel.: 1911 431 33 99. 1989.

Encinas y encinares forman la vegetación
más característica del paisaje español y de
la selvicultura mediterránea. Producir con-
servando y mejorando es el objetivo fores-
tal tradicional en gestión de recursos natu-
rales renovables.

Esta obra pretende contribuir al logro de
dicho objetivo en el caso de estos Ouercus

mediterráneos.
José Miguel Montoya Oliver, Doctor Ingeniero de Montes, es Jefe de

la Sección de Restauración y Regeneración del Medio de la Agencia del
Medio Ambiente de Madrid.

"EL VINAGRE" Ed. Asociación de Elabora-
dores y Envasadores de Vinagre ( C/ Mallor-
ca 286 entl ° 2 a, Barcelona 08037. Tel.:
207 25 16).

Un conjunto de empresas integradas en
la Asociación de Elaboradores y Envasado-
res de Vinagre, ha asumido la iniciativa de
editar y difundir el folleto que ahora rese-
ñamos.

Su propósito es dar a conocer un produc-
to como el vinagre que, a pesar de ser uno
de los elementos más cotidianos de nues-

tra alimentación, no suele recibir, quizás por este mismo motívo, toda
la consideración que debiera en razón tanto de sus propiedades nutriti-
vas y gustativas como del papel que desempeña en la preparación y
conservación de otros alimentos.

EI vinagre no debe ser valorado, ni mucho menos, como una materia
secundaria de nuestra cocina pues constituye, por el contrario, la pie-
dra de toque de múltiples elaboraciones culinarias a las que presta sus
variadas posibilidades de utilización y sus virtudes como saborizante,
conservante y suavizante.
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ANUN C IOS BREVES
EQUIPOS

AGRICOLAS

"ESMOCA", CABINAS META-
LICAS PARA TRACTORES.
Apartado 26. Telefonos 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 electrificacion rural.
SOLUCIONES ENERGETICAS.
c/ Batalla del Salado, 2(Telefono
91-239 27 00). 28045 Madrid.

Construimos EMBALSES con lá-
minas plásticas de P.V.C. AGRO-
RIEGO. Amador de los Ríos, 5.
29017-Málaga. Tel.: (952) 298335.

VENDO ABONADORA CEN-
TRIFUGA AGUIRRE (Nueva).
50.000 pts. 400 kg. Llamar tardes.
Teléfono: 5770372.

PROYECTOS

PEDRO Ma 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 SI 76. FUENTEMILANOS (Se-
govia).

VIVERISTAS

VIVEROS SINI^OROSO ACE-
RETE JOVEN. Especialistas 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 SISO CASALS
de árboles frutales y almendros de
todas clases. San Jaime, 4. LA BOR-
DETA (Lérida). Soliciten catálogos
gratis.

VIVEROS ARAGON. Nombre
registrado. Frutales. Ornamentales,
Semillas. Fitosanitarios. BAYER.
Teléfonos 42 80 70 y 43 O1 47. BI-
NEFAR (Huesca).

VIVEROS BARBA. Especialidad
en plantones de olivos obtenidos por
nebulización. PEDRERA (Sevilla).
Teléfono (954) 81 90 86.

LIBROS

LIBRO "Manual de valoración
agraria y urbana ", de Fernando Ruiz
García. P.V:P. (incluido IVA): 3.975
pesetas. Importante descuento a los
suscriptores de AGR[CULTURA.
Peticiones a esta Editorial.

VARIOS

ABONE SUS PLANTAS CON
HUMUS, LA ALTERNATIVA A
LOS FERTILIZANTES QUIMI-
COS. Vendo curso completo de lom-
bricultura por 3.500 Ptas. Informa-
ción teléfono: 988-61 34 71. Manuel
Fermoselle Seisdedos. Eras, 267.
49220-Fermoselle. ( Zamora).

LIBRERIA AGRICOLA. Funda-
da en 1918; el mas completo surtido
de libros nacionales y extranjerop.
Fernando VI, 2. Telefonos 319 09 4'0
y 3l9 13 79. 28004 Madrid.

LIBRERIA NICOLAS MOYA.
Fundada en 1862. Carretas, 29.
28012 Madrid. Teléfono 522 52 94.
Libros de Agricultura, Ganadería y
Veterinaria.

Se vende COLECCION comple-
ta encuadernada de la revista Agri-
cultura, desde el primer número ene-
ro 1929. Razón en esta editorial.

VENDO GRANJA VISONES.
Finca cerrada 1 Ha. Pontedcume
(Coruña). 8 Km playa, disponiendo
de agua, luz, y buen acceso. Planta
baja 90 mz utilizable vivienda. Per-
miso construcción. Teléfono:
91-555 02 32.

Necesitamos DISTRIBUIDORES
de PRODUCTO NATURAL. Com-
patible con el trabajo actuaL Escri-
bir - Ilamar: Francisco Navarro -San
Roberto, 5-5° A. 2801I-MADRID.
Tel.: 91-218 00 39 (Mañanas).

MANOS UNIDAS. Campaña
contra el hambre. Donativos c/ Bar-
quillo, 38. Madrid o sucursales ban-
carias.

VENDO MESA DIBUJO IMASO-
TO (Articulada). 1,80 x 0,60 con
bandeja portaútiles. F'lexo Face. Si-
Ila giratoria. Todo por 38.000 pts.
Llamar tardes. Teléfono: 243 40 29
Madrid.

FINCAS

AGRICULTORES VENDEMOS
FINCAS EN ARGENTINA. Teléfo-
no: (91) 542 40 92.

PREC IOS DEL GANADO
Corderos: hundimiento en definitiva

Comentamos el mes anterior que
los corderos empezaron bien al año,
al menos relativamente, a la espera
del tradicional hundimiento de precios
a primeros de año. Pues bien, se re-
trasó un poco dicho hundimiento pe-

ro, en su día, la caída ha sido repenti- EI vacuno de abasto se recupera un
na y fuerte. poco, a la espera de que se confirme

Así, corderos y cabritos han baja- la salida de la gran crisis actual.

do veinte duros en kilo vivo, habien-
do sido la caída mayor en los corde-
ros de menor peso.

EI porcino también está en ligera al-

za, así como el ganado equino.

Precios de ganado (pesetas/kilo vivol. Mercado de Talavera de la Reina

16 Ene 15 Feb 1 Mar 15 Abr 15 May 15 Jun 1 Jul 15 Sep 16 Oct 15 Nov 15 Dic 15 Ene 15 Feb
89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 90 90

Cordero 16-22 Kg 305 355 350 375 375 390 400 445 455 505 430 460 360
Cordero 22-32 Kg 263 290 285 320 320 300 315 345 345 355 350 380 325
Cordero + de 32 Kg 210 250 250 295 280 280 300 290 280 305 230 300 250
Cabrito lechal 500 435 450 490 500 600 600 750 775 700 680 600 510
Añojo cruzado 500 Kg 295 275 265 250 250 235 240 240 240 245 240 240 260
Añojo frisón bueno 500 Kg 275 265 255 216 255 210 215 205 205 200 205 210 230
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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 friccibn
refrigerados con aceite pulveri^ado,
la gr-an cilindrada, la culata de fl^
transversal.y la baja velocidad ^
dclmotor. _

EI exclusivo ángulo de avance
de 12° en los bulones dc: 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. La
comhetencia, con ángulos de
avance de > 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. Un
diferencial autoblocante integrado
en el resistente eje delantero evita
el patinajc.

l.a transmisión exclusiva
"Power Synchron" (HI-LO y
transmisión sincronizada)
mantiene la relación adecuada
entre la velocidad de avance
el par motor, permitiendo el
cambio de marchas sin
interrupciones en carretera y
campo, y proporciona 16
vclocidades adelante y 8 atrás.

y

Con el HI-LO puede cambiarse de
alta a baja en cada veloc-idad sin
desembragar.

LA CALIDAD ES NUESTRA FUERZA

l.a comodidad es también
causa de una mayor
productividad. Así... rodeado dc
una atmósfera limpia, con la
lemperatura ideal y con cl absolulo
control de todos sus mandos,
senlado en una maravillosa bulaca
regulable y con una exc^^lenle
visibilidad mientras disfruta dc su

música prefcrida... s^^ trabajan
muchas horas con John 1)cY^re,

haciendo que el tractor rinda
al máxirno.

FI sistema hidráuli^Y^ de
circuito cerrado ofrc•ce una
respucsta proporcional e
instantánea al conU-ol de
carga, logrando una lalxrr d^^
alzada uniforme... y una reacción
inmediata a cualquier o^ra
función... t<xlo de una mancra
sencilla, para conseguir una mayor
economía de combusliblc. F,qui^x>
base en t<xlos los nucvos traclores
de la Scrie 50, desdc cl 17^i0 (^i4
CV*) al 33^^O (1 l:^i CV'^).

^


