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...Leche va!!!, per

Bajo nuestro titular de "...leche va !!!"
recogíamos el mes anterior la inquietud ac-
tual del sector ganadero de la /eche de vaca,
con /a inclusión de manifestaciones y
huelgas.

La leche de vaca representa lógicamente
el mayor porcentaje de nuestra producción
lechera. Pero conviene recordar el optimis-
mo de la Administración española, ante
nuestra adhesión a la Comunidad, cuando
estimaban que la oveja sería una de nuestras
bazas positivas en el juego comunitario, con-
siderándola torpemente en ocasiones como
produclo mediterráneo, y que la cabra era
la auténtica panacea para un parŝ sureño co-
mo el nuestro.

Las Administraciones de Andalucía, Ex-
tremadura, Castilla-La Mancha, Murcia,

Cataluña..., bajo /as directrices de/ gobier-
no, fomentaron la producción caprina.

Las industrias, como en la leche de vaca,
compitieron en su particular guerra de ru-
tas y elevaron e! precio de la leche de cabra
en otoño de 1.985, ante la cercanía de la en-
trada en vigor del tratado de Adhesión, hasta
unos niveles que no se han podido recupe-
rar hasta 1.988.

En 1.986, ya dentro de la realidad com-

Ordeño de cabra en exptotación tradicionaL Vitlanueva de San Juan (Sevilla).

petitiva comunitaria, se importaron quesos
europeos, no necesariamente de cabra, al-
gunas industrias europeas y cooperativas
francesas se instalaron en nuestro país y, en
consecuencia, los cabreros acusaron el gol-
pe, al bajar los precios.

La recuperación no se inició hasta el alu-
dido otoño de 1.988, manteniéndose durante
todo el año 1.989 unas cotizaciones que ale-
graron el decaído estado de ánimo de esos
ganaderos.

Pero, como suele ocurrir, a!as horas al-
tas se suceden horas bajas y mucho más
cuando la /eche de vaca atraviesa una épo-
ca de crisis que arrastra, a las "otras leches ".

^Se equivocó el Gobierno al estimular /a
ganadería caprina?

Creemos que no, aunque no compartimos
aquellas dosis de optimismo.

Pero la agricultura española, casi siempre
desorientada, responde pronto a las direc-
trices oficiales estimu/adoras. Por tanto, si
la producción de Jeche de vaca ha ido des-
cendiendo últimamente al igual que en Euro-
pa, como respuesta a las medidas restricti-
vas reglamentadas, la de leche de cabra ha
mantenido una línea ascendente.

Así en los diez úttimos aiios, y tomando
como referencia los años 1988 respecto a
1979, la produccidn de leche de vaca ha des-
cendido un 0,4 por ciento, a pesar de los irr-
crementos experimentados a principios de

los 80. Mientras tanto, la leche de oveja, pro-
ducción localizada, preferentemente en anr-
bas Castillas, ha subido un 28 por ciento.

Pero es la producción de leche de cabra
la que ha supuesto mayores incrementos, es-
timándose en un 37 por ciento en la citada
década.

La leche de cabra sigue produciéndose, so-
bre todo, en unas explotaciones escasamen-
te, con un ganado que desgraciadamente exi-
ge todavía un saneamiento adecuado y con
unos rendimientos y calidades excesivamente
bajos.

La cabra cumple bien una misión de guar-
dería y apravechamiento de zonas deprimi-
das y de montaña, pero el ganadero sigue a
expensas de las centrales lecheras manche-
gas y castel/anas, no habiendo sido capaz to-
davía de unirse en sistemas de cooperación
y defensa de sus intereses y producciones.

La modernización de la industria de! que-
so de cabra, que podría abrir caminos ha-
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LECHE DE CABRA
Variación del precio (1985-1990)

e cabra

cia un aumento de !a demanda de estos pro-
ductos, apenas se ha iniciado, aunque con
iniciativas loables, que conozcamos, en Ez-
tremadura, y Cataluña.

En las nuevas exp/otaciones surgen pro-
blemas técnicos todavía sin resolver, aunque
contamos en Espaíía con razas de auténtica
aptitud lechera, (murciana, malagueña,
etc.).

Pero son las explotaciones extensivas, es-
to es, la cabra de !a sierra, las que precisan
de soluciones técnicas que van desde !os sis-
temas de manejo, concentración de las pa-
rideras, complementariedad de los piensos,
razas idóneas, sanidad, producción de! ca-
brito "comercial ", concentración de la ofer-
ta, tanques frigoríficos receptores, etc.

Contemplamos apesadumbrados los fra-
casos totales o parcia[es de algunos intentos
de cooperativas de producción, algunas in-
cluso con iniciativas de fabricación de que-
sos, mientras que las industrias habituales,
que compran además de leche de cabra la de
vaca y oveja, en muchos casos, siguen sien-
do todavía, a! menos las más serias, !a me-
jor garantía para e! cabrero.

Largo es todavía el camino por recorrer.
Muchos son !os problemas a resolver. En re-
sumen, !os principales son los de comercia-
lización de los productos y los sanitarios, este
último de imperiosa necesidad de resolución
de cara a Enero de 1.993.

Mientras tanto, la leche de cabra baja y
sube en el juego de un /ibre mercado en el
que participa so/o la industria y la deman-
da, mientras que e! ganado florea el monte
de nuestras serranías, formando parte de la
ecología de un paisaje y de unas zonas a con-

p 1985 + 1986 0 1987 "'^ 1988 v 1990x 1989

Evolución de cotizaciones de leche de cabra en los úliimos cinco años.
Elaboración propia en la base a las ventas de un ganadero a una in-
dusiria lechera.

servar y vigilar, para !o cual e! cabrero, lo
mismo que e! ganadero, de ovejas, se está
adaptando a recibir una prima o subvención
comunitaria, cercana a las 2.000 pta. /cabra,
que algún día será recortada o incluso su-
primida en un sorpresivo Consejo de Minis-
tros, cuando se le hinchen las narices de! veto
comunitario a un Jefe de! Ejecutivo de un
país sin cariño mediterráneo.

La leche de cabra, en resumen, tamóién
está en crisis, aunque !os cabreros, desorien-
tados, desunidos y desorganizados, no han
vertido todavía su blanco líquido sobre las
calles españolas, y a los pies de !os gober-
nantes, como lo han hecho sus colegas va-
queros, al grito de...leche va!!!. En este ca-
so de cabra.

LECHE: PRODUCCION, POR ESPECIES

l erLe de vaa leche de o^ejr ^ I.eche de cabra Tolal
Años - -

nuuones uo-os Mttwoes uaos nwwne^ ua^e nw^e, ua^oe
1979 .......... S.1i61 205 I 29? 6.158
19£il .......... 5.871 191 ^. 290 fi.352
1981 . . . . . . . . . . 5.8R I 217 ?96 6.394
19&'' . . . . . . . . . . 5.947 22fi 3(ki fi.481
1983 ............ 6.067 23G 335 fi.638
1984 . _ . . . . . . . . . . 6.244 238 353 fi.835
Iv85 ........... 6.112 225 3(0 fi.697
ly8(, . . . . . . . . . . 5.972 245 3H, 6.583
1987 . . . . . . . . . . 5. t^31 233 391 6.455
1488 ............ S.fi37 2h3 4UI 6.301

(Fuente: Manual de Estadística Agraria, 1989. Ministerio de Agricultura).

Nota: Los precios consignados en el grá-
fico corresponden a los abonados a un ga-
nadero sevillano por una central lechera
manchega, sin inclusión de IVA. Como se
observa !os precios descienden anualmente
en !a época de primavera coincidente con las
altas producciones y suben en otoño cuan-
do la oferta es escasa aunque de mejor ca-
lidad.

PRECIOS DE LA LECHE DE CABRA

1985 19db 1987 1988 1989 1990

emezo 1 62 SS 56 70 70
febrezo 2 4f 60 50 54 68 65

sarso 3 45 52 40 45 64 55
ebril 4 4° 49 40 44 60

m^yo 5 4^ 49 36 43 57

^^mlo 6 45 50 36 43 55
^ulio 7 50 50 38 47 59
agoato 8 62 60 44 58 65
eeptiembr 9 65 65 56 67 70
oozubra 10 67 65 60 70 80
novíembra 11 68 64 60 70 78
dieiembre 12 68 62 60 70 75
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Parque Natura! de las Sierras de Cazorta. (Segura y Las Villas). Itustración Diputación
Provinciat de JaénJ.

LA CAZA,
UNA PRODUCCION GANADERA

Su defensa, condicionada al bien común
La producción agraria hay que contem-

plarla ya dentro de un sistema de objetivos
e intereses nacionales.

EI individualismo productivo de antaño es
totalmente arcaico, sobresaliendo hoy día los
planteamientos no solo de costes y de mer-
cados sino de corresponsabilidad y ecoló-
gicos.

La caza, la primera actividad del hombre
primitivo, es sector cada vez de mayor im-
portancia económica, por lo cual se inician
ya movimientos asociativos en defensa de los
intereses de los cazadores legales y de la pro-
pia producción de especies cinegéticas.

(*) Se pretende, entre otras medidas de de-
fensa y fomento, la inclusión de la produc-
ción cinegética en un marco jurídico asimi-
lado a una actividad ganadera espectfica.

(*) Por otra parte, las zonas marginales de
cultivo, anotadas para su abandono en la
agenda de los legisladores agrarios y en pro-
gresiva erosión debido a un laboreo abusi-
vo, rinden mayores beneficios económicos
dedicados a la caza que a la producción agrt=
cola.

Estamos de acuerdo con los propietarios
de cotos de caza, que junto a actuales ini-

ciativas de Asociaciones de Productores de
Caza también están animando al persona/ a
la creación de nuevos cotos privados de ca-
za, entendiendo que estas sociedades son el
mejor sistema para la defensa de la caza, lo
cual es verdad. Ademas, hoy día, coexisten
los cotos privados, con aprovechamiento fa-
miliar o arrendados por sociedades recrea-
tivas asentadas en las grandes urbes, junto
a/os cotos sociales o de "la gente del pue-
blo ", casi siempre con mayores superficies
acotadas que aquellos, que pueden cumplir
objetivos de interés social y en los que los
naturales del término municipal pueden ejer-
cer funciones de guardería y ejercitar pos-
turas de cooperación.

No es cierto que los cotos de caza sean
agresores y depredadores de! medio natural
como sostienen algunas minorías de ecolo-
gistas, puesto que sus propietarios y caza-
dores son los más directamente interesados
en la conservación de las especies.

Sin embargo, las agresiones existen.
Siempre ha existido el furtivismo y tam-

bién hay minorías en los pueblos y en los ca-
zadores de las ciudades que abusan, a veces
salvaje y despiadadamente, de la matanza y
de otros desmanes incivilizados en sus há-
bitos cinegéticos diarios o domingueros.

Por ello se hace cada vez más necesario
la regulación y e! ordenamiento de todas las
actividades que afectan a los intereses cine-
géticos, así como la coordinación de las nue-
vas Asociaciones de Productores de Caza,
que se vienen creando en las distintas comu-
nidades autonómicas, para una defensa le-
gal de sus intereses ante Madrid y Bruselas.

Pero estas Asociaciones no pueden olvi-
dar los intereses de otros sectores, como pue-
den ser la ganadería y!os cultivos enclava-
dos en cotos de caza, y los generales de la
sociedad, entre los cuales se encuentran el
aprovechamiento y mejora de los parques
naturales y, como resumen de estos intere-
ses colectivos, la conservación de la natura-
leza.

La caza debe ser contemplada jurídica-
mente como una ganadería especializada,
que exige a la vez su propio manejo y tec-
nología, pero en /as ordenaciones y reg/a-
mentos que se hayan de dictar deben respe-
tarse los intereses de otros sectores y de to-
da la sociedad.

La producción cinegética, así como la pro-
piedad de algunas tierras y cotos, tienen que
adaptarse a intereses generales conservacio-
nistas y del bien común.

464-AGRICULTURA



I`

^ ^^ ^^^^^^^ ^o
o^^,^^^

LoS
PIENSOS DEL FUTURO
• PIENSOS CONCENTRADOS.
• PIENSOS DE MANTENIMIENTO.
• MEZCLAS SIMPLES.
Facilitamos amplia información técnica.

^^ 5.000 CLIENTESde
avalan la calidad de nuestros piensos.

- ^, i ^^,^®^ ^^ ^^l^l^T® ^^^ ®
^ ^^^ ^^^^ti^

o^i^'^^ APARTADO DE CORREOS N° 10. 41640 OSUNA (SEVILLA)

Departamento Comercial y Fábrica en:
Osuna ( Sevilla).
Tel. (954) 81 09 10 (4 líneas)
Télex 72585 - Fax (954) 81 13 26.



^ : ^ ^ : ^ ^ ^ ^

- EI grupo Domecq, otra importante fir-
ma jerezana, al anunciar el ejercicio econó-
mico del año, nos informa que actualmente
está constituido por 24 empresas de las cua-
les 12 son nacionales y la otra docena inter-
nacionales.
- El grupo francés Besnier parece dispues-
to a comprar las acciones de la sociedad as-
turiana Legisa, de la que es propietario el
Centro Lácteo Bacells-ATO, empresa cata-
lana. Los franceses dominan nuestra leche
como los italianos nuestro aceite.
- Campofrio sigue siendo de las pocas em-
presas españolas que se atreve a cruzar fron-
teras. Y así aumenta facturación. Pero la fir-
ma conservera Campofrio no solo penetra
en el extranjero sino que participa en otras
empresas como Coprasa, Nuevo Grupo, In-
teralimen.
- Interfruit España avanza en el mercado
de zumos, aunque con la importante parti-
cipación de la compañía francesa Joker,
puesto que ha adquirido parte de la empre-
sa valenciana de zumos Productos Vital Car-
los Schneider.

- La ya anunciada fusión de las Cajas de
Ahorros de Salamanca y Soria continúa su
consolidación con acuerdos que afectan a
mejoras sindicales y a puestos de trabajo en
las distintas localizaciones geográficas.

- Aunque no querían, al parecer la Ca-
ja de Ahorros de Almería se terminará fu-
sionando con las de Ronda, Antequera, Má-
laga y Cádiz. Las concentraciones de enti-
dades financieras en tendencia por ahora,
irreversible.

- La Caja de Ahorros de Badajoz desti-
na los beneficios a sus fondos de obra so-
cial y a sus reservas, con repercusión lógica
en la agricultura de la provincia.

- Otra expansión rápida y continuada es
la de la Caja de Cataluña con nuevas ofici-
nas en la Comunidad Valenciana, que se
añaden a las ya existentes en todo el territo-
rio nacional, con muchas oficinas en pue-
blos peyueños.

- Se va a montar en Asturias, en una fin-
ca de 300 hectáreas cerca de Avilés, una fá-
brica de nomex (nylon especial ignífugo),
por parte de la firma multinacional nortea-
mericana Du Pont de Nemours.

- Vicente Bosque como nuevo director
comercial del Grupo Coren, es responsable
de la gerencia de la firma gallega de Alimen-
tación (Galsa). Vicente Bosque procede de
Industrias Revilla.

- En los tres primeros meses del año Elo-
súa ha vendido el 50 por ciento de Kelsa y
constituído Sara, Restauración y Alimenta-
ción, continuando su política de expansión
y diversificaciones.

- Se ha fallado el Premio "Manuel Alon-
so 1989" con motivo de las celebraciones de
San Isidro por el Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Centro, concediéndose el pri-
mer premio al trabajo "la calidad del aceite
en Castilla-La Mancha", del que son auto-
res Maria del Prado Amores Gonzalez-
Gallego y Teófilo Ruiz Lorente. Nuestra en-
horabuena.

COLABORADOR GALARDONADO

El Dr. Miguel Merino-Pacheco, accésit del
Premio "Manuel Alonso"

Nuestro colaborador el Dr. Miguel
Merino-Pacheco, ha obtenido el accésit del
Premio Manuel Alonso, otorgado por la
Consejería de Agricultura de Castilla-La
Mancha y el Colegio de [ngenieros Agróno-
mos de Centro y Canarias, con su trabajo
"Problemas de desarrollo regional en la co-
munidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha". Dicho premío se concede anualmen-
te a trabajos científicos de relevancia para
la agricultura de esa Comunidad.

EI trabajo premiado incluye una análisis
estadístico de los problemas de desarrollo
económico en el región, identificando den-
tro de ella subregiones de distinto nivel de
desarrollo socioeconómico e investigando los
efectos de la protección arancelaria a la agri-
cultura dada por la Comunidad Económica
Europea sobre esas distintas subregiones
castellano-manchegas.

Las conclusiones finales establecen yue,
si bien para el conjunto de la región esa pro-
tección arancelaria arroja un balance posi-
tivo, al concentrarse los beneficios en zonas
con una agricultura mejor estructurada, con-
tribuyen a agudizar los desequilibrios inter-

nos identificados. Dicha investigación fue
patrocinada por la Fundación Volskwagen
de la Rifi Alemana.

El Dr. Merino-Pacheco nació en Monte-
video en 1951 y se graduó allí de Ingeniero
Agrónomo en 1982. A partir de ese año se
traslada a la República Federal de Alema-
nia, donde trabaja como docente investiga-
dor en las Cátedras de Administración de
Empresas Rurales (1982-1985) y de Políticas
y Mercados Agrarios (1985-actualidad). Ob-
tiene el Master de Economía Agraria en 1985
y el Doctorado en febrero de 1990. Su prin-
cipal área de investigación en los últimos
años ha sido la problemática de áreas rura-
les deprimidas, habiendo realizado numero-
sas estadías en España con motivo de sus in-
vestigaciones, en estrecha colaboración con
Cátedra de Comercialización Agraria de la
Escuela Técnica Superior de ingenieros
Agrónomos de Madrid. Es autor de nume-
rosas publicaciones científicas y de divulga-
ción, algunas de las cuales han aparecido en
páginas de esta revista.
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IAS DE CAMPO
E1I RO AG RO -9 0
Del 23 al 27 de Octubre, y en Valencia. Va a celebrarse la Feria lnternacional de la Producción,

Transformación y Comercialización Agrícola, EUROAGRO-90. Frutas, hortalizas y alimenta-

ción, maquinaria de acondicionamiento, envases y embalajes, maquinaria agrícola y toda la

amplia gama de productos para el campo. Salón del riego y el novísimo BIOAGRO o Salón de

la agricultura alternativa. Todos estos sectores estarán reunidos en EUROAGRO-90.

Si también usted, visitante o expositor, quiere disfrutar de esos incomparables cinco días de

campo, sólo tiene que decírnoslo. Le encontraremos su sitio.

Z IBERFLORA ^.^^t Nf Kai i^ ^i `^i ^ ticiatia
\^^ (ONSfIIIRIA D^IMDU5IRIA (pMIR( I IURISMI

23 AL 27 -
OCTUBRE ^
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VALENCIA-ESPANA ^
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Celebraciónde119a128de0ctubre coNSIUIRI, D^ACR^(u^luR. ^ RI^<A

EUROAGRO. Avda. de las Ferias, sln. - Apartado de Correos 416 - Valencia - Tel (961 386 11 68 - Télex 62435 Feria E- Telégrafo FERIARIO - Fax ^961 363 61 11



OPINIONES

vo ParQUe naturalUn nue

Sierra Norte
de Sevilla

ECOLOGIA. -

La ley 4/89 de 27 de marzo de 1989,
Conservación de los Espacios Naturales
y de la Flora y Fauna Silvestre, de la Ad-
ministración Central, Madrid, estableció el
inventario de Espacios Naturales en las
distintas regiones autonómicas.

En lo que respecta a Andalucía la Ley
2/89, fecha 18 de julio de 1.989, Junta
de Andalucía, estableció los Espacios Na-
turales Protegidos de nuestra región a la
vez que dictó las normas tendentes a la
conservación y mejora posible de las ri-
quezas ecológicas de las ocho provincias.

Para la provincia de Sevilla se califica
con el carácter de Parques Naturales la co-
marca de la Sierra Norte y el entorno de
Doñana (Sevilla-Huelva-Cadizl.

En la de Cádiz pasa a ser Parque Natu-
ral el Pinar de Barbate.

EI título de Parque Natural es el concep-
to más amplio que se aplicará en la nue-
va política ecológica por la gran extensión
de los territorios que abarca.

^ ^

Nadie
ha consultado
a agricultores
y ganaderos

^ ^

Pero además se califican los conceptos
de Reserva Natural y Paraje Natural, lo que
hace incluir otra larga serie de espacios en
los que también se aplicarán las normas
a tal fin decretadas. Señalamos entre
otros y para Sevilla y Cádiz, los Comple-
jos Endorréicos de la Lentejuela, Utrera y

Lebrija; EI Peñón de Zaframagón, Coripe;
la "cola" de los embalses Arcos y Bornos;
embalse de Cordobilla; etc. etc.

Entre las dos provincias, una quincena
de espacios protegidos, pero que corres-
ponden a extensiones considerablemen-
te menores en dimensión que los Parques
Naturales.

Se ha calculado que quedan afectadas
millón y medio de hectáreas en Andalu-
cía. Evidente que se trata de algo que im-
plica masivamente a los intereses agrarios
andaluces.

Como principio general básico, cabe re-
sumir que todas las competencias sobre
el control ecológico de esos espacios pro-
tegidos se ha trasladado a la Agencia de
Medio Ambiente, AMA, cesando, al me-
nos en parte, los cometidos del Instituto
Nacional de Conservación de la Naturale-
za, ICONA.

Consecuencia de la Ley 2/89 de la Jun-
ta de Andalucía, será que AMA pasa ser
copropietaria y con poderes decisivos de
las fincas afectadas, tanto en cuanto que
en adelante no podrán los ganaderos y
agricultores disponer libremente de sus
propiedades sin contar en todo paso pre-
viamente de la autorización de AMA.

A tal extremo parece que se Ilevarán
esos controles que, por ejemplo, en el ar-
tículo 25, apartando, textualmente se di-
ce lo siguiente: "Circular con medios mo-
torizados fuera de carreteras o pistas sin
permiso expedido por la AMA.".

Y en el mismo artículo 25, apartado il
esto otro: "La ejecución sin debida auto-
rización de obras, trabajos, siembras y
plantaciones".

Se ha de entender lo procedente, que
se prohibe severamente hacerlo. Todo ello
y otras muy pormenorizadas puntualiza-
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Reservas y cotos nacionales de caza. I.A.R.A.
Junta de Andalucla.

ciones que Ilegan hasta el aspecto de ur-
banismo, bajo sensación de gruesas mul-
tas. EI máximo, 50 millones de pta. en ca-
sos manifiestamente considerados gra-
ves; en el menudeo de pequeñas infrac-
ciones se señalan sensaciones no tan
pequeñas, ya que las cifras de 50.000 y
60.000 pta. aparecen insistentemente en
el referido texto de la Ley de la Junta de
Andalucía 2/1.989.

Ahora bien, o tal vez, malo, no se pre-
ven, sino en una cita vaga, el objetivo del
mejoramiento económico y social que una
vez en aplicación de la Ley de referencia,
pudieran deducirse en favor de los gana-
deros y agricultores. De compensaciones
por el estricto control a que quedan so-
metidos los intereses existentes agrarios,
nada de nada se dice.

SIERRA NORTE. -

La gran comarca ganadera de la Sierra
Norte que ahora denomina y que antaño
Ilamaban Sierra de Cazalla, abarca
390.000 ha. distribuídas total o parcial-
mente entre 27 términos municipales.

Allí es donde se constituirá el Parque
Natural Sierra Norte, si bien no en toda la
extensión que tradicionalmente se el atri-
buye.

Parece que serán unas 1 60.000 ha las
afectadas.

Aunque no sea el conjunto completo de
la comarca, se comprende bien la alarma
suscitada y de lo que fue expresión rotun-
da la reunión convocada por ASAGA el día
9 de abril con asistencia de más de me-
dio millar de ganaderos y presencia de tres
importantes cooperativas.

De ello se derivó el acuerdo de presen-
tación de un recurso ante el Tribunal com-
petente solicitando se reconsideren las
condiciones en que quedan, al afectarles
el Parque Nacional Sierra Norte. EI proce-
so ya está en marcha.

Motivos no faltan.
Lo primero, que toda la elaboración de

la Legislación nueva creada se ha hecho
por completo a espaldas de quienes han
de soportar los efectos negativos, aún
cuando para el resto de los andaluces y
en este caso concreto, los sevillanos, se
favorezcan de tan loable política de defen-
sa de los valores ecológicos.

Valla un detalle revelador:
Por el Decreto 1 1/90, 30 de enero de

1.990, se han creado las Juntas Recto-
ras de los Parques Nacionales establecien-
do el régimen jurídico y fijando las líneas
para la confección de los Planes Rectores
de Uso y Gestión. Es el mandato de la
Consejería de Agricultura y Pesca para de
inmediato Ilevar a la aplicación el progra-
ma de defensa de la naturaleza empren-
dido en Andalucía.

La referida Junta Rectora se dispone y
ordena que la integran representaciones
de las Consejerías de Gobernación, Fo-
mento y Trabajo, Obras Públicas, Cultu-
ra, además de la de Agricultura; el IARA,
la Diputación Provincial de Sevilla; de los
Ayuntamientos de la comarca; los indus-
triales; Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas; Cámara Oficial de Comer-
cio de Sevilla y las asociaciones ecologis-
tas. Presidente, el Director General de la
AMA.

^Y los propietarios de los terrenos, o
sea, los que en sus intereses han de so-
portar las muchas veces para ellos peno-

sas y perjudiciales consecuencias de tanta
cortapisa en la explotación de sus fincas?.

También, claro, tienen representación.
Pero se les asigna tan sólo cinco vocalías
que se designaran en las asociaciones
profesionales agrarias.

Se advierte la presencia abrumadora de
representaciones de órganos de la Admi-
nistración y de corporaciones científicas
y culturales, además de las ramas del co-
mercio y la industria. Es bueno, pero que
como corresponde a sus peculiares come-
tidos habrán de actuar en la Junta Recto-
ra con el conocimiento teórico que tienen
desde sus oficinas, gabinetes o laborato-
rios, pero alejados de la realidad viva y pal-
pitante de las cuestiones favorables o
contradictorias que forzosamente han de
derivarse en la Sierra Norte de la efectivi-
dad de haberle dado categoría de Parque
Natural a la comarca serrana.

Obsérvese que frente a los solos cinco
auténticos representantes de los intereses
tradicionales agrarios de la Sierra Norte,
se les concede a las asociaciones ecolo-
gistas dos vocalías en la Junta Rectora.
zHay mesura en esa proporción?.

Pretendiendo desechar temores por la
AMA, se ha arg ŝ ído que no se tienen en
cuenta que la comarca percibirá lúcidas
compensaciones con el incremento del tu-
rismo que piensan, será tanto mayor
cuanto mejor y más efectivamente se cui-
de ecológicamente la Sierra Norte.

También se dijo lo mismo en el caso del
Parque Nacional de Doñana y habrá que
preguntarle a los almonteños y demás de
aquellos contornos si el turismo les resol-
vió efectivamente algo.

Rafael DIAZ
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EI presidente del gobierno fue
fiel a las manifestaciones reali-
zadas algunas fechas antes y
cumplió su compromiso: no ha-
bría una remodelación ministe-
rial sino simplemente un cambio
para cubrir el hueco dejado en
el Ministerio de Trabajo por
Manuel Chaves, que tuvo sus[i-
tuto en la persona de un desco-
nocido en la política y que supo-
ne un punto de equilibrio entre
las posiciones o las "cuadras"
de Solchaga y Alfonso Guerra.

No hubo pues cambios en el
gobierno, y Carlos Romero, el
ministro de Agricultura, que va
batiendo récord de permanencia
y de otras cosas, sigue donde es-
taba para desconsuelo de mu-
chos, no solamente de agriculto-
res y ganaderos, sino entre los
propios cuadros de una Admi-
nistración que estaba mal hace
algunos años pero que hoy se ha-
lla totalmente desvenci jada, con
fugas a doquier, con puestos de
conveniencia y un grupito cada
día más reducido de miniequipo
en una especie de guerra de re-
sistencia donde el secretario ge-
neral técnico, Gabino Escudero,
y las interpretaciones que hace
de la estadística, han sido la no-
ticia más destacada de las cifras
del sector en las últimas se-
manas.

Agricultura está necesitado de
un cambio en profundidad pa-
ra frenar al menos la pendiente
de caída que tiene durante los úl-
timos años y para conseguir que
al fin se logren actuaciones co-
mo se dice ahora en positivo, en

lugar de mantener la línea de tie-
rra quemada y destrucción, con
el único objetivo de subsistir.

Precios Agrarios y el conflic-
to de la leche han seguido domi-
nando la actualidad en política
agraria durante las últimas se-
manas. En ambos casos, los re-
sultados han sido negativos pa-
ra el campo. En leche, al cierre
de este número, se mantenían los
interrogantes sobre las posibles
salidas a las cotizaciones. En los
precios negociados en Bruselas
hubo acuerdo con los votos fa-
vorables de once Estados miem-
bros y la abstención de Francia
con un resultado mejor del espe-
rado, pero dentro de la línea ne-
gra de las campañas proce-
dentes.

La actualidad en las últimas
semanas ha estado principal-

mente en las calles y carreteras
de media España con las mani-
festaciones de los ganaderos, y
en general, de agricultores que
protestaban por el balance glo-
bal de la política agraria. El Mi-
nisterio de Agricultura, en un
momento determinado preten-
dió convencer al personal que las
movilizaciones se hacían contra
Bruselas al coincidir algunas
convocatorias con las protestas
de toda la CE por los precios
agrarios. Pero, ya hubo alguna
organización como Coag que se
encargó de puntualizar las posi-
ciones. Se protestaba por la po-
lítica comunitaria pero también

si pasaba el chaparrón. Carlos
Romero sabe muy bien que en el
campo, las protestas son, tiene
que serlo por fuerza, como las
tormentas de verano. Muy fuer-
tes, en ocasiones violentas, pe-
ro duran horas y luego dejan la
tierra con un sabor más fresco,
en ocasiones de desencanto, ma-
tando todo el calor que tenían
horas antes. Los agricultores no
pueden cerrar la explotación, no
tienen fábricas ni turnos y sus
protestas tienen otro nivel. Pe-
ro, en el caso de la leche, posi-
blemente el Ministerio se haya
fiado en exceso de su vista tra-
dicional para soportar casi todo
"a la espera" y haya sido la ho-
ra de negociar las salidas que se
negaron durante años.

AI cierre, de este número, los
únicos acuerdos eran los de Ga-
licia y Asturias, mientras en
León se produjo una reacción de
las bases de la UCL contra su
presidente, artífice de una firma

^ que, según señalaban sus com-

por la actitud del Ministerio de
Agricultura en todo el proceso
de reconversión salvaje que es-
tá soportando el campo español,
mientras la Administración
guarda una actitud de silencio
ausente.

El Ministerio de Agricultura
se ha cubierto de gloria en el
conflicto de la leche y es de es-
perar que dé la cara algún día
para hacer todo lo que tiene pen-
dien[e en este sector, que no es
otra cosa que la asignación de-
finitiva de cuotas y el proceso de
reordenación de las explotacio-
nes. Casi nada. Sin embargo, en
lugar de entrar en el debate, de
reconocer la existencia de pro-
blemas por encima de los sim-
ples precios de la ŝeche, se ha li-
mitado hasta la fecha a mante-
ner la cabeza bajo el ala por ver

pañeros de sindicato, había sido
hecha bajo las presiones de Car-
los Romero.

Lo de la leche, es cuestión de
precio, no se aceptan las 37 pe-
setas que dieron por válidos sin-
dicatos en el norte. Pero, por de-
bajo está la batalla de las cali-
dades, laboratorios, controles y
sobre todo, la reestructuración
que no Ilega para ganar compe-
titividad.

La otra nota destacada de las
últimas semanas ha estado en los
precios aprobados a finales de
abril por los ministros de Agri-
cultura de la Comunidad. Pocas
sorpresas, aunque el resul[ado
definitivo supone unos mínimos
avances sobre las propuestas fi-
nales de la Comisión. EI que no
se consuela es porque no quiere
y todo depende de cómo se pon-
ga el listón para estar satisfe-
chos. En esto de las negociacio-
nes agrarias en Bruselas da la
impresión de que cada día se ba-
ja más ese listón y que, dada la
política de dureza de que hacen
gala los dirigentes de la Comu-
nidad, cualquier guiño, unos
simples gestos, ya se interpretan
como algo positivo.

Mal los nuevos precios en la
mayor parte de las producciones
con la excepción de aquellas
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donde se mantiene el proceso de
acercamiento, como son los ca-
sos de vino o de aceite de oliva
y de girasol. El balance global es
una reducción de medio punto
como mínimo en unos precios de
intervención que, por otra par-
te, cada día tienen menos signi-
ficado. La Comunidad abrió
brecha con la concesión de ayu-
das directas para las explotacio-
nes familiares en cereales y gira-
sol con un techo de 7.700 pese-
tas por hectárea en las zonas des-
favorecidas y hasta 10 hectáreas.
No es una gran ayuda. En cual-

Sierra de Navacerrada (Madridl.

quier caso, parece evidente que
el futuro de una agricultura mo-
derna no pasa por la política de
las subvenciones.

EI Ministerio de Agricultura
confeccionó una tabla donde en
los precios de intervención se su-
maban todos los posibles efectos
directos e indirectos, del conjun-
to de medidas complementarias.
De acuerdo con esa forma de
trabajar la estadística, la subida
superaba el 3 por ciento.

Y, cuando todavía no se ha-
bían apagado oficial de las ne-
gociaciones comunitarias, Gabi-

no Escudero, secretario general
técnico del Ministerio de Agri-
cultura, aparecía a la luz con un
balance sobre los resultados del
campo en 1989. EI resumen es
simple para la Administración.
Algunos problemillas en los ce-
reales por la reducción de pre-
cios pero el campo va viento en
popa ganando competitividad.
Las cuentas oficiales son claras
o al menos así lo exponen sus di-
rigentes. Los precios pagados
crecieron solamente el 1,3^a.
Los percibidos lo hicieron el
7,Solo. A pesar del descenso en

la producción, las rentas fueron
positivas. Evidentemente, los re-
sultados y el balance son obra de
un despacho.

El panorama de las medidas
generales sobre política agraria
en este periodo lo marca final-
mente la orden de el cese antici-
pado de actividad o la Ilamada
jubilación anticipada. La nueva
disposición no hace grandes
aportaciones en relación con el
real decreto preelectoral.

Se mantienen los techos y, so-
bre todo, las exigencias de no
venta o arrendamiento a perso-

nas familiares hasta segundo
grado. no se ve que la disposi-
ción vaya a tener un gran efec-
to. Los sindicatos dicen que la
Administración ha tenido ya
buen cuidado en lograr que exis-
tan una serie de filtros para que
casi nadie la solicite. Ahorro ase-
gurado.

En lo que afecta al funciona-
miento de los sectores, pocas no-
tas destacadas. EI vacuno siguió,
hundido razón por la cual la CE
autorizó una operación especial
de intervención en España de
8.000 toneladas. Mal han ido los

cereales todo el año, aunque con
ligeras oscilaciones provocadas
especialmente por el ritmo y el
destino de las importaciones. EI
futuro no se presenta muy cam-
biante. Con una cosecha impor-
tante para el próximo año y la
exigencia de cambio en la actual
regulación de estos mercados, el
aceite se presen[a este año como
el principal interrogante.

Desde una perspectiva sindi-
cal, la nota destacada es el fren-
te común formado por Asaja,
Coag y Upa contra la política de
Carlos Romero. El minis[ro ha
logrado lo que no era posible
desde hace ya una década. Unir
al campo en sus protestas, y rei-
vindicaciones.
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Para la róxima...p
Para los medios de comunicación y, en concreto para quie-

nes nos dedicamos a la información relacionada con la agri-
cultura o la agroalimentación, resulta ya prácticamente in-
diferente el hecho de que figure o no Carlos Romero al fren-
te del Ministerio de Agricultura. Cada responsable de depar-
tamento tiene su propia política de información, tiene sus ins-
trucciones a sus jefes de prensa, a sus directores generales
etc...se trata de unas reglas de juego que, al cabo de ocho
años al frente de este Ministerio, ya son sobradamente co-
nocidas y que se han caracterizado, en una línea además as-
cendente, por su opacidad, su obscurantismo, las verdades
a medias y la utilización de una serie de datos como ejes de
las reuniones informativas propagandísticas a lo largo de cada
año, como son las ayudas estructurales, donde no se sabe nun-
ca muy bien si los millones de que se habla en enero son los
mismos que en julio o en diciembre; las ayudas recibidas por
la industria del Feoga o los millones percibidos de ese mis-
mo organismo por los agricultores; los seguros agrarios o las
indemnizaciones compensatorias de Montaña etc...

Con Carlos Romero al frente de Atocha, ya nos hemos re-
signado a una información escasa, a un bloquco de las fuen-
tes y a los deseos del ministro para pasar desapercibido, sal-
vo cuando él lo considere oportuno. Es una forma de actuar
y, ante esa actitud, la información ha adoptado la suya. Per-
sonalmente es una actitud criticable y criticada desde estas
páginas pero que ya, a estas alturas, no pasa de ser una mera
anécdota.

Para las organizaciones agrarias, la permanencia de Car-
los Romero en el Ministerio de Agricultura durante tantos
años, camino de la década, se ve claramente como algo to-
talmente negativo. No se ocultan algunos detalles en positi-
vo. Pero, los mismos, se pierden en el conjunto de actuacio-
nes en contra de las demandas del sector. A Carlos Romero
nunca le han gustado interlocutores organizados y mucho me-
nos si tenían posibilidad de alguna fuerza que no pudiera ser
controlada. Sus actuaciones han tenido esa constante.

EI pasado ha sido un juego casi permanente de ofertas y

contraofertas, promesas incumplidas y rechazo general de to-
das las iniciativas de concertación surgidas desde el sector.

Para el sector agrario, la permanencia de Carlos Romero,
en Atocha, posiblemente haya tenido momentos positivos en
cuanto a sus posiciones en contra de las actitudes de otros
departamentos del campo y, frente a esa filosofía, en defen-
sa del campo, se han destacado las importantes lagunas con-
secuencia de la marginación aplicada al conjunto de deman-
das planteadas por agricultores y ganaderos. Carlos Rome-
ro no ha sido consciente en este periodo clave para el campo
español que se estaba librando la batalla de la organización
productiva, de la competitividad, de la reconversión agraria,
aunque hayan sido muchas las manifestaciones en el sentido
de mejorar las estructuras para lograr una organización di-
ferente.

Con motivo del cambio en el Ministerio de Trabajo, eran
muchos los que pensaban en la posibilidad de un relevo en
Agricultura. Al final, las cosas siguen como antes, Romero
ha batido ya los récord de permanencia al frente de este Mi-
nisterio. En ocho años, por conseguir, ha logrado que mu-
chos pregunten incluso dónde está y a que se dedica el Mi-
nisterio de Agricultura. Todo un récord.

No va más
El Ministro de Agricultura, Carlos Romero, ha logrado mu-

chas cosas en los últimos años pero se halla en una perma-
nente tarea de superación. Hace ya unos meses, consecuen-
cia de una línea intransigencia o acoso contra el conjunto de
las organizaciones agrarias, logró que dirigentes y siglas po-
co menos que enfrentadas, procedieran a la unidad en torno
a lo que hoy es Asaja. Jóvenes, Confederación Nacional de
Agricultores y Ganaderos y Ufade, decidían hace un año por
estas fechas integrarse para dar así mejor respuesta a las de-
mandas del campo y hacer un frente ante Agricultura.

En las últimas fechas, la actitud de la Administración ha
supuesto un paso más. Las diferentes siglas, de la izquierda
a la derecha, han decidido una unidad de acción tras los im-
portantes movimientos de protesta registrados en las últimas
semanas.

Hacía muchos años que las organizaciones agrarias no pro-
cedían a un proceso de unidad para defenderse ante la acti-
tud oficial o del propio sector. Si la memoria no falla, acuer-
dos de acción o frentes comunes como este no se producían
desde hace prácticamente una década, cuando todas las si-
glas suscribieron un documento conjunto en la sede de la Ftt,
actitud que en aquellos momentos fue criticada desde la iz-
quierda.

Cuando todo el mundo habla de acciones en plan positi-
vo, de avanzar para mejorar las condiciones del sector agra-
rio, en Agricultura se perpetúa una actitud de bloqueo, de
parcheos, de evitar interlocutores enfrente; se consolida una
política de tierra quemada que está suponiendo perder casi
todos los trenes. Por activa y por pasiva, las organizaciones
agrarias han tratado de decir a la Administración Agraria,
la importancia de un cambio de actitud. Casi todo ha resul-
tado en vano. La unidad de acción ha sido el último eslabón
en contra de esa muralla.
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Precios
agrarios de segunda fila

Con los votos a favor de on-
ce países y la abstención de
Francia, la Comunidad Europea
aprobó el pasado 27 de abril los
precios agrarios para la actual
campaña tras dos meses de in-
tensas negociaciones. La Comi-
sión de la CE modificó ligera-
mente su propuesta inicial en
línea con las reivindicaciones
planteadas por el conjunto de los
Estados miembros en materia de
precios. El compromiso final, no
satisface a casi nadie aunque,
parece ser, según estimaciones
de Carlos Romero, ha dejado un
buen sabor de boca. En cual-
quier caso, los efectos van por
barrios o productos y cada uno
tiene una historia.

Para el conjunto de la CE, se-
gún estimaciones de Bruselas, se
habló de un aumento de12,3 por
ciento. Para España, en mone-
da nacional, teniendo solamen-
te en cuenta los precios, la caí-
da sería, según las mismas fuen-
tes, del 0,6 por ciento mientras
en otros Estados miembros co-
mo Dinamarca el impacto nega-
tivo, teórico, es peor, al produ-
cirse una caída sensible del pre-
cio base de porcino, producto
que tiene una alta ponderación
en el PFA de ese país pero sin
ninguna incidencia en materia de
mercados. Los datos sobre el
porcentaje de subida o bajada de
los precios agrarios ha sido este
año, una vez más y si cabe con
mayor intensidad, objeto de po-

Castilfo de Loarre.

se a bre una vía para
apoyar directamente
a las pequeñas
expl o ta ci on es d e cereal
y ol eagin osas

lémica. En cualquier caso, con
la excepción del Ministerio de
Agricultura que habla de una su-
bida media del 3,34 por ciento,
los resultados de los precios
agrarios en Bruselas hablan y co-
munican un mensaje de conge-
lación para todos los productos.
En España, las excepciones es-
tán determinadas solamente por
los precios del vino, el aceite de
oliva o el girasol, donde las su-
bidas corresponden al proceso
de aproximación previsto en el
Tratado de Adhesión a la Co-
munidad.

En contra de lo que esperaba,
la CE mantiene su dura política
de ajuste. La Administración es-
pañola, cuando presentó los re-
sultados de los precios en la
campaña anterior bajo presiden-
cia de Agricultura, resaltaba la
apertura de una vía de refle-
xión en la Comunidad con el fin
de que acabase la política de
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ajuste en la PAC. No ha habi-
do tiempo de cantar victoria. Le-
jos de introducir modificaciones
sensibles, la Comunidad mante-
nía plenamente sus posiciones de
ahorro y bloqueo a la política de
precios e intervenciones. Los re-
sultados finales en los precios,
ofrecen algunas variaciones so-
bre el mapa inicial con diversas
concesiones que se han magnifi-
cado en un año donde apenas si
se puede hablar de otros resul-
tados. A grandes rasgos, uno de
los datos más destacados sería el
hecho de que la CE haya acep-
tado la apertura de una vía pa-
ra ayudar directamente a las ex-
plotaciones pequeñas producto-
ras de cereales o varias oleagino-
sas entre las que destaca el algo-
dón. Por primera vez se darán
ayudas por esta vía, aunque es-
ta política no debería ser corti-
na de humo que hiciera olvidar
la existencia de un problema de
rendimientos y competitividad
en el campo que necesita res-
puestas a corto plazo.

La Administración española,
ante la dureza de las propuestas
finales de la Comisión, había
planteado sus peticiones en unos
pocos frentes entre los que des-
tacaban los cereales, los cítricos
en contra de una rebaja del 7,5
por ciento, el algodón para evi-
tar duras penalizaciones y la car-
ne de vacuno, ante el fracaso de
las medidas de intervención. Los
resultados finales ofrecen un ba-
lance moderadamente positivo
en estos cuatro puntos, aunque
muy lejos de lo que se plantea-
ba inicialmente. Se han logrado
arrancar algunas cuestiones a
Bruselas pero, sigue ahí el pro-
blema de fondo para cada uno
de estos sectores.

tA Nt^^ICiA EN ^L CAMP4
Por ViDAL MAŝ

Castil/o de Pedraza (Segovia).

CEREALES
CON ESTRELLA

Los cereales estrella, en Es-
paña por el número de agricul-
tores afectados, han sido tam-
bién eje en las medidas aproba-
das por Bruselas. Para España,
los precios de intervención se
mantienen congelados. A partir
de ese precio se aplica la reduc-

Castillo de Castilnovo (Segovia).

ción del 3°/o por la tasa de co-
rresponsabilidad. Las reivindica-
ciones de las organizaciones
agrarias eran amplias y preten-
dían evitar esa reducción del 3%
por la tasa. Sin embargo, la res-
puesta, aunque positiva, se ha
quedado a medio camino.

Según los resultados de Bru-
selas, se mantiene al mismo ni-
vel la prima para el trigo panifi-

AGRARIOS

cable frente a la reducción del
3% propuesta por la Comisión
de la Comunidad. Un dato po-
sitivo ha sido el aumen[o de los
niveles de prima por almacena-
miento mensual que suben en
torno al 14% y se sitúan en 0,31
pesetas para el trigo duro, en
0,23 para el resto de los cereales
y en 0,31 para el arroz. Las ayu-
das para el trigo duro tienen un
importante crecimiento al pasar
de 12.100 a 17.070 pesetas por
hectárea lo que supone un
aumento del 37 por ciento. La
ayuda al maíz vítreo ha experi-
mentado una reducción al pasar
de 155 ecus por hectárea a 124
ecus, unas 23.900 pesetas, lo que
supone una caída del 20 por
ciento. La Administración espa-
ñola se mostraba satisfecha por
este acuerdo aunque no parece
congruente que por un lado se
trate de potenciar este tipo de
cultivo en España mientras por
otro lado se reducen las ayudas.

Para la Administración espa-
ñola ha sido importante el hecho
de que la Comunidad aceptase
una reducción a 30 días en el pe-
riodo para el pago de las ventas
que se hacen a intervención,
frente a los 120 días que se apli-
caban en la campaña anterior.
Se trata de una medida que pue-
de contribuir a un crecimiento de
los precios en el mercado libre,
aunque se presenta una campa-
ña Ilena de interrogantes. Esta
medida se valora como un
aumento en los ingresos de los
agricul[ores de unos 12.000 mi-
llones de pesetas. Para el arroz
"indica", la ayuda se reduce de
300 a 250 ecus por hectárea con
lo que la misma pasa de 45.869
a 38.200 pesetas.

Una de las decisiones impor-
tantes adoptadas por los minis-
tros de Agricultura fueron las
medidas correspondientes a las
ayudas directas para los peque-
ños agricultores y para la poten-
ciación de algunas producciones
conocidas como los cereales me-
nores. Se trata de una importan-
te brecha abierta en la política
tradicional de precios, aunque
en el caso de los cereales esa ayu-
da es incompatible con la apli-
cación de la tasa para los peque-
ños agricultores.

Por primera vez, la Comuni-
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Castrllo de Molina de Aragón (GuadalajaraJ.

dad aplicará una ayuda directa
para potenciar el cultivo de al-
piste, mijo y alforfón, hasta un
tope de 10 hectáreas por explo-
tación con una cuantía de 7.700
pesetas por hectárea, en el caso
de zonas desfavorecidas, y de
4.600 pesetas en el resto. En es-
ta línea no se tiene en cuenta la
dimensión total de la explota-
ción ya que se trata de promo-
cionar estos cultivos.

Para el resto de los cereales,
la Comunidad abrió una línea de
ayudas para los pequeños pro-
ductores aunque la misma es in-
compatible con el sistema de
exención de tasas aplicado en
España durante los últimos
años.

La Administración española
debía decidir sobre qué sistema
aplicaba para la campaña próxi-
ma, si el de exención de tasas de
corresponsabilidad a los peque-
ños agricul[ores o el nuevo me-
canismo de ayudas directas a las
pequeñas explotaciones. Parece
obvio que se van a inclinar por
el nuevo sistema en cuanto su-
pone más ayudas a repartir y
una nueva filosofía en el marco
comunitario. Pero, la diferencia
en cuanto a las ayudas tampoco
es espectacular.

De acuerdo con el sistema an-
terior de exención de tasas, las
ayudas recibidas por el campo
ascendían a unos 5.400 millones
de pesetas. Eltecho eran 25 to-
neladas para explotaciones con
menos de 30 hectáreas. EI nue-

UI NQiICtA EN EL CAMPti
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vo sistema contempla unas ayu-
das de 7.700 pesetas por hectá-
rea en zonas desfavorecidas y de
4.600 en el resto de las zonas pa-
ra explotaciones con un máximo
de 30 hectáreas de cultivo. El he-
cho de que no se computen las
tierras de barbecho en esas 30
hectáreas puede suponer que en-
tren en este sistema explotacio-
nes de dimensiones superiores.
La ayuda queda limitada sola-
mente a las 10 primeras hectá-
reas de cada explotación.

Esa medida puede suponer
una ayuda de unas 77.000 pese-
tas para cada explotación en zo-
na desfavorecida en el mejor de
los casos. Esta cantidad es ob-
vio que puede significar un cre-
cimiento en las rentas de estas
explotaciones muy superior al
crecimiento del IPC. Agricultu-
ra estima que podrían ser más de
200.000 las explotaciones afec-
tadas por este tipo de ayuda,
aunque se podrían producir sor-
presas si se producen divisiones
y subdivisiones en las explotacio-
nes para aumentar los ingresos
de la CE. Para acceder a este
apoyo es indispensable que se
ejerza la actividad agraria a tí-
tulo principal.

ALGODON
COMPAS
DE ESPERA

En el caso del algodón, los re-
sultados logrados en Bruselas su-
ponen una mejora respecto a las
posiciones iniciales, pero no su-
ficientes para las aspiraciones de
los cultivadores españoles.

Durante los meses previos a
las negociaciones de este año, y
de acuerdo con el mandato de
las negociaciones de 1989, los
agricultores habían planteado
fundamentalmente dos reivindi-
caciones. En primer lugar, un
aumento en los techos de pro-
ducción. En segundo lugar, la
declaración de pequeños agricul-
tores a partir de un nivel supe-
rior a las 5 hectáreas y limitar co-
mo mínimo los porcentajes de
penalización caso de rebasar los
techos marcados por la Comu-
nidad. Los resultados son posi-

Casti!lo de Ampudia (Palencia).

tivos para este año al limitar la
penalización pero no han su-
puesto ninguna solución para el
futuro.

La Comunidad mantiene el te-
cho de producción en 752.000
toneladas. No fue posible
aumentar esos niveles. Por el
contrario, para esta campaña,
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Torrelobaton (Va/ladolid).
Silo de cereales
en e! antiguo castillo.

cuando se espera un fuerte
aumento en la producción de es-
te cultivo, se ha logrado que las
penalizaciones tengan un techo
en el 25% de su precio. Este año,
a razón de una penalización del
1% por cada 15.000 toneladas,
se temía una reducción en los
precios superior al 30 por cien-
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to. El acuerdo de Bruselas supo-
ne fijar ese techo en el 25010 lo
que, a juicio de las organizacio-
nes agrarias puede suponer un
ahorro para los cultivadores de
casi 2.000 millones de pesetas.

Por otra parte, en el caso del
algodón, se ha dispuesto una
ayuda por hectárea de 43.200 pe-
setas para explotaciones de has-
ta 2,5 hectáreas. Los cultivado-
res nacionales pretendían que es-
te techo se ampliase como míni-
mo a las 5 hectáreas.

OLIVAR
Y OLEAGINOSAS

En el caso del sector de gra-
sas, las negociaciones de los pre-
cios agrarios han supuesto fun-
damentalmente un puente entre
el pasado y la política que se de-
be aplicar a partir de enero de
1991 cuando finalice el periodo
de "stand still". La Comisión se
ha propuesto culminar estos in-
formes antes de verano y se ba-
raja la posibilidad de que los
nuevos mecanismos, aunque en-
tren en vigor al primero de ene-
ro de 1991, se pueden aplicar ya
para todas las producciones ob-
tenidas a partir de esta campaña.

En el conjunto de los produc-
tos, cabe señalar la medida
adoptada para el girasol referi-
da a las ayudas para los peque-
ños productores. La subvención
de 7.700 pesetas o 4.600 pesetas
por hectárea afecta también a los
cultivadores de girasol hasta el
techo de las 10 hectáreas. La me-
dida afecta también a la soja,
guisantes, habas y judías secas.

En el caso del aceite de oliva,
los precios han experimentado
un crecimiento moderado de
acuerdo con el proceso de apro-
ximación de cotizaciones que se
hace respecto a los precios del
resto de la CE. En cuanto a las
medidas complementarias, las
decisiones de Bruselas son igual-
mente positivas.

Las ayudas para la produc-
ción, cuando se superen los 400
kilos se sitúan en 60 pesetas por
kilogramo de aceite y en 67 pe-
setas cuando se trata de produc-

LA NU^t'lCIA EN EL CAMPQ
Par YIDAL MATE

tores con menos de 400 kilos.
Dentro del programa de modi-
ficaciones que se debe producir
en los próximos meses con el in-
forme "stand still", se debe de-
finir también la figura del peque-
ño productor y que afectaría po-
siblemente a más de 200.000 ex-
plotaciones.

Finalmente, según las infor-
maciones del Ministerio de Agri-
cultura, la ayuda al consumo se
sitúa en 75 pesetas por kilo. Es-
ta cantidad, sería importante pa-
ra mantener las ventas de aceite
en España ante el proceso de
aproximación de precios que se
espera en el aceite de girasol así
como de otros aceites vegetales.
A partir de la próxima campa-
ña, consecuencia de la apertura
de fronteras al resto de las gra-
sas o precios internacionales, se
pueden producir cambios signi-
ficativos en el mapa del aceite en
España. Puede ser que el aceite
de oliva, a pesar de la ayuda al
consumo experimente una sen-
sible caída en la demanda si ba-
jan los precios del girasol en fun-
ción de las ayudas de casi 100 pe-
setas por litro que van a recibir
de la CE. Pero, también puede
suceder que el girasol a pesar de
las ayudas no baje de precios y
que el oliva mantenga su cuota
gracias a los apoyos comunita-
rios.

Se trata de un sector donde los
acuerdos más importantes no se
han producido en estas negocia-
ciones sino que van a discutir en
los próximos meses.

Soto de Bureba (Burgos).
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VINO FRUTAS Y
CON PRORROGAS HORTALIZAS

En el vino, el dato más desta-
cado del conjunto de las medi-
das de apoyo o complementarias
han sido las prórrogas. Se pro-
rroga durante un año el sistema
actual de destilación obGgatoria.
Es un sistema que ha sido inte-
resante para el sector español y
que ha contribuído a mantener
los precios en el mercado. Hay
prórroga hasta 1992 para seguir
con el sistema de mezcla de vi-
nos tintos y blancos. Se prorro-
ga durante un año la concesión
excepcional de nuevas plantacio-
nes en zonas con Denominación
de Origen. Finalmente, se pro-
rroga durante un año la finan-
ciación de las campañas de pro-
moción del zumo de uva en las
que España aporta el 20% de los
gastos.

En frutas y hortalizas, las ne-
gociaciones de los precios agra-
rios han conllevado una serie de
acuerdos entre los que destacan
los siguientes:

El precio de las clementinas,
satsumas y limones experimen-
ta una reducción del 3% y no el
7,5% que había sido propues[o
en un primer momento por la
Comisión. En cualquier caso,
cabe resaltar que se trata de los
precios de intervención y que en
España estas entregas son insig-
nificantes, Por su parte los limo-
nes, experimentan una subida
considerable en su precio mini-
mo cuando se destinen a trans-
formación al crecer el I50, el 130
y el 105% de su precio. Hay pro-
hibición para plantaciones des-
tinadas a la producción de sidra
y los acuerdos sobre arranques
se aplicarán a las plantaciones
que tengan hasta 20 años. Para
el arranque de mandarinas, la
superficie mínima es de 10 hec-
táreas. En el tomate para trans-
formación, la Comunidad apro-
bó un aumento de la cuota en
200.000 toneladas esta campaña
y en otras ]00.000 toneladas más
para la siguiente.

En resumen, se puede hablar
de acuerdo sobre precios con es-
casas variaciones. La CE sigue
en su línea dura de ajuste. No se
han producido cambios respec-
to a la filosofía anterior. Simple-
mente algunos gestos en cultivos
como los cereales pero que no
ocultan las dificultades reales del
sector.
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Los cuadros sobre los resulta-
dos de las negociaciones de los
precios agrarios han sido tradi-
cionalmente un permanente mo-
tivo de polémica y de fuertes dis-
crepancias. Han existido casi
siempre diferencias sobre la pon-
deración de cada uno de los pro-
ductos, así como de los efectos
de las subidas y las cifras a con-
siderar en los cuadros, e incluso
en los propios productos a con-
siderar.

Los cuadros siguientes tratan
de reflejar el impacto real de las
negociaciones de precios agra-
rios en Bruselas, dentro de las di-
ferentes interpretaciones que se
pueden hacer de sus resultados.

EI Cuadro I señala los precios
de intervención, de orientación
o de base que se aplicaron en la
campaña anterior. En la colum-
na de este año figuran las coti-
zaciones aprobadas en Bruselas,
de acuerdo con la congelación

Hechos un cuadro

S. Pantaleón de Losa.

decidida en unos casos y las su-
bidas experimentales en otros
productos como el vino o el acei-
te. En ningún caso se han com-
putado en esos precios los posi-
bles efectos de las medidas com-
plementarias, como serían las
ayudas por hectáreas para los ce-
realistas, para el trigo duro, pa-

ra los productores pequeños de
girasol, para los cultivadores del
algodón o para el olivar. Son re-
cursos complementarios que in-
dudablemente van a llegar a mu-
chos cientos de miles de agricul-
tores pero que merecen otro
cómputo diferente al precio de
intervención. En esta tabla, a la

hora de hallar esa media de su-
bida, figura por ejemplo el pre-
cio del porcino, aunque su pre-
cio base con una caída impor-
tante y por la ponderación de es-
te producto, tiene una clara re-
percusión a la baja. Pero el
porcino, para bien o para mal,
ha figurado siempre en esas ta-
blas. Igualmente nos encontra-
mos con la ponderación e impor-
tancia de los precios medios de
las frutas y hortalizas y el taba-
co. Son precios también de es-
casa significación, en cuanto se
ha calculado en base a una me-
dia y resulta muy difícil una ci-
fra que responda a la vez al to-
mate y a la berenjena.

Se trata pues de un cuadro pu-
ro y frío que obviamente mere-
ce aparte el comentario de las
demás medidas complementa-
rias a los precios, al ganar las
mismas un mayor peso año tras
año.

Cuadro I

ACUERDO DE PRECIOS PARA ESPAÑA DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS
REGULADOS EN LA CAMPAÑA 1990-91

VAR1nCI0N

tIPO DH POIIDL'RACION CAMPAaA tl9-90 CAXVANA 90 91 Ple/Bcu. Ca^paña 90-91 VAHIACIOA t MY.DIA

PRODUCTO VHYCIO EN (t) IPtslRy.l IY.cu/1'^.I IPLsIIIg.) 90-91/89 90 PONDNHAUA

r'- - - - - -' --- -- --- _- -- _ _ _-- --- - - -`-- -
. --

T -_ .
-

---- ---` __-"- _ - - -_- ---'
tHIC.O BLAIDO Intcrvrnc^ho ^ 7,20 26,N12 I 171,060 IS4,211 26,042 0,00 0,000

CY.HADA ' 7,20 1S,S00 ; 16S,J60 154,21J 25,501 0,00 0,000
NAIt ' I,JO 16,HIt 111,060 154,21] 16,8/2 O,UO 0,000
S06c0 ' 0,00 1S,OOu 165,16D 154,111 25,SO1

^

2,00 0,000

CPATYAO ' 0,20 25,000 ^ 165,'I60 1S4,7U 2S,SOl 2,00 0,004
rHIGO DUHO SIA A ŝ UDA ' 0,40 1J,28C ^ 219,670 154,113 33,876 1,18 0,007
AOROE SIM ATDUA ' I,00 41,D4; J11,190 IS2,096 I8,0]8 Il,6l 0,116
kY.X01,ACNA De base J,20 1,27J 47,160 ISJ,44H 7,"tl9 -0,11 -O,OIS
ACYITe UC OL!VA 31M A10DA Intervenc^óo 6,J0 2S2,S99 1.154,100 IS1,9l7 266,510 S,S1 Q,747
OfXA501, Intcrvcnc^ón J,00 bS,9'[4 ^ 41;1,500 1S2,N'lb A8,511 I,OI 0,12U
ALCADON M(ni^u 1,10 I!O,GN9 I 917,J00 114,211 lA0,htl9 0,00 O,OOC
MANtY.QIIII,I,A Inlrrvenrihn 5,70 4^^0,121 ^ l.OH1,M00 1SS,7'I< 411,91J -2,52 0,144
LCCIIN Y.N POLYO I,^lrrvro^•ióo 5,10 Id0,tl75 2.104,100 154,144 ]26,476 4,22 -0,2di
CANAN De VACUNO lutrrvrnciJn II,BO 51,5,904 J.^40,OV0 ISS,^IN6 SJS,904 O,DO 0,000
GRMC UM OVINO Ur baee 1,90 hh2,AII 4.121,200 152,15A 660,J95 -0,.16 O,U!U
CAkYY De POIiCINO Oe bnse 11,20 299,172 I.900,000 149,192 28],465 -5,?5 -0,146
YINO NLAMrO A.I.IPIa/t/HII Orienlecihn ' 1,50 ]41,U00 Í 2,U111 151,427 426,915 I 9,19 0,311
YIIIO TINtO H.I.IPIe/t/N!) Onentdcinn ^ 2,60 404,000 2,810 ISI,'121 426,915 S,6I . 0,141
YORGJY.S OLjelivo ^ 0,20 ^ 21,55C 170,090 151,911 ^ 25,H41 I,14 'J,002
CUISAMtv.S N(nu^, O,OU I J9,140 257,100 IS1,49M 19,SS6 -0,16 O,U00
NnOns r nANONCII.I,os nln n^, 0,00 Jb,H10 I 2JU,7U0 ISJ,49M J6,640 -0,46 D,090
reuras r nuarALiaAS w^ bax^^ 17,10 39,410 ^ 262,511 IS2,09G 40,140 1,BC O,JIO
tAencO Obj^l^vo 0,10 S.l'l,l<S J.S42,OOD 1S:I,a4r, S4S,é90 0,1J O,UC>

tUTAL i 100,00 I I 0,21°

SIN AYUDAS - INCLUYENDO PORCINO
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hl.`

PTS/KG

t nf.^ ca: ^ ^o

PRODUCTD PRECID B9/90 90/9I % PRUDUCTD PRECID 89/90 90/91 '/,

LeBuminosas T:pc tle camb^o 159._1-^ 151,'.bE7

FlzGcar T,po tle camJCO 1^4.-1-. 153,498
G^___nt_^ tlesencatlenante 69,^^: b],J^ ,D

base ^ molacba .^] 1.2^ o[iet^vo 95,:2 uV,b:3 - 1,6

m r molacba ^ J.:O min:ma ^9.'4 39.c^! - 1,©

minimo r molacna 6 ^.26 /labas

nter ^bn

d2ucareblancc 95,1^ 9C,S ŝ U,b

y Ila7a_^l!__ Oesencatlenante

ob)et:^o

69,02

5

6],J^

4,GG

'

^ I,D

- I,B

min^mo '6,0: 6,13 ^ I,0

F11Crd_m_V_C_E_5_

tlulces tlesencatlanan[e h^.42 b^,lb ^ ^,J

Fceita tle ol,va T:po tle camb,c 1^2,O1b 1.`.1.^b6 mtn:mo 9S.'I 9_'.,^9 • I.0

nd:c ^^^ 468, Forra7es secos ':po tle camb:^ I^_',69(, I`,I.'I,0

:nte, . ^br^ _.,.-._- .^_b^, ^ , ^.l

ayuda e la
pradu .,un

F^i_,a1e_ _____ r>blet^vu .-...-^ ^.,.1`^, • I.G

( P, o
menos tlec9,ll^ 1 q ^

Cuadro II

PRECIOS AGRARIOS CAMPAÑA 90/91. ESPAÑA

Oleaginosas Tip^ pe ^am.,i; ...-^,Oib I.`.^,99t;

.^tl^ca[i.-o

comp,-aenc t,^n

nd:cdt^v0

ntervenc'.Gr^

mpra

bonii^cacib^^ ^

So^a. ob)at^^.o

minimo

ubleti^a

rnlnim,J

Fibras te.t:les T:ao tle cd^r.b^: ,_ ,._1-, 15-,_1:

^ I go ah!^

Cereales T:po tle camb:o

^nce,venciGn

nmp^-a

inCica[ivo

Cet,aaa ,nte^^va_nc^bn

ompra

Vlnos T:po tle camb:o ,.." 796 ,^ „60

Ti^o R i _-. II c^:enCac,bn ..i,,,-, .-„ ^

_!.ee ^ _ n^:entac^bn ,.^:1,41 ._....a

Lbcteas lipn tle cemb:o I'::,>DL

Lech-

ManteGu,^ :,.,

eche tles-^.2

Carna tle vacuno

5J

ntE n-ibn

^^li.labei, III

Carne tle o^:no

base 6^^.17 u...

1i9.2it 1^4,'1'• Carne tle porc:no i^pn tle r_arnG:o •.U'.4 :9;-!,')_"^.
oase , J.59 _ • _ ,99 ,.,.

^L,5A ^b,^ -

_,.-^ 9,9] ^ _..

,1'

,]5

_J_,96 G•,2i
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h].Ip •19,U

]6.^i3

bD.57

64,45

. .^h

. t.:^

64,29

, ]Li ^ I , -

5",'•1 ^ 1,^
',G2
V,42`, ^ 2,1

]' . 6.-. . _

b_,26 • ,_

,ndicat:vo .',.N4

;°^,^^^t:^^

,,7,^a^,^c.

^; <<; ^^ `^°^n

.E,^
^4,4;

^-.D4
^.^2_.al

4^.6^

^'-,G4

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

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

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

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

b ‚ Giropostal al domicilio de esta EDITORIAL AGRICO-
LA ESPANOLA, S.A., Caballero de Gracia, 24, 3. ° izquier-
da. 28013 Madrid.

c) Talón bancario.

OD

PT^^]a,

1,^.UC

Tip.^ tle camb^o IS^.JDb I°5.'F71,

AGRARIOS
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Mientras todos los resultados
eran coincidentes al señalar una
congelación media de los precios
de los productos agrarios regu-
lados por la Comunidad o un li-
gero retroceso en el caso de Es-
paña en moneda nacional, las
cuentas del Ministerio de Agri-
cultura, a través de la secretaría
general técnica bajo la dirección
de don Gabino Escudero, seña-
laba un incremento medio para
los precios agrarios del 3,4%.

Frente a lo que podría pare-
cer como lo natural, comparar
precios de intervención de un
año con los aplicados para esta
campaña, el Ministerio de Agri-
cultura ofreció a su regreso de
Bruselas una tabla donde, por
un lado, se contenían los precios
de intervención de la campaña
anterior. En la columna siguien-
te, la Administración había
puesto una cifra que no tenía na-
da que ver con los precios base
o de intervención vigentes para
cada producto, sino una canti-
dad consecuencia de las estima-
ciones de subida que el Ministe-
rio entendía se iban a producir
en cada cultivo en función de
aumentos de cupos como en el
caso del tomate, las ayudas por
hectárea a los pequeños agricul-
tores, las primas al ovino o al va-
cuno etc...

Una cosa son y deben seguir
siendo, aunque cada día tengan
menos significación, los precios
de intervención, y otra los efec-

^'^°^^ palencia)•
Valoria del

Alc^r (

S. Esteóan de Gormaz (Soria).

Las cuentas
del Escudero

tos que puedan tener sobre el
campo determinadas medidas de
ayuda que van a contribuir po-
sitivamente el aumento de las

rentas de esos agricultores o ga-
naderos. En su afán por presen-
tar los mejores resultados de las
negociaciones de Bruselas, el Mi-
nisterio de Agricultura sumó las
churras con las merinas con el
resultado de un elemental y mo-
numental disparate que hizo
sonrojarse a muchos técnicos de
la propia Administración, así co-
mo a responsables que no están
de acuerdo con las actuaciones
del secretario general técnico en
cuanto a las estadísticas se re-
fiere.

Para muchos se trata simple-
mente de un caso de incompe-
tencia manifiesta lo de Don Ga-
bino Escudero al frente de las ci-
fras de este departamento, al
margen de maquillajes políticos.
Lo cierto es que, la versión de
Agricultura confundía más que
aclaraba las cosas.

Por ejemplo, para el Ministe-
rio de Agricultura el precio nue-
vo para el trigo blando es de
28,15 pesetas frente al las 26,84
pesetas de la campaña anterior,
con un aumento del 4,88 por

ciento. La cebada se sitúa, tam-
bién según las cifras oficiales, en
26,76 pesetas frente a las 25,50
pesetas de hace un año, con un
aumento del 4,94 por ciento.

Posiblemente, con seguridad,
los efectos de las negociaciones
de los precios agrarios para agri-
cultores y ganaderos van a ser
muy superiores a los que se dan
oficialmente por la Comisión y
que hablan de un descenso me-
dio de 0,6 puntos. Pero, una co-
sa deben ser los precios de inter-
vención y sus resultados en las
últimas negociaciones y otra
muy distinta las consecuencias
de una negociación sobre las
rentas del campo. Las medidas
complementarias adoptadas en
esta ocasión en Bruselas contri-
buyen a que la subida media de
las rentas sea superior a los por-
centajes de aumento que se ba-
rajan pro Bruselas. Sin embar-
go, Agricultura no puede, en es-
ta campaña dedicarse a sumar y
dar interpretaciones a todos los
conceptos o partidas cuando no
se hizo lo mismo en otras oca-
siones, cuando las medidas afec-
taban más negativamente a los
precios. Por ejemplo, este año,
se han interpretado como subi-
das importantes a la hora de fi-
jar el precio final, ]as reduccio-
nes en los periodos de pago a la
intervención en cereales o el va-
cuno y leche, así como los incre-
mentos mensuales, cuando hace
años no se tuvieron en cuenta
esos mismos conceptos al retra-
sarse el pago a 120 días o con-
gelarse los aumentos mensuales.

EI sector agrario parece evi-
dente que no está para manipu-
laciones e interpretaciones gra-
tuitas según se quiera vender un
resultado u otro. Y, frente a las
cifras de Agricultura, donde en
los precios se hacen las sumas de
todos los conceptos imaginables,
debe primar la realidad de unas
cotizaciones oficiales. A partir
de estas se pueden hacer las in-
terpretaciones y valoraciones
que vengan al caso. Antes no. Y,
esto es lo que ha hecho el Minis-
terio de Agricultura con un cua-
dro que ha sido motivo de indig-
nación y vergŝenza en medios
agroindustriales mientras técni-
cos oficiales lo soportaban con
resignación.
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Los resultados de las negocia-
ciones de precios agrarios han si-
do recibidos en medios agrarios
con general esceptismo. En pri-
mer lugar, porque sus resultados
no son buenos para el campo.
En segundo término, porque ca-
da día que pasa, los precios
agrarios tienen menos significa-
ción para las rentas de los agri-
cultores y ganaderos. Hace unos
años, el campo esperaba algo de
los precios, pero hoy, han pasa-
do a ser un elemento en muchos
casos secundario de los posibles
niveles de renta ante el hecho de
que, por debajo de los precios
oficiales de intervención funcio-
nan otras cotizaciones como los
precios de compra y otros meca-
nismos que son los que realmen-
te definen su importancia para
el sector.

A la hora de hacer una valo-
ración de los precios aprobados
en Bruselas, hay que tener en
cuenta los datos de los que se
partía. La Comisión de la Co-
munidad había hecho una pro-
puesta de precios agrarios y de
medidas complementarias alta-
mente negativa para el conjun-
to de los productos regulados.
La Administración española
centró sus reivindicaciones en al-
gunos sectores entre los que des-
tacaron los cereales, las frutas y
las ayudas para los pequeños

productores. Los resultados lo-
grados en Bruselas, como han
señalado de forma coincidente el
conjunto de las organizaciones
agrarias, no cumplen las aspira-
ciones de los agricultores y ga-
naderos, pero significan un pa-
so adelante respecto a las pro-
puestas ioiciales planteadas por
Bruselas.

Todos los sindicatos están de
acuerdo que no se puede hablar
de subidas de precios agrarios en
la campaña actual, menos en
aquellos productos como el vi-
no o el aceite donde se mantie-
ne el proceso de aproximación.

Se trata de un incremento in-
suficiente, por debajo de las pre-
visiones del IPC, lo que debe
contribuir a un deterioro de las
rentas en el campo.

En medio de este rechazo ge-
neral de los precios y las críticas
a la continuación por la Comu-
nidad de la política de ajuste ini-
ciada hace ya algunos años, to-
dos los sindicatos son también
coincidentes al apuntar que se
han logrado unos resultados sen-
siblemente mejores de los espe-
rados, a la vista de la intransi-
gencia de la Comisión de la CE.

Para el sector agrario español,
se han logrado avances positivos
en el sector de los cereales al re-
ducirse los periodos de pago en
intervención, así como un

El sí
pero no
del campo
aumento en los incrementos
mensuales. Se trata de un cam-
bio en la línea de los últimos
años, pero insuficiente para lo
deseable en este sector. Las or-
ganizaciones agrarias ven tam-
bién como un dato positivo la re-
ducción en el recorte de los pre-
cios de los cítricos para interven-
ción. Finalmente, se aplaude la
apertura de una vía para ayudar
a los pequeños agricultores ce-
realistas o productores de olea-
ginosas. En cualquier caso, las
mejoras son consideradas por
todos como insuficientes.

Para los responsables de
COAG, el sector agrario está
siendo escenario de un duro pro-
ceso de ajuste vía precios. En el
caso español, eso supone la pér-
dida de competitividad para las
pequeñas explotaciones y las que
tienen los menores rendimien-
tos. Ante estas circunstancias,
COAG hace un llamamiento pa-

ra que la Administración inicie
un proceso de concertación pa-
ra buscar una salida a estas agri-
culturas. Para Coag, la explota-
ción familiar, de seguir esta po-
lítica, está condenada a desapa-
recer ante la imposibilidad de
competir por sus dificultades es-
tructurales.

Asaja rechaza los resultados
de las negociaciones, aunque re-
conoce que son mejores que la

propuesta hecha por la Comi-
sión. Se trata de una medida in-
suficiente paza mantener las ren-
tas agrarias.

Desde la perspectiva de Upa,
no se han dado los avances su-
ficientes en el tratamiento de las
pequeñas explotaciones y de las
zonas más marginales. Los re-
sultados obtenidos en Bruselas
suponen un paso positivo pero
muy lento en comparación con
las exigencias de la agricultura y
la ganadería españolas.

Todas las organizaciones
agrarias están de acuerdo en se-
ñalar que los resultados de Bru-
selas, con algunos puntos posi-
tivos, han sido consecuencia de
las movilizaciones llevadas a ca-
bo por los agricultores de toda
la Comunidad en fechas coinci-
dentes con las negociaciones de
precios agrarios.
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P,bril, movidas mi

El campo
se echó a la
calle

Coincidiendo con las negocia-
ciones de precios agrarios en
Bruselas, pero por razones tam-
bién diferentes, propias de la
problemática española, las últi-
mas semanas de abril han sido
escenario de una serie importan-
te de movilizaciones en toda Es-
paña, que ha supuesto la parti-
cipación de más de 100.000 agri-
cultores y ganaderos con especial
incidencia en la mitad norte de
la península y en aquellos pun-
tos donde existe una potente or-
ganización sindical, como son
los casos de Sevilla y Cádiz.

Las protestas de los sindicatos
agrarios en la segunda quincena

del mes de abril, estuvieron de-
terminadas en un primer mo-
mento por lo problemas en el
sector de la leche de vaca. Los
ganaderos de toda España se
lanzazon día tras día a la calle,
comenzando por Galicia y termi-
nando en Madrid a las puertas
del propio Ministerio de Agricul-
tura.

En Galicia, la manifestación
se producía tras la firma de un
acuerdo que todavía no se sabe
muy bien a qué intereses obede-
cía. Los responsables de Jóve-
nes Agricultores, firmantes del
compromiso en contra del acuer-
do adoptado en este sentido por

^^ Valle del Pas
(Cantabria)•

SelaYa•

los órganos nacionales, vieron
en las liquidaciones a la baja del
mes de marzo razones suficien-
tes para denunciar a las indus-
trias. Miles de agricultores res-
pondieron los días 25 al 27 de
abril a las llamadas de Jóvenes
y de Comisiones Labregas, has-
ta bloquear prácticamente la co-
munidad gallega.

Las protestas de Galicia fue-
ron seguidas en casi la totalidad
de las Comunidades autónomas,
con el apoyo de todas las orga-
nizaciones agrarias, Murcia, La
Comunidad Valenciana, Catalu-
ña, Aragón, Navarra, Extrema-
dura, Castilla La Mancha, An-
dalucía y Madrid fueron escena-
rio de manifestaciones de dife-
rente participación. Las vacas y
la leche fueron en estos actos los
temas y las reivindicaciones ca-
si monográficas. Pero, la protes-
ta no se quedó solamente en eso.
COAG protagonizó varias jor-
nadas de movilizaciones que cul-
minaron el día 28 en toda Espa-
ña. Para los responsables de es-
ta organización, la leche es so-
lamente uno de los problemas
que tiene en este momento el sec-
tor agrario, pero que no debe
ocultar la situación real del sec-
tor. Para Coag, se trata de un
proceso de reconversión salvaje
que está golpeando con más
fuerza a las pequeñas y media-
nas explotaciones sin que la Ad-
ministración esté atacando las
raíces del problema.

En un momento de las movi-
lizaciones, la Administración es-
pañola, sobre todo a partir del
día 25 de abril, al coincidir con
las negociaciones de precios
agrarios, intentó justificar las
protestas por la politica aproba-
da en Bruselas dentro de la jor-
nada de manifestaciones en to-
da la CE. Pero, las mismas or-
ganizaciones agrarias españolas
fueron muy claras al señalar que
se trataba de unas movilizacio-
nes en contra de la política apro-
bada cada año en Bruselas pero
también por la actitud del Minis-
terio de Agricultura ante todo el
proceso de cambios que se está
registrando en el campo.

Las protestas de los sindicatos
agrarios españoles no han teni-
do, hasta el momento, una res-
puesta oficial. Los miles de agri-
cultores en calles de las capita-
les regionales y en cientos de ca-
rreteras con sus tractores, no
suelen pasar de ser una simple
anécdota en el calendario de la
actividad política.

Desde estas páginas, se trata
simplemente de dejar constancia
de una movilización importan-
te en el campo español durante
las últimas semanas de abril.
Una protesta que comenzó por
una reivindicación lechera pero
que se amplió a toda la proble-
mática que arrastra el sector
agrario, mientras la Administra-
ción mantiene una actitud de si-
lencio.
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Las movidas
de Junio bajo
la unidad

Las organizaciones agrarias
de carácter estatal, Asaja, Coag
y Upa, comunicaron el pasado
16 de abril el compromiso sus-
crito entre las tres siglas con el
fin de llevar a cabo un frente co-
mún contra la política de la Ad-
ministración y de las industrias
en el sector de la leche. Coag y
Asaja habían suscrito ya tam-
bién con anterioridad un acuer-
do de acción sindical unitaria
contra todos los problemas que
están padeciendo agricultores y
ganaderos, consecuencia, en su
opinión, de la política de aban-
dono Ilevada a cabo por el Mi-
nisterio de Agricultura. Esta uni-
dad de acción parte de la mani-
festación a nivel nacional convo-
cada en Madrid el 2 de junio y
va a seguir con protestas a lo lar-
go del año contra lo que consi-
deran una reconversión salvaje
olvidada desde todas las instan-
cias oficiales.

UPA se sumó más tarde a ese
acuerdo.

El acercamiento sindical se ha
producido en contra de todas las
previsiones y ha tenido como
principal desencadenante el pro-
blema de la leche.

Tras los acuerdos sobre pre-
cios logrados con calzador en
Galicia y Asturias, mientras el de
León se caía a los pocos días de
firmado, prácticamente las últi-
mas semanas han sido escenarios
de un tira y afloja entre indus-
triales y ganaderos para firmar
nuevos acuerdos de carácter re-
gional.

Se trata de una brecha abier-
ta en toda España que en este
momento no beneficia a nadie.
Las industrias se han visto im-
potentes para sentar a la mesa
sindicatos títeres con los que fir-
mar sus compromisos. Galicia
contó con el apoyo de una orga-
nización regional de Asaja y sus
responsables han sido advertidos
muy seriamente de este tipo de
actitudes en contra de las líneas
marcadas por la organización
nacional. En Cataluña o Anda-
lucía, a pesar de las mejores
ofertas de precios hechas por las
industrias, los acuerdos también
han sido imposibles.

En estas circunstancias, lo
más lógico parece sería la posi-

Rebolle
Torre (BurSos).

bilidad de una mesa nacional
donde sindicatos y las industrias
cerrasen todas las negociaciones
abiertas. Sin embargo, eso no se
está produciendo. No ha existi-
do ninguna oferta de la industria
en esta línea y seguramente en
ello puede tener también buena
culpa la mano del Ministerio de
Agricultura que este año ha op-
tado por la libertad total entre
las par[es frente a su dura polí-
tica intervencionista de los años
precedentes.

Las industrias temían un pla-
zo hasta el pasado 16 de mayo
para responder a las peticiones
de las organizaciones agrarias en
el sentido de proceder a consti-
tuir una mesa de negociación de
precios. Por su parte, el Minis-
terio de Agricultura tenía tam-
bién un plazo hasta el mismo día
para poner en marcha una me-
sa de concertación donde se dis-
cutieran a fondo los problemas
del sector, para abordar una de-
finitiva reordenación del mismo
en busca de su máxima compe-
titividad.

EI silencio oficial y de las em-
presas dió lugar a quc, de for-
ma unitaria, todas las organiza-
ciones agrarias de carácter esta-
tal convocasen movilizaciones el
día 22 de mayo así como en fe-
chas posteriores, dando lugar a
una nueva ola de protestas en to-
da España. La leche es simple-
mente un problema con un pro-
ducto concreto mientras las di-
ficultades en el sector van en
aumento y tienen una mayor
gravedad. Desde esta perspecti-
va, el 2 de junio ha sido ŝa pri-
mera de las fechas elegidas para
iniciar las movilizaciones a esca-
la nacional. Se trata de concien-
ciar a la sociedad en general y a
los partidos políticos y gobierno,
de las dificultades por las que es-
tá atravesando el campo, a la vez
que urgen soluciones como se ha
hecho para otros sectores con un
colectivo muy inferior al agra-
rio. Las movilizaciones que se
esperan en medios sindicales de-
ben culminar con un 14 U en el
sector agrario que suponga el
inicio de una nueva línea en las
relaciones entre Administración
y sindicatos, al igual que ha su-
cedido con otros sectores.
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Jubilación anticipada

Santibañez de Esgueva (BurgosJ.

EI pasado mes de septiembre,
quizá por eso de las prisas pree-
lectorales, el gobierno aprobó
"por decreto" el Real Decreto
sobre el régimen de ayudas pa-
ra fomentar el cese de actividad
en el sector agrario. Siete meses
más tarde, el Ministerio de Agri-
cultura daba luz verde, también

"por decreto", a la orden que
desarrollaba la disposición ante-
rior.

Durante mucho tiempo, el
Ministerio de Agricultura a tra-
vés de la Secretaría general de
Estructuras, con el IRYDA a la
cabeza, había señalado su dispo-
sición a establecer un marco re-

gulador para este asunto con el
acuerdo de las organizaciones
agrarias. Ha sucedido todo lo
contrario.

A la publicación del Real De-
creto, muchos pensaron que,
aunque salía con retraso, se ha-
bía tratado de una disposición de
urgencia por el proceso electoral
en marcha. Los sindicatos plan-
tearon todas sus reivindicaciones
y criticaron diferentes aspectos
del texto publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado, especial-
mente lo referido a la imposibi-
lidad de ceder las tierras a fami-
liares así como por el techo de
500.000 pesetas que se requiere
tenga la explotación cuyo titular
se pretende retirar. Las organi-
zaciones agrarias lamentaban
igualmente que se hubiera fija-
do el límite de edad para acce-
der al cese en los años 60 y que
además la cantidad a percibir no
Ilegará siquiera al Salario Míni-
mo Interprofesional, ya que se
trata además de una cantidad
confinanciada con Bruselas.

El Ministerio de Agricultura
no ha tenido en cuenta ninguna
de las puntualizaciones que se
pretendían desde las organiza-
ciones agrarias, de la izquierda
a la derecha. El resultado es un
proceso de ceses anticipados en
marcha, que va a tener un efec-
to mínimo en el campo en rela-
ción con lo que necesita el sec-
tor, y que va a obligar a que mu-
chos agricultores y ganaderos se

vean abocados a seguir en la ac-
tividad no competitiva y con es-
tructuras deEcientes hasta los 65
años, si no lo remedia una mesa
de concertación en el futuro.

La orden del Ministerio de
Agricultura, no presenta nove-
dades respecto al Real Decreto
de septiembre de 1989, y entre
otros, se pueden destacar los as-
pectos siguientes:

La Comunidad Europea con-
templaba la posibilidad de acce-
der al ceses de actividad antici-
pado a personas a partir de los
55 años y hasta la jubilación.
Cada Estado miembro tenía la
posibilidad de aplicar el cese de
actividad de forma optativa en
esos años. España decidió hacer-
lo a partir de los 60 años y has-
ta los 65 años, edad oficial ac-
tualmente de la jubilación. La
denominación "cese de activi-
dad", en lugar de jubilación,
responde al hecho de que el ac-
tivo no se elimina del mapa la-
boral al seguir con su cotización
a la Seguridad Social, aunque
sea a cargo del Ministerio de
Agricultura.

Tienen derecho a acogerse a
esta medida, los titulares de ex-
plotaciones y sus colaboradores,
siempre que hayan cotizado el
Régimen de la Seguridad Social
durante 10 años y de estar al co-
rriente en el pago de las cotiza-
ciones. La explotación cuyo ti-
tular pretenda el cese, tiene que
tener una producción anual bru-
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ta mínima de 500.000 pesetas.
La Administración, ante las pro-
testas sindicales, ha señalado
que no existirían problemas por
este concepto, aunque también
se quiere evitar que la normati-
va sea un caladero para agricul-
tores a tiempo parcial cuyas ren-
tas más importantes no proce-
den del sector agrario.

Es condición indispensable
para acceder al cese de actividad,
que las tierras pasen a otra per-
sona al menos durante un perio-
do de 10 años.

Entra la fórmula de venta
la figura más usual sería el arren-
damiento. La persona que ac-
cediera a esas tierras, se com-
promete a su aprovechamiento
directo también durante un pe-
riodo de 10 años, no debe supe-
rar los 45 años y tampoco tiene
que ser pariente del titular de la
explotación hasta el segundo
grado. Las tierras también pue-
den ser cedidas a entidades aso-
ciativas, y las comunidades autó-
nomas pueden hacerse cargo de
las mismas por medio de bancos
de tierras para su explotación.

Los titulares de la explotación
percibirían una indemnización
anual de 450.000 pesetas en do-
ce pagas y los colaboradores de
la explotación 300.000 pesetas.
El Ministerio se hace cargo de
sus cotizaciones a la Seguridad
Social hasta el momento de la
jubilación.

Los titulares de las explotacio-
nes pueden reservar para su la-
boreo hasta el ]0 por ciento de
la misma, sin que supere una
hectárea. Se puede dedicar igual-
mente hasta el 20% de la explo-
tación, sin superar las cinco hec-
táreas, a usos forestales, con po-
sibilidad de una prima anual
complementaria de 20.000 pese-
tas si se trata de especies con
aprovechamiento superior a los
30 años y de 10.000 pesetas si los
aprovechamientos oscilan entre
los ] 0 y los 20 años.

Los sindicatos han criticado la
no existencia de disponibilidades
en los presupuestos de este año.
Agricultura ha respondido que
habrá el dinero que sea necesa-
rio. A la vista del proceso buro-
crático y las condiciones marca-
das por esta normativa, no pa-
rece que hasta el final de año va-
yan a ser necesarios importantes
recursos para indemnizar los ce-
ses anticipados.

iA Nt^flC1A1 EN EL CAMPQ
Por ViDAI MATE

La reforma de enero de 1989 había hundido
el sector

Operación retirada
El Ministerio de Agricultura a

través del organismo de inter-
vención, el SENPA, se ha pues-
to en marcha desde el pasado 15
de mayo y hasta el 15 de julio,
una operación especial para la
retirada de 8.000 toneladas de
carne de vacuno del mercado.
En medios de la Administración
y de las organizaciones agrarias
se espera que esta medida pue-
da levantar los precios en un
mercado hundido en los últimos
doce meses.

Caso de que la actuación re-
sulte un éxito, no se descarta en
un futuro otra actuación similar.

El sector de la carne de vacu-
no ha tenido unos primeros años
en el contexto comunitario con
buenos resultados en materia de
cotizaciones, lo que dio lugar in-
cluso a un aumento en el censo
de esta cabaña. Sin embargo,
desde los primeros meses de
1989 se comenzó a producir una
línea de caída en sus cotizacio-
nes que no se ha superado, a pe-
sar de las medidas de interven-
ción aplicadas por la Comuni-
dad. La CE aprobó, bajo la pre-
sidencia española en enero de
1989, una dura reforma en la
Organización Común del merca-
do de la carne de vacuno, con el
fin de limitar las ofertas a la in-
tervención y establecer un com-
plejo sistema de subastas.

Para el sector de vacuno na-
cional, los resultados han esta-

do a la vista. Los precios de los
mercados se hundieron sin que
las posibilidades que ofrecía la
intervención fueran suficientes
para lograr una recuperación de
las cotizaciones. La apertura de
la intervención mediante el sis-
tema de subasta suponía la com-
pra de carne de otros estados
miembros mientras las ventas es-
pañolas en todo el año no han
superado las 3.000 toneladas.
Los ganaderos, a la espera de
una subida optaron en muchos
casos por aguantar los animales
un mayor tiempo en el establo
con un doble resultado negativo.
Más gasto en piensos, aurnento
de kilos y continuidad en las ba-
jas cotizaciones.

Las dificultades para la venta
a los organismos de intervención
y el aumento en la oferta, die-
ron lugar a un fuerte crecimien-
to en las exportaciones durante
1989, hasta superar incluyendo
las islas Canarias, las 40.000 to-
neladas. Pero, resultaba curio-
so, cómo mientras España ex-
portaba vacuno a Estados comu-
nitarios como Alemania, los ga-
naderos de ese país entregasen su
carne a la intervención.

La Administración española
pretendía que en las últimas ne-
gociaciones sobre precios agra-
rios se arbitrase algún mecanis-
mo para modificar el sistema de
intervención en el vacuno para
mejorar las dificultades del sec-

tor. Eso no fue posible. Sin em-
bargo, se logró, al margen de las
negociaciones de precios agra-
rios que la Comunidad arbitra-
se una salida de urgencia para el
vacuno español consis[ente en la
compra de 8.000 toneladas de
vacuno, canales y cuartos, en un

484-AGRICULTURA



TRACTOR
D^CAGRICOLA

Para obtener la mejor cosecha

transformación de fincas, limpieza
de cunetas y caminos, pequeñas
fosas y zanjas, ... y cualquier
trabajo agrícola en el campo

Gran rendimiento: por su excepcional tracción y sus 101 HP de potencia al volante y 82 HP a la barra
de tiro.
Bajo consumo: porque monta un motor CAT de inyección directa que economiza combustible y cuenta
con una reserva de par del 33 % que le permite desplazarse en terrenos difíciles sin necesidad de
cambiar a una marcha más corta.
Alta rentabilidad: con mínimos costos de operación y mantenimiento sin puntos de engrase diario.
Respaldo total al cliente: por contar con el servicio de Finanzauto, que pone a su alcance la
organización más completa y segura del mercado.

no se conforme con menos

compromiso de continuidad

Finanzauto
0̂

Central: Arturo Soria, 125
Tels. (91) 413 00 13
28043 Madrid



SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS PLAN'90

AGRICULTOR, GA^4DER0

ENESA SUBVENCIONA
lOS SEGUROS AGRARIOS

CON MAS DE

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
a través de ENESA, Entidad Estatal de Seguros Agrarios,

subvenciona este año, con mas de 9.000 millones
de pesetas, la suscripción de los Seguros Agrarios.

jK^^:
En ENESA, c/ Miguel Angel, 23-5."; 28010 Madrid,
o en las Direcciones Territoriales o Provinciales

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación;
Comunidades Autónomas; Organizaciones Profesionales Agrarias;

Entidades Aseguradoras y Agroseguro.

^Tr^
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

® ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS COSECHA ^ SEGURA



periodo de dos meses hasta la
entrada del verano.

Esta actuación se hace de
acuerdo con las condiciones tra-
dicionales de la intervención. La
Comunidad puso un precio de
439 pesetas para el tipo Ar-3,
que es la cifra desencadenante de
otras cotizaciones para el resto
de las categorías. Se pueden
ofertar tanto en cuartos como
canales y medias canales. Un da-
to a favor de estas operación,
además del precio, es el pago es-
tablecido a 45 días frente a los
120 días que se aplicaban ya en
las actuaciones de intervención.

Responsables del Ministerio
de Agricultura han mantenido
conversaciones previas al inicio
de las intervenciones con orga-
nizaciones de industriales, mata-
deros y de los propios ganade-
ros, para lograr la máxima co-
laboración y coordinación, con
el fin de asegurar el éxito de la
operación.

Si se logran recuperar los pre-
cios, no se descarta que en un fu-
turo se pudieran acometer actua-
ciones similares para levantar
mercados que se hubieran hun-
dido de forma excepcional y por
un tiempo prolongado.

LA N^iiICiA EN EL CAMP^
P^r YIDAI. MATE

1989
ntó el b alance de

p,gricultura prese

Romero y Escudero
en el país de las maravillas

El sector agrario mantuvo sus
niveles de rentas en 1989, según
los datos manejados por el Mi-
nisterio de Agricultura y hechos
públicos en el balance anual pre-
sentado por el secretario general
técnico de este departamento,
Gabino Escudero. Para Agricul-
tura, el campo mantiene su línea
en alza en rentas y consolida su
futuro. Estas estimaciones no
son compartidas con el conjun-
to de las organizaciones agra-
rias, para quienes agricultores y
ganaderos de algunos sectores
claves están atravesando un mo-
mento difícil que requiere un
proceso amplio y abierto de con-
certación para buscar soluciones
a la competitividad del sector,
antes que se nos vengan encima
los efectos del mercado único a
partir de 1993.

El sector agrario experimentó
en 1989 una caída en la Produc-
ción Final Agraria del 5,5 por
ciento, consecuencia esencial-
mente de la reducción experi-
mentada en los cereales y gira-
sol, entre otros productos Agri-
cultura justifica igualmente ese
retroceso al haber sido 1988 uno
de los años con producciones
más importantes en la historia
del campo español.

El buen comportamiento del
sector agrario, según las valora-
ciones oficiales, se justifica tam-
bién por el crecimiento de los
precios percibidos en un 7,5 por
ciento, mientras lo sprecios pa-
gados lo hicieron solamente un
1,3 por ciento.

El descenso de la Producción

La ruta de! románico en Casti!!a. Moradillo de Sedano (Burgos). (Fotos
ilustración de la sección, de Alvaro Sierra CarreJ.

Final Agraria, fue más impor-
tante en la agricultura, donde al-
canzó al 7,8 por ciento, conse-

cuencia de la falta de Iluvias es-
pecialmente para girasol, cerea-
les, algodón, arroz y aceite de
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oliva, al computarse los datos de
la campaña anterior con 376.000
toneladas. Por el contrario, hu-
bo crecimiento en otras produc-
ciones agrícolas como frutas y
hortalizas. La ganadería tam-
bién experimentó un retroceso,
el 2,3 por ciento, aunque inferior
al subsector agrícola. Para el Mi-
nisterio de Agricultura, a la ho-
ra de valorar las rentas, se des-
taca fundamentalmente el buen
comportamiento en la relación
precios pagados y precios perci-
bidos, situación a la que se su-
marían el conjunto de ayudas y
subvenciones concedidas tanto
por la Administración nacional
como por la comunitaria.

Para la Administración, es
destacable la contribución finan-
ciera del Feoga para el sector
agrario, con 260.000 millones de
pesetas recibidos del Feoga-
garantía y otros 30.000 millones
de pesetas llegados del Feoga
orientación. Para las mejoras de
las rentas agrarias, Agricultura
destaca unas ayudas de 142.000
millones de pesetas, a las que se
suman las importantes aporta-
ciones para el cambio de estruc-
[uras.

Puntos considerados como
destacables, en este proceso de
ayudas para el sector agrario,
son los 8.700 millones de pese-
tas que se conceden como sub-
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venciones para el pago de las pri-
mas en los seguros agrarios.

Las Indemnizaciones Com-
pensatorias de Montaña alcan-
zaron más de 10.000 millones de
pesetas en 1989, afectando a más
de 200.000 personas, no sola-
mente en zonas de montaña, si-
no también en todas las zonas
desfavorecidas.

La valoración general realiza-
da por el Ministerio de Agricul-
tura, es que nos hallamos ante
un sector agrario que funciona
y que proporciona mejoras en
las rentas de los agricultores y
ganaderos al haber ]legado en
1989 a una renta por ocupado
del 1.230.000 pesetas frente a las
545.000 de 1982. Para la Admi-
nistración,a pesar de esa reduc-
ción de producciones en 1989,
funcionaron a favor los precios
pagados y los percibidos, se po-

tenciaron los contratos agrarios,
se mejoraron estructuras y daría
la impresión de que estamos ante
un sector altamente competitivo
preparado para el reto comuni-
tario sin problemas. El secreta-
rio general técnico, Gabino Es-
cudero, enel momento de la pre-
sentación de los datos, no supo
decir si había algún factor o he-
cho negativo en el periodo ana-
lizado.

Frente a este "Viva Cartage-
na", hay algunos otros datos,
que brevemente expuestos, refle-
jan sin embargo que algo no va
tal como lo canta Agricultura.
Así, si las rentas suben tan ace-
leradamente y las ayudas son
tantas para estructuras, no se ex-
plica que los titulares de explo-
taciones se vayan y que se haya
congelado el proceso de incorpo-
ración de jóvenes.

TASAS DE VARIACION DE LOS INDICES DE PRECIOS PERCIBIDOS Y PAGADOS
(1989 sobre 1988)

Indlce de Precios Percibidos_
M

Producto

Variactón

^
GenPrel Precios Perc bidos....... 7,53

- P,^oductos vegetales............ 5,35

- Productos dgricolds..........., 4,75

. Cereales ..................... -1,74

. L^guminosas grano............ 1,68

. Patata ....................... 6,60

. Cultivos lndustriales........ 1,36

. Cultivos forrajeros.....,... 31,65

. Frutas y hortalizas.......... 0,65

. Vino y mosto ................. 37,35

. Aceite de oliva .............. 21,61

. Flores y plantas ornamentales -13,22

- Productos forestates.... ...... 21,00

- Productos animales ............. 10,55

Ganado para abasto........... 8,27
. Vacuno para abasto....... -1,12
. Ovino para abasto........ 6,05
. Capr•ino para abasto...... 6,22
. Porcino para abasto...... 21,12

. Aves para abasto......... 0,74

. Canejos para abasto...... 2,75

Productos ganaderos ...... ŝ v,, 59
Leche...^ .................... 17,76
Huevos ....................... 7,52

lana ......................... 4,18

Tndices de Precios Pagados

-- --^^ Vai iaí,l • n

producto °i
Medios de ProducclGn ^u,rir,^Les 1,3

Fertilizantes ................. 0,9

Semillas y Plantones.......... ^^,i-

Pier^sos ....................... 0,3

Meca^^zactón .................. ?,3

Tratamlentos sanitarios....... 2,f3

Agua y electriCtdad........... 7,9

r



PIENSOS
ESPUNY

LA MEJOR RELACION CALIDAD - PRECIO

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

PRECIOS PARA MERCANCIA
ENSACADA Y MELAZADA AL 10010

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

Pulpa de aceituna .....10,85 Pts./kg. + 6% IVA
Harina de girasol ......20,75 Pts./kg. + 6% IVA
Pienso n.° 1............18,85 Pts./kg. + 601o IVA
Pienso n.° 2............16,50 Pts./kg. + 6% IVA
Pienso n.° 3............14,15 Pts./kg. + 6% IVA

Soliciten amplia información al fabricante:. .

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

Trigo: buena
cosecha mundial
Arroz: bajos precios
Maíz: avaiancha
americana
Leguminosas:
precios variables
Remolacha: algo se
mueve
Algodón; ayuda a
los pequeños

Aceites:
aproximaciones
comunitarias

Vínos: igualación de
precios de
orientación

Patatas: mercado
optimista

Hortalizas: bajan
precios

frutas: algunos
buenos precios
frutos secos: mal,
como siempre
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TRlGQ
En Consejo Internacional del Trigo ha

previsto que la cosecha mundial 1990/91
de este cereal podría ascender a 555 mi-
Ilones de toneladas, frente a las 537 ob-
tenidas en 1989/90 y las 504 que se ha-
bfan recolectado en la 1988/89. Diversas
causas concurren en estas expectastivas
favorables: hay mayores superficies sem-
bradas en los Estados Unidos, Canadá
,Argentina y Australia a la vez que el cli-
ma no ha sido riguroso este invierno en
la URSS. Lo que no está tan claro es la co-
mercialización de los 100 millones de to-
neladas que anualmente suelen venderse
en el mercado internacional.

Las restituciones comunitarias se apro-
ximan ya a los 75 ECUS/Tm y hay una
fuerte competencia de la CEE con los
EEUU. Rusia tiene dificultades de pago.

En la próxima campaña el precio de
compra del trigo blando va a permanecer
inalterado en la Comunidad Europea aun-
que las entregas a la intervención y las
ventas a terceros van a ser gravadas con

el 4,5% en vez del 6%. Esto no impide
que al final de campaña haya un ajuste,
hasta dicho 6°^, si se sobrepasan los 160
millones de toneladas. Es decir, el 3°^ de
tasa de corresponsabilidad es fijo y lo que
resulta variable (del 0 al 3%, cobrándose
de forma provisional el 1,5%) es la tasa
suplementaria de corresponsabilidad.

Aumentan los incrementos mensuales,
que pasan a ser de 0, 23 ptas/kg y mes
(antes era de 0,20 ptas/kg para todos los
cereales excepto para el trigo durol. EI in-
cremento para el trigo duro valdrá en la
próxima campaña 0,31 ptas/kg.

Disminuye el periodo que media entre
la entrega al SENPA y el cobro del produc-
to. Los 120 días actuales se reducirán a
30.

La ayuda al trigo duro pasa a ser de
1 10,88 ECUS/ha 117.100 ptas/ha, apro-
ximadamentel. Esta ayuda era en la cam-
paña 1989/90 de 12.431 ptas/ha y supu-
so -en total- subvenciones por España
por valor de 1.423 millones de ptas.

EI precio en origen del trigo blando pa-
nificable (mercado libre ŝ sigue a 25,60
ptas/kg y en destino permanece entre 28
y 32 ptas/kg, según calidades.



ARROz
Se ha registrado una importante baja en

el mercado del arroz italiano: el precio del
"lido" está un 12% por debajo del de in-
tervención y el "ribe" un 10%. Hay ofer-
tadas al organismo regulador 25.000 to-
neladas de arroces en cáscara cosecha-
das en Italia donde no hubo restricciones
de agua el año pasado. Dicho pais Ileva
exportadas más de 85.000 toneladas de
arroz blanco - pese a ello- y no ha podi-
do regular bien su mercado.

En España el "bahfa" se paga a 43,50
ptas/kg en Valencia, a 48 ptas/kg en Se-
villa y la variedad índica cotiza en este
centro comercial a 50 ptas/kg cáscara.

La ayuda comunitaria para el índica ba-
jará de 300 a 250 ECUS/ha durante la pró-
xima campaña (quedando en unas 38.224
ptas/ha1. A lo largo del pasado año se sub-
vencionaron en España 10.302 hectáreas
y el importe total de la ayuda ascendió a
520 millones de ptas.

MAIZ
A principios de mayo se alcanzó el mi-

Ilón de toneladas de maíz USA importa-
das por España en lo que va de año, que-
dan todavía por entrar otro tanto, aunque
de ahí hay que deducir unas 350.000 to-
neladas de gluten feed, heces de cerve-
cería, pulpas de cítricos y otros subpro-
ductos que pueden -según el convenio-
sustituir el maiz en el conjunto de las can-
tidades importadas desde EEUU.

Los productores de maiz comunitarios
están constituyendo un bloque para opo-
nerse a la entrada anual de 5,5 millones
de toneladas de gluten feed americano en
la CEE. Se ha detectado que dicho produc-
to recibe una subvención USA del orden
de 6 ptas/kg.

EI maiz vitreo (flint) producido en Espa-
ña recibirá de la Comunidad una ayuda de
125 ECUS/ha lunas 19.277 ptas/ha1.

En el mercado nacional, el maiz espa-
ñol ha mejorado algo sus cotizaciones si-
tuándose a 26,75 ptas/kg en origen y a
28,00 ptas/kg en puerto de Barcelona
donde prácticamente se iguala con el
americano. En Chicago el maiz amarillo
USA está a 12 ptas/kg.

OTROS CEREALES
Por primera vez la CEE va a adoptar ayu-

das a la producción de cereales secunda-
rios o menores, tales como el alpiste, el
mijo y el alforfón (o trigo sarracenol. Di-
cha ayuda será de 50 ECUS/ha (unas
7.71 1 ptas/ha1. Actualmente el mijo y el
alpiste se importan de países africanos
con destino a alimentos preparados para
pájaros y se pagan a 50 ptas/kg el prime-
ro y a 52 ptas/kg el segundo.

Los precios institucionales de los res-
tantes cereales no experimentan varia-
ción, excepto en lo que respecta a la tasa
de corresponsabilidad suplementaria y a
la pequeña subida de las mayoraciones
mensuales del precio de compra.

La cebada tipo I Icebada de dos carre-
ras o cervecera ŝ se vende en origen a
23,60 ptas/kg y la tipo II Iseis carreras o
caballar) a 23,25 ptas/kg. En las lonjas de
Barcelona y Valencia ambos productos
cotizan a 25,40 y 25,75 ptas/kg respec-
tivamente.

Precios de 23 ptas/kg, en origen, para
la avena y de 23,50 ptas/kg para el cen-
teno con demanda reducida para ambos
productos.

La tendencia alcista, o estable de casi
todos los cereales pienso podría cambiar
el mes próximo cuando comience a ofer-
tarse en Andalucía la cebada de nueva co-
secha.

LEGUMlNOSAS
Y FORRAJES

Congelación de precios para guisantes,
habas y haboncillos, así como para altra-
muces, aunque aumenta en un 1% la to-
lerancia de impurezas. En los forrajes se-
cados al sol se seguirán admitiendo la pre-
sencia de gramíneas hasta que no se ha-
ga un estudio completo de la trascenden-
cia de dichas impurezas sobre la calidad
de los forrajes desecados.

En nuestro mercado interior han apare-
cido ya en origen ofertas de las primeras
cortas de alfalfa con precios muy varia-
bles pero que oscilan alrededor de las 1 5
ptas/kg.

También en el mercado nacional, las ha-
bas secas están a 40 ptas/kg y las pocas
vezas que quedan, de la cosecha del año
pasado, a 50 ptas/kg.

Precios muy variables para las legumi-
nosas con destino a la alimentación hu-
mana. EI buen tiempo está influyendo ne-
gativamente sobre la demanda. De todas
formas las judías manteca se venden a
100 ptas/kg a nivel mayorista, las plan-
cheta a 140 (origen) y 185 (destino ŝ ; las
pintas a 85 y 110, respectivamente.

Las canellini españolas a 120 ptas/kg
en León y a 160 en lonja de Barcelona; las
canellini argentinas a 155 ptas/kg en la
misma plaza. Alubias de riñón a 120
ptas/kg en León.

Hay lentejas entre 75 y 140 ptas/kg,en
origen, dependiendo del tamaño y de la
sanidad de la mercancia. En las lonjas de
Valencia y Barcelona los precios de esta
legumbre oscilan entre 100 y 165
ptas/kg. Hay lentejas USA desde 80
ptas/kg, calidad y tamaños medios.

Garbanzos nacionales entre 80 y 100
ptas/kg en origen, precios que se incre-
mentan entre 20 y 25 ptas/kg en lonjas
y almacenes mayoristas. Garbanzos me-
jicanos desde 105 ptas/kg, sobre puerto
del Mediterráneo.
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MERCADOS AGRARIOS

REMOLACHA
AZUCARERA
Aunque aparentemente todo sigue igual

en el sector azucarero europeo, algo se
mueve. Por una parte hay movimientos a
nivel comunitario para realizar un nuevo
reparto de cuotas entre los países miem-
bros; por otra, los Estados ACP (Africa,
Caribe, Pacífico) están un poco asustados
ante la posibilidad de que la Comunidad
reduzca el cupo anual de azúcar de caña
que ahora importa de dichos países en vir-
tud del pacto de Lomé ( 1,3 millones de to-
neladas/año). Por último, a nivel de nues-
tro propio país, parece ser que el reparto
del cupo del 10% - que habitualmente el
Ministerio de Agricultura asigna a los fa-
bricantes españoles en la misma propor-
ción que tienen asignado el 90%
restante- se va a realizar de forma dis-
tinta, lo que podría ir en detrimento de las
sociedades anónimas y en beneficio de las
cooperativas.

Entretanto la superficie remolachera es-
pañola del presente año es de 175.900
hectáreas frente a 172.700 del año pa-
sado. La superficie 1990 se desglosa en
107.600 de recolección invernal y en
63.300 de remolacha estival.

TABACO
ALGODON
Los precios objetivo y mínimo estable-

cidos por la CEE para el algodón per-
manecen invariables en la campaña
1990/91; como quiera que también es
previsible que se sobrepase en ella la can-
tidad máxima garantizada, se establece
máxima del precio del 25%.

AI mismo tiempo se ha aprobado defi-
nitivamente que la ayuda será de 250
ECUS/ha ( 38.550 ptas/ha); dicha subven-
ción se concederá a los pequeños cultiva-
dores, entendiendo por tales los que tie-
nen explotaciones de hasta 2, 5 ha. Esta
medida beneficiará a unos 6.400 cultiva-
dores españoles (50% del colectivo) que
totalizan unas 8.400 hectáreas y obten-
drán una ayuda de unos 324 millones de
ptas., en la campaña 1989/90 y algo más
en la 1990/91.

Las cantidades máximas garantizadas
para el año 1991 quedan establecidas pa-
ra España en 20.000 Tm. de Virginia
(16.000 es la cuota de este añol y en
22.000 para Burley Fermentado y Burley
Curado en rubio (la cuota 1990 era de
26.500 Tm.).

Se establece la posibilidad de que los
Estados miembros que así lo deseen con-
dicionan el abono de primas a la existen-
cia de un contrato previo de cultivo.

Se realizan algunos ajustes de primas
para algunas variedades, que , en princi-
pio, no nos afectan.

OLEAGINdSAS
Míentras en la Comunidad los precios

de intervención de los granós oleaginosos
permanecen congelados, en España al
aproximarse a los del resto de los pa(ses
miembros, aumentan en un 4% aproxima-
damente.

Los precios de los aceites de semillas
están en el mercado libre a 137 ptas/kg
el crudo de girasol y a 146 ptas/kg el refi-
nado. Los aceites refinados de pepitas de
uva a 145 ptas/kg y las mezclas de semi-
Ilas a 142 ptas/kg refinado.

ACEITE DE OLIVA
Según la Asociación Nacional de Enva-

sadores y Refinadores de Aceites Comes-
tibles el consumo de aceites envasados
(hasta recipientes de 50 Iitros) ascendió
en España durante 1989 a 716,3 millo-
nes de litros que equivalen a unos 655,4
millones de kilos. Además de este consu-
mo, que encontrarán detallado nuestros
lectores en el cuadro n° 1, existe un con-
sumo a granel en las zonas olivareras y pa-
ra la restauración colectiva.

Para la próxima campaña, la proporción
aceite de oliva/aceite de girasol que ac-
tualmente vale 1,1 y se estaba aproxi-
mando lentamente hacia la unidad podr(a
cambiar su tendencia, aumentando nue-
vamente. En efecto, hay una subida sus-
tancial del 5,1 % en el precio intervención
del aceite de oliva (que tendería a reducir
la citada proporción) pero podrfa ponerse
en marcha una ayuda al consumo de 75
ptas/kg, lo que permitiría abaratar el pre-
cio de venta al público del aceite de oliva
(medida que promocionaría el aceite de
oliva).

También aumenta -conforme se apro-
xima nuestra regulación aceitera a la del
resto de la Comunidad- la ayuda al pro-
ductor olivarero (que para la próxima cam-
paña será de 60 ptas/kg y que se situará
en 67 ptas/kg para el pequeño productorl.

EI número actual de pequeños produc-
tores olivareros españoles se aproxima a
114.000 (de un total de 300.0001. En fe-
chas próximas podría también modificar-
se la definición de pequeño productor, lo
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que permitiría incrementar el colectivo
perceptor de esas mayores ayudas comu-
nitarias.

La comisión proyecta estudiar la situa-
ción del mercado de aceitunas de mesa
antes del dfa 1 de julio de 1990 y emitir
el correspondiente informe. Este estudio
es importante para Grecia (cuyas expor-
taciones de aceituna de mesa figuran en
el cuadro n° 2) y para España.

Por lo que respecta a nuestro mercado

libre de aceites de oliva y orujo las últimas
cotizaciones del virgen refinable son de
260 ptas/kg para el de 1 grado base, apli-
cándoseles una reversión de 5 ptas/gra-
do. EI virgen apto para envasar, a 268
ptas/kg, y el refinado a 275 ptas/kg. los
aceites de orujo con 10° acidez a 150
ptas/kg y ya refinados y winterizados al-
canzan precios de 200 ptas/kg, con bue-
na demanda.

. Cuadro N ° 1 '
CONSUMO DE ACEITE ENVASADO - MERCADO

INTERIOR 1989

CANTIDAD
TIPO DE ACEITE ( Miles de litros ŝ

A) OLIVA
- Virgen 10.783
- Comercia160,5%) 160.711
- Comercial 10,5-1 °i 155.479
- Refinado $85

TOTAL OLIVA 327.782

B ŝ ORUJO
- Orujo sólo 9.002
- Mezcla orujo y oliva 19.451

TOTAL ORUJO 28.453

C) SEMILLAS
- Girasol 299.329
- Algodón 163
- Colza 454
- Pepita uva 135
-. Matz 4.045
- Soja 16.851
-- Mezclas semillas 39.130

TOTAL SEMILLAS 360.107

TOTAL ACEITES 716.342

Cuadro N ° 2
EXPORTACIONES GRIEGAS DE ACEITUNAS DE MESA.

ULTIMAS TRES CAMPAÑAS

PRINClPALES 1988l89 1987/88 1986/87
PAISES Tm Tm TmDESTINATARlOS

Alemania RF 2.896 2.3302 2.253
Italia 18.983 16.634 23.945
Bulgaria 6.236 4.462 2.616
Rumanía 428 2.331 7.925
Yugoslavia 2.361 1.605 924
USA 3.$61 2.994 2.757
Arabia Saudita 3.050 2.663 2.394
Australia 1.986 1.494 1.175

EXPORTACIONES TOTALES 46.293 40.894 59.720

VINOS
Se igualan para 1990/91 los precios de

orientación de los vinos tintos ( que bajan
el 1, 5% en la CEE-10) y de los vinos blan-
cos (que suben el 1,6% ŝ . En definitiva,
blancos AI y tintos RI y RII pasan a tener
como precio de orientación 3,22
ECUS/hgdo. En el caso de España la igua-
lación se produce en 2,78 ECUS/Hgdo lo
que supone un incremento del 8,78% en
el vino blanco y otro incremento del
5,28% en el tinto, quedando nuestro pre-
cio de orientación al 86% del vigente en
el resto de la comunidad, en virtud del pro-
ceso de aproximación.

Se prorroga durante la próxima campa-
ña el acuerdo de Dublín, lo que, supone
que la cantidad de referencia para Espa-
ña en el cálculo de la destilación obliga-
toria será de 27, 5 millones de hectolitros.

Se mantiene, hasta el 1 de enero de
1993, la posibilidad de realizar mezclas o
"coupages" de tintos y blancos.

También se prorroga durante un año la
concesión excepcional de poder realizar
nuevas plantaciones en zonas con deno-
minación de origen.

Se pagarán con cargo total al FEOGA-
Garantía los costes del abandono volun-
tario de la actividad vitícola ( arranque de
viñedos) lo que supone un ahorro del 30%
de los mismos para las administraciones
nacionales.

En el mercado libre nacional los precios
de los tintos se sitúan en torno de las 395
ptas/Hgdo y los de los blancos a 310. Hay
poca demanda de vinos debido a que con
los calores los consumidores se desvían
hacia la cerveza cuyas ventas aumentan
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MERCADOS AGRARIOS

cada año. En el cuadro n° 3 figura según
ANFACE (Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Cervezasl las producciones es-
pañolas de cerveza durante el último de-
cenio.

Cuadro N ° 3

PRODUCCION ESPAÑOLA
DE CERVEZA DURANTE EL

UETIMO DECENIO

Año Millones de
Hls.

1980 20, 0

1981 20,9

1982 21,5

1983 22,1

1984 21,8

1985 23,4

1986 24,1

1987 25,8

1988 26, 6

19H9 27, 3

H^RTALIZAS
Los espárragos blancos con destino a

la industria se están contratando a 260
ptas/kg aunque hay quienes pretenden
las 300 ptas/kg por mercancia de calidad.

Malos precios para pepinos que se ven-
den sobre alhóndiga en Almerfa a 15
ptas/kg. Los calabacines, en la misma po-
sición, a 35 ptas/kg y las berenjenas a 19.

También han bajado mucho los precios
de los tomates que se pagan a 40 ptas/kg
sobre finca y de los pimientos, a 150 los
rojos y 60 los verdes. Las cebollas de pri-
mavera a 50 ptas/kg las Reina de Abril y
a 40 las babosas.

Descienden los precios de las legumi-
nosas de verdeo. Las judias verdes que-
dan a 70 ptas/kg, los guisantes a 65 y las
habas a 35 ptasJkg.

EI cupo español de tomate con destino
a la industria, que era de 667.000 tone-
ladas y estaba previsto que pasase a ser
de 767.000 toneladas en 1990, experi-
mentará -por acuerdo del Consejo de Mi-
nistros Europeo- un nuevo incremento
para 1990 situándose en 867.000 tone-
ladas. Para 1991 está previsto otro incre-
mento edicional hasta situarlo en
967.000 toneladas.

PATATAS
EI año 1990 ha comenzado con buen

pie para los cosecheros europeos.
Una producción moderada y la ausen-

cia de vendedores USA o de otros hemis-
ferios han determinado un mercado agil
que en Abril vió duplicados los precios de
la patata vieja, tanto en España como en
Holanda o Francia.

Ya en Mayo, los precios de la patata
temprana, dada la falta de mercancia vieja
procedente de la campaña anterior, ha
arrancado fuerte aunque, lógicamente, a
medida que se han ido generalizando las
recolecciones, los precios se han ido mo-
derando.

A mediados de Mayo las pocas patatas
tardías que quedaban en el mercado se
pagaban a 33 ptas/kg en origen, mientras
que las tempranas -de nueva cosecha-
se mantenían en torno de las 40 ptas/kg.
La situación puede evolucionar hacia aba-
jo a medida que aumentan las ofertas de
las regiones productoras.

FRUTAS
Se congelarán durante la campaña

1990/91 los precios de base y de com-
pra de todas las frutas, salvo en el caso
de las clementinas, satsumas y limones
que bajan el 3% y en los de las mandari-
nas y naranjas dulces que baja el 7,5°k.

En el mercado nacional se están alcan-
zando precios excepcionales para las
manzanas y peras de frigorffico. Las últi-
mas golden y starking se aproximan a las
100 ptas/kg y las blanquillas Ilegaron a las
150 ptas/kg.

Los primeros albaricoques estaban en-
tre 100 y 1 50 ptas/kg y las cerezas tem-
pranas comenzaron a 350 ptas/kg para ir
bajando. Melocotones tempranos a 60
ptaslkg y ciruelas a 90.

Fresones de Huelva a 100-125 ptas/kg
en origen, sandias de Almerfa a 50 ptas/kg
y melones a 85 ptas/kg. Precios, lógica-
mente, en descenso.

Las naranjas Valencia Late a 45 ptas/kg
sobre árbol y los limones Verna a 22
ptas/kg. Ha fracasado el primer envio de
limones españoles a Japón; la mercancia
(40 Tm) no Ilegó en demasiado buen es-
tado y las trabas de las autoridades japo-
nesas siguieron existiendo, como en los
mejores tiempos del mikado.
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Toda cosechadora John Deere
debe pasar esta prueba.

Si ahora responde ,
después lo tendrá más fácil.
Este es el banco de pruebas CARAT - el nuevo simulador programado de rendi-
miento de nuestra fábrica de cosechadoras ^n Zweibriicken, Alemania. Yuede r^-
producir y analizar todas las cargas que experimentan los mecanismos principales de
las cosechadoras en la recolección. Su tarea: poner en rodaje cada cosechadora John
Deere que s^le de la cadena de montaje, para garantizar la más alta calidad de fabri-
cación. Es una prueba dura. Pero permiTe a John Deere localizar cualquier problema
^^iltes que se le presente a usted. Si una cosechadora responde ahora, después lo

tendrá m^is fácil.
Ninguna otra marca h^ce que sus cosechadoras pasen por una prueba de este tipo.
Yero también es cierto que ninguna otra marca de cosechadoras tiene el mismo en^-
peño que John Deere en el perfeccionamiento de los productos.
Rendinliento y Yiabilidad. Es lo que se desea de una nueva cosechadora. Es lo que
ofrecemos en Jolul Deere. Consulte a su concesionario John Deere, y obtendrá ^u^^s
detalles sobre nuestra línea de cosechadoras, para todo tipo de recolección, en las
condiciones m<^s variadas.

LA CALIDAD ES NUESTRA FUERZA ^



La Fuerza , la Agilidad, la Dureza ...

L^a potenŝa
qu responde

TECNIT ^T^ , S.A.

CENTRAL:
Constitución, 18-20, bajos
Tels. (93) 431 60 65 - 431 70 65 - 431 80 65
Fax. (93) 431 53 11
08014 BARCELONA



FRUToS SECOS
Hay una paralización de los mercados

interiores al tiempo que arrecian las pro-
testas de los cultivadores de frutos secos
catalanes contra la CEE. Hay dos cupos
para terceros países que están haciéndo-
nos la vida imposible. Por un lado está el
cupo USA, de 45.000 toneladas de al-
mendra grano y arancel reducido al 2%
que prácticamente nos impide las ventas
en el resto de la comunidad, sobre todo
porque la mercancia norteamericana se
vende a precios de "dumping".

Por otro lado, está el contingente tur-
co de 25.000 toneladas de avellana gra-
no, que es otro obstáculo insalvable, má-
xime si -como cabe esperar- dicho país
se integra algún día en el Mercado Unico.

Los precios de la almendra común es-
taban en Reus a 260 ptas/kg, los de la lar-
gueta a 310, las marcones a 300 y las
mollares a 270 ptas/kg grano. Las avella-
nas negreta a 284 ptas/kg y las corrien-
tes a 275. Piñones a 1550 ptas/kg grano.

^ GANADO VACUNO I
Salvo en Grecia, donde los precios son

anómalos, la carne de vacuno se encuen-
tra en el resto de la Comunidad entre un
25% y un 10% por debajo del precio de
intervención. En España es donde peor es-
tamos. Esta situación es la que -sin
duda- ha Ilevado al Comité de Gestión
a poner en marcha una operación espe-
cial de intervención en nuestro país. Los
organismos comunitarios adquirirán
8.000 toneladas de forma directa y a un
precio fijo de 440 ptas/kg canal.

Como quiere que ya se aplicarán los
nuevos plazos de pago ( reducidos de 120
a 45 días) todo hace presagiar un éxito pa-
ra esta operación. A partir de ella se es-
pera una pronta recuperación del merca-

do. La intervención se desarrollará desde
el 1 5 de mayo al 1 5 de julio.

También mejorarán algo las rentas du-
rante 1990 de las explotaciones de vacu-
no de carne ya que se amplia la prima de
la vaca nodriza para aquellas explotacio-
nes que tengan una cuota láctea inferior
a 60.000 kg/año; tendrán derecho a di-
cha prima un máximo de 10 vacas por ex-
plotación.

Los añojos se vendían en el mercado li-
bre interior a 240 ptas/kg vivo con ten-
dencia al alza para las próximas semanas.

ovfNo v CaPR^No
A partir de la próxima campaña va a pa-

garse una ayuda suplementaria en las re-
giones desfavorecidas de la CEE a ovejas
y cabras. Las ovejas de tipo pesado co-
brarán 4 ECUS por cabeza y las ovejas de
tipo lígero (así como las cabras) 2,8
ECUS/cabeza. Esto supone 610 y 427
ptas anuales respectivamente.

EI mercado interior parece haber toca-
do fondo a lo largo de Mayo. Los lecha-
les se pagaron a 410 ptas/kg vivo, los re-
centales a 370 y los pascuales a 260
ptas/kg. Los cabritos lechales a 510
ptas/kg.
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P4RCINn
La Comisión Europea procurará garan-

tizar un máximo de estabilidad para las ex-
portaciones comunitarias de carne de por-
cino. Hay que tener en cuenta que la eco-
nomía de algunos países, como Dinamar-
ca, Bélgica y Holanda, está muy vincula-
da a las exportaciones de dicha
mercancia.

En estos días se ha invertido el sentido
de los envios entre España y Holanda. Se
han exportado a lo largo de Mayo diver-
sas partidas de cerdos españoles con des-
tino a los Países Bajos. Este hecho y una
mayor demanda interna parecen haber ali-
viado la angustiosa situación de los mer-
cados españoles. No obstante, los precios
son bajos, pagándose los cerdos cruzados
a 150-155 ptas/kg vivo, lo que supone
unas 200 ptas/kg canal.

AVICULTURA
La producción comunitaia de huevos

está en descenso como puede verse en
el cuadro adjunto n° 4. La mayor parte de
los países miembros han recortado el nú-
mero de sus ponedores para hacer frente
a un ligero descenso de la demanda. En
nuestro país está latente el problema de
las importaciones, que aunque apenas Ile-
gan a suponer el 2% de la producción na-
cional, perturban sobremanera todos los
mercados, ya que se trata de huevos sin
estuchar ni marcar. Aproximadamente en-
tran cada mes 1, 5 millones de docenas de
huevos foráneos.

Los precios están estabilizados en 120
ptas/docena los rubios primera y 118
ptas/docena los blancos primera.

Respecto a los broilers parece existir
una pequeña recuperación. Se sitúan a
1 18 ptas/kg vivo al igual que las gallinas
pesadas; las ligeras, a 40 ptas/kg y las se-
mipesadas a 55 ptas/kg.

VC1CUf10: ZinteNenCi(3n

salvadora?
Ovino-caprino: se tocó
#ondo
Porcino: cierto alivio
HUevos: en horas
bajas
Broilers: recuperación

Cuadro N ° 4
PRODUCCION DE HUEVOS EN LA CEE-12, DURANTE

EL ULTIMO TRIENIO

1987 1988 19$9
PAIS Mi11o. huevos Millo. huevos

,
Millo. huevos

Alemania RF 12.142 12.032 11.$84
BélgicalLuxerrtburgo 2.883 2.768 2.720
Dinamarca 1.275 1 .323 1 .375
España 11.675 11.780 10.930

Francia 14.670 1 5.450 1 5.020
Grecia 2.567 2.507 2.565
Holanda 1 1.055 1 1.088 10.870
Irlanda 687 669 640
Italia 10.804 1 1.212 1 1.450
Portugal 1.531 1. 566 1.620
Reino Unido 13.635 13.360 11.985

TOTAL - CEE 83.134 83.755 81.059
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INFORMACION

CONSERVACION DE LA NATURALEZA

CIENTIFICOS Y
POLITICOS, EN
FAVOR DEL
MEDIO AMBIENTE

EI calentamiento del planeta, los cam-
bios climáticos y otros problemas ligados
al medio ambiente serán el corazón de los
debates de la Conferencia científica y par-
lamentaria del CONSEJO DE EUROPA que
tendrá lugar en Ottawa del 1 1 al 14 de ju-
nio de 1990.

La Conferencia reunirá unos 200 parla-
mentarios y científicos eminentes, de una
treintena de países del mundo entero; par-
ticiparán igualmente, representantes de la
industria y organizaciones protectoras del
medio ambiente.

La Conferencia abordará la identifica-
ción de las amenazas que pesan sobre los
ecosistemas, sus causas y consecuencias
y examinará los medios de conciliar la eco-
nomía y el medio ambiente con el afán de
crear un diálogo entre el mundo científi-
co (una sola voz) Y los decididos políticos
Ipoder ejecutar y legislar) para la búsque-
da de soluciones.

EI CONSEJO DE EUROPA tiene su se-
de en Strasburgo, reagrupa 23 democra-
cias occidentales. La Asamblea compues-
ta de 354 parlamentarios ha acordado re-
cientemente el estatuto de "invitado es-
pecial" a seis países de Europa Central y

del Este (Hungría, Polonia, R.D. Alemania,
Checoslovaquia, Unión Soviética y Yu-
goslavial.

Información:
Jack HANNING on Denise SLAVIK
Conseil de L'Europe - Strasburgo
(Francel. Tel.: 88.61.49.61.

Desde 1985 existe un reglamento que
trata sobre acciones comunitarias para el
medio ambiente (ACE1. Este reglamento,
que fue renovado por cuatro años en
1987, preveía una posibilidad de ayuda fi-
nanciera para seis tipos de proyectos: cin-
co tipos de proyecto demostración, en te-
rreno de los desechos y las tecnologías
limpias, y proyectos para apoyar o resta-
blecer biotipos gravemente amenazados,
protegiendo especies en peligro.

Entre estos proyectos, tiene una impor-
tancia particular para la Comunidad la apli-
cación de la directiva sobre la protección
de los pájaros. Con este fin, la Comisión
ha decidido proponer un instrumento se-
parado para la protección de habitat y de
biotipos, con una mayor dotacíón finan-
ciera.

Desde 1985 hasta finales de este año,
la Comisión habrá comprometido alrede-
dor de 20 millones de ECU para este tipo
de acciones. Ahora, propone un aumen-
to progresivo considerable de los créditos
anuales para estas acciones, que se ele-
varán, al menos, a 1 1 millones de ECU pa-
ra el año 91, primer año de aplicación del
nuevo reglamento.

Está previsto ayudar con estos fondos
a proyectos para la conservación de bio-
tipos y de habitats de importancia comu-
nitaria y la realización de proyectos para
la protección de especies en peligro.

CONSERVACION DE
BIOTIPOS Y
HABITATS

La Comisión ha aprobado una proposi-
ción de reglamento del Consejo sobre dos
acciones comunitarias para la conserva-
ción de la naturaleza, transformando el pa-
quete biotipos de las acciones comunita-
rias para el medio ambiente, en un nuevo
instrumento independiente.

Para cultivos frutales, hortícolas, invernaderos y de laboratorio.

ANALISIS RAPIDOS DE SUELOS
EQUIPO PORTATIL MARTON PL406 CDR icorv PROGnaMn wFOnMnncoi

• Análisis en minutos de: nitratos, amonio, fósforo,potasio, magnesio y pH (con fotómetro
digital)

• Incluye programa informático FERTPLAN (floppy disc PC compatible) para el cálculo
del abonado total (Kg/Ha.)
Variables:

Tipo de cultivo (83 distintos), superficie, reparto de N en sementera/cobertera, elección
de fertilizante y,/o compuesto. EI programa permite además añadir nuevos cultivos (hasta
100) y a^ustar la curva de fertilización a las condiciones particulares de cada explotación.

• Resultados profesionales (en ppm) con métodos de extracción internacionales.
Disponemos de otros equipos para: suelos orgánicos, tejidos vegetales, fertilizantes. ...etc.
Estamos suministrando a consultores agrarios, cooperativas, viveros, distribuidores de
fertilizantes, agricultores, ...etc.

°• ^ ^' a a^ ¢^Fmm _^^^^__t^^

âŝ

.^S . -

^ ^.J^^^^:^. ^^ ^ ^C.S'^ .^
.R ^f^ -^

EQUIPO PORTATIL PL 406 CDR j 100 anal^s^s complelo,l
PVP 270.500 + IVA
(PVP recarnb^o reactivos^ 39.050 + I;^A 50 analisisl

c Conslencia. a1 28002 MADRID ?ELS i9t ^ ai3 5; a56a 4t3 5^ 95
FAX i91^ 519 a1 88 TELEX a^g^q
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INFORMACION

PEGASO EXPORTA A
TAIWAN LA UNIDAD 200,
CORRESPONDIENTE A UN
"TRONER TX"

PEGASO ha vendido, a través de su dis-
tribuidor en Taiwan, Suneast Motors Cor-
poration, la unidad número 200. Desde
hace dos años este distribuidor vende ca-
miones de las gamas Tecno y Troner, asf
como autocares modelo 5231, hasta al-
canzar estas 200 unidades.

En los próximos meses las ventas se in-
crementarán con nuevos envíos de camio-
nes y autocares PEGASO para seguir en
el mercado de Taiwan, y ampliar sus ac-
tividades en otros mercados asiáticos, da-
do que en Corea ya existen varias unida-
des de la gama Tecno de PEGASO vendi-
das recientemente.

La unidad 200 entregada al distribuidor,
corresponde a una cabeza tractora de la
gama TRONER, modelo TX, que es el ve-
hículo más avanzado de los fabricados por
PEGASO.

EI vehículo fue recibido, en la Ifnea de
montaje de la fábrica PEGASO en Madrid,

NUEVO SISTEMA DE
CONTROL DEL MEDIO
AMBIENTE
• Registra, almacena y
transmite datos.

Aanderaa Instruments de N 5050 Ber-
gen, Noruega, ha creado un sistema de
sensores y equipos procesadores con los
que las estaciones sin atención personal
pueden registrar y transmitir datos meteo-
rológicos y otros sobre el medio ambiente.

En todas estas aplicaciones, el sistema
Aanderaa hace posible las condiciones

por Boody W.Z. Lin, presidente de Su-
neast Motors Corporation, que en la fo-
tograffa aparece acompañado por Roger
F. Dougherty, gerente de Operaciones In-
ternacionales de PEGASO.

existentes en estaciones remotas y regis-
trarlas o transmitirlas a una estación cen-
tral.

Los parámetros que se miden son la ve-
locidad y dirección del viento, temperatu-
ra ambiente, humedad relativa, presión at-
mosférica, radiación gamma, duración de
la luz solar, radiación atmosférica neta,
temperatura del agua o del suelo, preci-
pitaciones Iluviosas y conductividad del
agua de Iluvia recogida.

Para más información, dirigirse a:

AANDERAA INSTRUMENTS
Fanaveien 13 B
N-5050 Bergen, Noruega
Teléfono (Int) +47 5 13 25 00 Fax:

+47 5 13 79 50 - Telex: 40049

NUEVO CATALOGO
CHELAL

Dado el interés que los microelementos
están provocando en la agricultura por el
contínuo problema que sus carencias pro-
ducen en los cultivos, PRODUCTOS LA-
BIN, S.A. conjuntamente con la empresa
de origen belga BUS-MICRONUTRIENTS,
ha diseñado un nuevo catálogo de produc-
tos CHELAL (microelementos en forma de
quelatos para uso agrfcola) para su em-
pleo tanto por parte del técnico especia-
lista, como por parte del agricultor, en el
que pueden observar los sintomas de las
diferentes carencias lagrupados por cul-
tivos ŝ , asf como una descripción de los
mismos, y el tratamiento a realizar, ilus-
trado con fotograffas a color.

Los interesados pueden dirigirse a:
Productos Labin, S.A.
Polfgono Industrial, C/ Alemania 8-9
08700 IGUALADA ( Barcelona)
Tel. (93) 803 17 90

• EL GRUPO ALEMAN POTENCIA SU
POSICION EN EXTREMO ORIENTE

KLOCKNER HUMBOLD
DEUTZ IKHD)
PRODUCIRA MOTORES EN
LA INDIA

EI grupo alemán Klockner Humbold
Deutz, fabricante de la marca Deutz y If-
der internacional en la producción de mo-
tores, firmó recientemente un importan-
te contrato para producir motores bajo la
licencia en la India. La operación será de-
sarrollada por la empresa Koel Kirlosker Oil
Engines en la planta que ésta posee en Fu-
ne, convirtiendo al estado indio en el oc-
tavo que produce bajo licencia Deutz.

EI acuerdo contempla una producción
inicial de 7.000 motores refrigerados por
aire dentro de la gama de 20 a 525 caba-
Ilos de potencia. KHD suministrará, según
el modelo, de un 25 a 50% de las piezas.
La compañfa licenciataria emplea a 3.000
empleados y factura unos once mil millo-
nes de pesetas.

La producción mundial de motores re-
frigerados por aire de KHD durante 1989,
año en que cumplió su 125 aniversario,
superó las 183.000 unidades, 16.000 de
las cuales correspondieron a Deutz, Diter
la primera industria de Extremadura y If-
der del mercado español.
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AGLEX: PELICULA
FOTODEGRADABLE PARA
CULTIVO EN PLASTICO
DEL MAIZ

La película de polietileno Aglex, fabri-
cada por la compañía francesa AGBAL,
está especialmente adaptada para el em-
pajado de los cultivos de maiz al aire libre.
Fotodegradable, se elimina bajo la acción
de la luz una vez cumplida su misión. Se
caracteriza a la vez por su mínimo espe-
sor 112 micras) y su gran resistencia me-
cánica.

AYUDAS
COMPLEMENTARIAS
A LA SUSCRIPCION DE
SEGUROS AGRARIOS

La Consejerfa de Agricultura y Ganade-
ría de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON,
consciente de la necesidad de cubrir los
riesgos de las explotaciones agrarias, sub-
venciona la contratación del seguro para
determinados cultivos incluidos en el Plan
Nacional de Seguros Agrarios.

Estas ayudas han sido reguladas por va-
rias órdenes de la Consejeria de Agricul-
tura y Ganadería, publicadas en el Bole-
tin Oficial de Castilla y León de 12 de mar-
zo de 1990.

Estas cualidades, fruto de procesos de
fabricación muy perfeccionados, permi-
ten, por un lado, desenrollar la película
mecánicamente sin riesgo de rotura y, por
otro, cubrir una gran superficie con cada
bobina. De aquí se deriva un importante
ahorro de material, de tiempo y de mano
de obra.

Contacto con la compañía:

AGBAL
1 1, Avenue du Maréchal Leclerc
F- 53340 BALLEE
FRANCIA
Teléf. Int. + 33 43 98 71 23
Fax: Int. + 33 43 98 71 26
Télex: 722 669
M. TAINTURIER

La ayuda será del 15% del coste total
del seguro y será compatible y acumula-
ble a la subvención que concede la Enti-
dad Estatal de Seguros Agrarios (AGRO-
SEGUROI.

Será objeto de ayuda la contratación del
seguro de las siguientes especies, y para
las modalidades que se indican:

UVA DE VINIFICACION: Helada y pe-
drisco len las zonas determinadas en la
Orden).

CEREZA: Helada, pedrisco y Iluvia.
LUPULO:Pedrisco.
GUISANTE VERDE: Helada, pedrisco,

viento y Iluvia.
JUDIA VERDE: Helada, pedrisco, vien-

to y Iluvia.
ZANAHORIA DE MESA: Helada, pedris-

co, viento y Iluvia.

EUROCAVA CON LOS
SOMMELIERES ESPAÑOLES

Una de las razones primordiales en la
degustación de los vinos es su conserva-
ción y acondicionamiento para obtener la
temperatura adecuada.

Los conservadores EUROCAVE han ob-
tenido un notable prestigio entre los dis-
tintos sistemas de conservación, estan-
do catalogados como de gran eficacia y
solidez.

EUROCAVA S.L.,distribuidor exclusivo
para España, ha sido la empresa espon-
sorizadora de la ESCUELA ESPAÑOLA DE
SOMMELIERS de Barcelona, en la que ha
instalado una capacidad de bodega de
700 botellas a cinco temperaturas distin-
tas para que el servicio de los vinos y es-
pumosos se efectúe con todo rigor.

PEQUEÑA MAQUINA DE
RELLENAR CON CONTROL
DE PESO

Una compañía británica ofrece una má-
quina de rellenar con control del peso, que
sirve para materiales en forma granular y
en polvo en cantidades pequeñas.

Se trata de la Accrafill "Midget". fabri-
cada por A T Sack Fillers, que retiene las
conocidas normas de calidad de las má-
quinas de pesar y rellenar automáticas
mSs grandes de este fabricante.

La Midget se utiliza para materiales con
I(mites de pesos de 300 a 2500 gramos
y no necesita energfa eléctrica. Es ente-
ramente mecánica, carece de piezas so-
metidas a desgaste y no precisa ningún
mantenimiento.

Para más información dirigirse a:

A T Sack Fillers, 525 Welle Road, Bristol,
BS149AL. Inglaterra. Contacto en la
Compañia: Mr T D Kendall.
Tel: (+44 272) 770699; Télex: 437287.

SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

DOS EXPEDIENTES
ESPAÑOLES CERRADOS
POR LA COMISION

Como consecuencia de las quejas de re-
sidentes españoles, la Comisión ha inves-
tigado sobre la eventual incompatibilidad
de dos proyectos de trabajos públicos es-
pañoles con las disposiciones comunita-
rias de protección del medio ambiente.

Se trata, por una parte, de la construc-
ción de una autovfa entre Pamplona y San
Sebastián y, por otra, de la realización de
un embalse sobre el rio Montsant, en Mar-
galef, en Cataluña.
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Después de estas investigaciones, la

Comisión ha podido constatar que las
autoridades españolas habían puesto en
marcha, de una manera satisfactoria, las
disposiciones comunitarias en vigor (es-
tudio del impacto y protección de los pá-
jaros salvajesl.

COMPROBACION DE LA
TEMPERATURA Y HUMEDAD
DE LOS CEREALES

Una empresa británica ha creado un ins-
trumento sencillo y de fácil uso para me-
dir con rapidez y precisión la temperatu-
ra y el índice de humedad de cereales al-
macenados.

EI "Grains Spear", de la empresa Tho-
mas Ashworth, está diseñado para dar en
el acto la indicación del estado del grano
a profundidades comprendidas entre 30
cm y 1,83 m.

EI ínstrumento tiene un cabezal sensi-
ble montado en una larga barra de acero,
y un claro dispositivo de visualización di-
gital en la base del mango. Con una sola
comprobación se obtiene tanto la tempe-
ratura como el índice de humedad; se pue-
de repetir la comprobación a intervalos por
todo el granero para obtener así un esque-
ma general del estado del grano.

Para más información dirigirse a:

Thomas Ashworth and Co. Ltd., Sycamo-
re Avenue, Burnley, Lancashire, BB12,
60R, Inglaterra. Contacto en la empresa.
Mr. A. Scafe; Telf: (+ 44282) 3991 1; Té-
lex: 635520; Fax: 1+44 282)

VEHICULOS DE OCASION
EI continuo crecimiento del parque de

camiones en España, y la cada vez mayor
rapidez del cambio y renovación en las flo-
tas, está dando lugar a una creciente
afluencia de vehículos usados al mercado.

PEGASO, consciente de las circunstan-
cias específicas de la segunda venta del
camión, y conociendo la gran fiabilidad y
duración de sus vehículos, así como sus
bajos costos de mantenimiento, lanza
ahora un concepto nuevo en vehículos de
ocasión.

EI objetivo primordial es ofrecer un ve-
hículo con total garantía de satisfacción
al usuario, potenciando la imagen y cali-
dad de los mismos.

Con los nuevos VEHICULOS ESTRELLA
DE MERCA-OCASION PEGASO, el usua-
rio accede un vehículo totalmente revisa-
do y comprobado -68 puntos en total-
que luce nuevo y que está totalmente ga-
rantizado, porque ha sido verificado pre-
cisamente en lo que no se puede ver: mo-
tor, caja de cambios, ejes, frenos, trans-
misión, dirección, etc.

LA COMISION PRESENTA EL EXPOAVIGA'89
INFORME 1989 SOBRE LA
ACTIVIDAD AGRICOLA

Con motivo de la fijación de los precios
agrícolas por el Consejo y la publicación
del Informe General, la comisión ha pre-
sentado un documento sobre la situación
de la agricultura en la Comunidad (infor-
me 19891.

En esta nueva edición se ha prestado
una atención particular al capítulo "mer-
cados agrícolas", debido a que ha sido su-
primida la edición, que hasta ahora se ha-
cía, de un informe específico en esta ma-
teria.
Para más información, dirigirse a:

Comisión de las Comunidades Europeas
Serrano, 41- 5 a
28001 MADRID
Tel. 435 17 00

Por otra parte, ha sido presentada a los
medios de comunicación, la memoria con
los resultados de la pasada edición de Ex-
poaviga, celebrada en noviembre de
1989.

EXPOAVIGA'89 ocupó una superficie
total bruta de 71.667 m2. La superficie
real neta de puestos fue de 29.527 m2.
La variación con respecto a la edición ce-
lebrada en 1987, referida a la superficie
real de ocupación de puestos, represen-
ta un incremento real del 30,10%.

EI número total de expositores fue de
946, de los que 539 eran españoles.

EI número total de visitantes profesio-
nales se cifró en 33.575, de los que un
91,60% visitará la próxima edición. Esta
se celebrará del 12 al 15 de noviembre de
1991 en Barcelona, y ocupará toda la par-
te inferior del recinto ferial de Montjuic.
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JORNADAS TECNICAS
SOBRE LA
CALIDAD DE LOS
CEREALES

De manera muy esquematizada, las
conclusiones más importantes que se
pueden extraer de las JORNADAS TEC-
NICAS SOBRE CALIDAD DE LOS CEREA-
LES, celebradas en Albacete los dfas 3 y
4 de abril de 1990 son las siguientes:

CEBADAS
• Parece aceptarse cientftica y defini-

tivamente el criterio unificado de la cali-
dad de las cebadas, expresada esta como
"una serie de características que, juntas
expresan la calidad intr(nseca de una ce-
bada", y que son capaces de distinguir
entre cebadas de mala calidad y cebadas
de buena calidad.

• Constatación con una serie importan-
te de años de que en Castilla-La Mancha
las cebadas de dos carreras alternativas
alcanzan mayores producciones que las
tradicionales de invierno del tipo "Alba-
cete".

• Necesidad de la creación de un orga-
nismo aceptado por todos los sectores im-
plicados, quien se encargue de definir la
calidad de las cebadas cerveceras espa-
ñolas, ante las claras perspectivas de la
organización de un importante mercado
de exportación de cebada y malta.

• Necesidad de colaboración entre los
agricultores y la industria para la produc-
ción de cebadas cerveceras de calidad.

• Nacer notar la necesidad de manejar
correctamente la fertilización nitrogenada
en la cebada, de acuerdo con la experi-
mentación local al efecto.

TRIGOS
• Hasta el momento no existen unos

criterios unificados para definir la calidad
de los trigos, ya que esta es función del
destino que se vaya a dar a las diferentes
harinas.

Sería de mucha utilidad para los secto-
res implicados, la definición de un crite-
rio uniforme de calidad por tipos, al me-
nos para definir los siguientes:

• Trigos duros.
• Trigos de fuerza.
• Trigos planificables o de base.
• Trigos forrajeros.
• Posibilidad de un comercio de expor-

tación de trigos de buena calidad al resto
de pafses de la Comunidad por nuestras
mejores condiciones ambientales para
producirlos, sobre todo en Andalucía y
resto de la mitad sur de España.

• Creación de un organismo ágil acep-
tado por todos los sectores implicados
que sea capaz de definir la calidad intrín-
seca, de los diferentes trigos, para la cla-
rificación del mercado exterior e interior.

• Solicitud, una vez más, de la amplia-
ción de las Ayudas de la CEE a los trigos
duros, a todas las zonas productoras es-
pañolas entre las que se encontraría, por
supuesto, toda Castilla-La Mancha.

• Necesidad de sustituir las variedades
antiguas poco productoras, por otras mo-
dernas, más productivas y de mejor ca-
lidad.

MA12
• Posibilidad de producción de maíces

especiales, como ceroso, blanco, dulce,
etc. de buena calidad por las característi-
ca estructurales y climáticas, a base de
contratos directos entre agricultores e in-
dustria.

• Necesidad de la definición de los maí-
ces vítreos auxiliables por la CEE, en to-

dos los ciclos FAO, ya que en Castilla-La
Mancha no se podrán producir maíces ví-
treos de ciclos superiores a 500.

EI sentir general de los técnicos y ex-
pertos asistentes y participantes en las
Jornadas se puede resumir con una frase
pronunciada por el Ingeniero Italiano Zuc-
coni, en la mesa redonda de clausura:

"LA CALIDAD GANARA LA PARTIDA,
PERO NO A BASE DE UNOS MEJORES
PRECIOS".

NUEVA ETAPA DE LA
REFORMA AGRARIA EN
LA URSS; ANTECEDENTES
HISTORICOS DE UNA
CRISIS PERMANENTE EN
EL AGRO SOVIETICO

Por Alexandre Voznesenski

EI decreto sobre la tierra promulgado in-
mediatamente después del triunfo de la
Revolución de octubre de 1917, parecfa
haber resuelto el problema agrario de Ru-
sia. La propiedad privada fue liquidada, y
la tierra en la URSS, al pasar "en usufruc-
to de quienes la labran", adquirió el sta-
tus de patrimonio nacional. Sin embargo,
en 1928, el contenido jurídico de esta
conquista sufrió modificaciones sustan-
ciales y al calor de la socialización forzo-
sa en el agro, la tierra pasó a ser propie-
dad del Estado.

Tal vez, en el plano teórico, esta idea
tenía un núcleo racional, pero su puesta
en práctica sumió a la agricultura, según
el académico Vladimir Tijonov, en un es-
tado de crisis permanente. En efecto, una
vez privado del derecho de posesión, el
campesino ya no se sentía dueño de la tie-
rra y poco a poco se convirtió en trabaja-
dor asalariado, al que importaban poco los
resultados del esfuerzo laboral aplicado.
Como consecuencia, hoy, en la prensa so-
viética abundan artículos con títulos su-
gestivos: "^CÓmo resolver el problema
alimentario?", "^Quién remendará la si-
tuación en el agro?", y otros por el estilo.

Entretanto, al quedarse sin dueño dili-
gente y tras convertirse en propiedad de
"nadie", la tierra en la URSS empezó a
degenerar. En los 25 años últimos, el pafs
perdió 22 millones de hectáreas de labran-
tíos, de los que 12 millones se sustraje-
ron para la construcción de obras indus-
triales y de carreteras y más de 6 millo-
nes , sencillamente, se cubrieron de ma-
torrales. EI 70 por ciento de los labrantíos
"activos" padecen de erosión, lo que oca-
siona a la agricultura un daño anual esti-
mado en 11-13 mil millones de rublos.
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NUEVA LEGISLACION QUE LIQUIDA
EL MONOPOLIO ESTATAL SOBRE LA
TIERRA.

La liquidación del monopolio estatal so-
bre la tierra es la cláusula más valiosa de
las bases de la legislación agraria de la
URSS y de las repúblicas federadas apro-
badas en febrero de 1990.

EI documento proclamó cemo patrimo-
nio de todo el pueblo y confirió a los so-
viets locales de diputados populares to-
dos los poderes relacionados con su ad-
ministración. La nueva legislacibn refren-
dó asimismo que cada ciudadano soviéti-
co puede poseer una parcela de por vida
con derecho de heredarla y disponer libre-
mente de los productos agropecuarios
producidos y de las rentas obtenidas. To-
das estas innovaciones buscan introducir
en el agro diversas formas de propiedad
y diferentes regímenes de gestión.

Otro elemento nuevo es el pago por po-
sesión y usufructo de la tierra, que se
efectuará en forma de impuesto agrario 0
de pago por arriendo, cuya cuantía depen-
derá de la calidad del suelo y de la zona
geográfica en que se encuentra. EI artículo
referente a esta disposición entrará en vi-
gor el 1° de enero de 1991, una vez con-
feccionado el nuevo catastro parcelario
del país.

UN 40 POR CIENTO DE CAMPESINOS
DISPUESTOS A CULTIVAR
INDIVIDUALMENTE LA TIERRA.

^Están dispuestos los ciudadanos so-
viéticos a tomar la tierra en posesión in-
dividual para cultivarla? Un amplio sondeo
de la opinión pública ha arrojado que un
40 por ciento de habitantes rurales está
dispuesto a hacerlo. Sin embargo, tan sólo
un 10-14 por ciento de los encuestados
confirmó su resolución de tomar tierra de
inmediato.

EI resto prefiere no darse prisa, alegan-
do la ausencia de la maquinaria necesa-
ria y de la debida protección social y jurí-
dica de las haciendas individuales (pese
a la legislación promulgadal. EI 20-25 por
ciento de los encuestados afirmaron que
las autoridades locales y los koljoses pon-
drfan trabas a la concesión de parcelas in-
dividuales.

FIRESTONE: 4.000
MILLONES PARA AMPLIAR
Y MODERNIZAR EL CENTRO
TECNICO DE PRUEBAS Y
DESARROLLO

Para mantenerse por delante de las cre-
cientes exigencias del mercado en cuan-
to a tecnología y rendimiento de los neu-
máticos, FIRESTONE está invirtiendo más
de 4.000 millones de pesetas en la am-
pliación estructural y tecnológica de su to-
davía moderno Centro Técnico Internacio-
nal ubicado en Roma.

Este programa, que incluye la construc-
ción de un nuevo Laboratorio de Investi-
gación Científica y pistas de pruebas adi-
cionales, se confía que estará completa-
do para finales del presente año.

Plano de planta de
las distintas pistas de

pruebas del Centro
Técnico FIRESTONE,

en Roma.

Vista general de las
instalaciones del
reformado Centro
Técnico de
FIRESTONE, en
Roma.

Planos de alzado. En
el inferior, aparece la
sección subterránea
de la pista
acrisralada para
pruebas de
aquaplaning.

EI nuevo Laboratorio prestará prioridad
al desarrollo qufmico de nuevos materia-
les que, al tiempo que mejoren la calidad
del producto, resulten más favorables pa-
ra la ecología y el entorno, además de mi-
nimizar los problemas de escasez en el
mercado de algunos materiales tradicio-
nales. Equipos de investigación plenamen-
te computerizados e instrumentos con la
más reciente tecnologfa permitirán alcan-
zar estos objetivos en plazo razonable.

Otro capítulo es el de la ampliación de
las pistas de pruebas y construcción de
otras nuevas, una de ellas con peralte
contínuo de 20°, para favorecer sin ries-
go altas velocidades sostenidas. Otra pis-
ta será exclusivamente dedicada al análi-
sis del eterno problema del "aguapla-
ning", con sensores de alta tecnologfa
que transmiten a un panel de datos conec-
tado con la pista todos los detalles del
comportamiento de los neumáticos.
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JORNADAS SOBRE LA
RECONVERSION DE LA
VIÑA: CONCLUSIONES ^

Se han celebrado en Sant Sadurnf
d'Anoia, durante los dfas 7 y 8 de marzo
pasado, las Jornadas sobre la Reconver-
sión de la Viña, organizadas por la Obra
Agr(cola de la Fundación Caja de Pensio-
nes. A las mismas han asistido 250 pro-
pietarios explotadores de viñas, técnicos
y estudiosos del tema. EI programa pre-
tendfa hacer frente al problema del alto
conste en mano de obra de los trabajos
de cultivo de la vid, planteando como al-
ternativa el emparrado de las mismas pa-
ra su vendimia y poda mecánicas, con las
consecuencias que ello tiene para los pro-
pietarios y para un importante contingente
de trabajadores estacionales.

EI sisiema de poda tradicional más ex-
tendido en nuestra viticultura es el Ilama-
do en "vaso", que propicia el desarrollo
de la vid en forma de copa y limita su al-
tura: las viñas asf cultivadas sólo pueden
ser trabajadas y vendimiadas a mano.

Otros tipos de poda -guyot y royat-
permiten dirigir la vid en sentido vertical
y en un solo plano, mediante el emparra-
do en alambres. En este caso, las máqui-
nas, que pueden circular entre las hileras
de viñas, realizan eficazmente los prime-
ros trabajos de la poda, reparten de ma-

BOMBEO DE PURINES EN EL
SUBSUELO AGRICOLA

En la Escuela de Agricultura de Silsoe
(región meridional de Inglaterral, se están
Ilevando a cabo trabajos de investigación
sobre un sistema que bombea e inyecta
en los campos purines líquidos en una sola
pasada.

EI nuevo equipo envía los purines des-
de una laguna o un vehículo cisterna es-
tacionario, por mediación de una mangue-
ra hasta cuatro dientes huecos montados
en la barra de inyección de un tractor.
Unos discos delanteros cortan ranuras en
el césped por delante de los dientes, que
abren el suelo y depositan los purines. A
continuación, una rueda compresora cie-
rra las ranuras, dejando tras de sí una su-
perficie limpia y nivelada, de la que ema-
na mucho menos que en los casos habi-
tuales de aplicación superficial de bajo
nivel.

EI nuevo sistema umbilical no solamen-
te reduce el deterioro del suelo, sino que
consigue un régimen de trabajo mucho
más elevado que el de los sistemas mon-
tados en vehículo cisterna, ya que el su-

nera más regular, segura y con menor
merma los productos qufmicos necesa-
rios, y recogen la uva sin apenas interven-
ción de la mano del hombre.

LA PRINCIPAL PREOCUPACION
MANTENER LA CALIDAD

EI tema de la calidad de los vinos ela-
borados tras una cosecha mecanizada fue
tratado por ponentes de todas las proce-
dencias. Francia, donde ya se comercia-
liza vino obtenido por este sistema, expu-
so su experiencia según la cual ningún
análisis o cata realizado ha evidenciado
menoscabo en la calidad atribuible a esta
técnica; incluso se afirmó que estos vinos
estaban más equilibrados, al menos en lo
que a tintos se refiere.

EL VOLUMEN DE PRODUCTO NO SE
VE AFECTADO

En los campos experimentales de la

ministro continuo de purines resulta en
una operación ininterrumpida, una vez que
la canalización ha quedado establecida.

La Escuela de Silsoe ha adquirido fama
internacional como centro de investigacio-
nes, enseñanza y asesoramiento avanza-
dos en los sectores de la agrotecnia, pro-
ducción alimenticia y empleo de tierras

Obra Agrfcola situados en cuatro munici-
pios de Penedés, se han estudiado las pro-
ducciones de 17 de las principales varie-
dades cultivadas en España sin que se ha-
ya podido detectar disminución en la pro-
ducción de la viña originada por el empa-
rrado. La tabla de control de pesaje que
fue presentada se ha elaborado en refe-
rencia a las siete últimas cosechas.

UNA INVERSION RENTABLE

A favor de la rentabilidad de la recon-
versión de la viña se aportaron estudios
concluyentes. EI gasto originado por el
tendido de alambres para el emparrado y
la inversión en maquinaria se compensa-
ría a los pocos años de explotación por el
ahorro en mano de obra de las labores de
poda y vendimia y las facilidades que pro-
porciona a los trabajos en general.

agrícolas, prestándose gran importancia
a las actividades internacionales, tanto en
países técnicas avanzados como en el
mundo en desarrollo.

Silsoe College, Silsie, Bedford, MK45
4DT, Gran Bretaña. Tel. (525) 60428.
Fax: (05251 61527.
Télex: 265871 (MONREF G) EUM 300.
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Una solución

PROBLEMAS DE OIDIUM
EN HUERTA

Los oídios pertenecen a los Ascomice-
tos Ifamilia de las Erysiphaceasl. Su mi-
celio es incoloro. Su forma imperfecta es-
tá formada por conidióforos productores
de cadenas, más o menos largas, de co-
nidias. La forma perfecta corresponde a
las peritecas, cuerpos globulosos, peque-
ños y negros, que contienen una o varias
ascas y están rodeadas por varios apén-
dices especiales Ilamados fulcros.

EI género Leveillula es una excepción
entre los oídios. Su desarrollo es interno.
Las conidias germinan produciendo unos
filamentos que penetran por los estomas
en el interior del parénquima de las hojas.
Más tarde, también por los estomas, sa-
len al exterior los conidióforos.

Leveillula taúrica es una especie carac-
terística de las zonas mediterráneas, ata
ca a numerosas hortalizas Itomates, pi-
mientos, alcachofas, etc. ŝ , así como a
muchas malas hierbas que son, sin duda,
el receptáculo de la enfermedad. Los ata-
ques comienzan a manifestarse en la parte
superior de las hojas con unas manchas
amarillentas que acaban necrosándose
por el centro.

Por la parte inferior de la hoja se nota
un afieltrado blanquecino, más bien sucio,
constituído por los conidióforos. Esta for-
ma conídica se Ilama Oidiopsis. Es raro ha-
Ilar las peritecas, como no sea sobre cier-
tas labiadas no cultivadas (Phlomis). Son
más grandes y encierran un mayor núme-
ro de ascas que las de los demás géneros
de Erysiphaceas.

Todas las demás especies parásitas de
las hortalizas son verdaderos oídios. Los
filamentos pemanecen siempre en el ex-
terior, entrecruzándose entre ellos sobre
la superficie de la epidermis de la planta
huésped, introduciendo tan solo unos
haustorios que son, a un tiempo, los ór
ganos de nutrición y sostén o fijación. Es-
tos filamentos Ilevan conidióforos vertica-
les que son productores de cadenas de co
nidias. Los oídios forman en la superficie
de las hojas enfermas, colonias más o me-
nos redondeadas de aspecto blanco y pul-
verulento, despiden un olor a"setas"
muy característico. En la mayoría de los
casos, las peritecas son raras. Sin embar-
go, es por sus particularidades específi-
cas Inúmero de ascas, características del
fulcro, etc.) que se funda la diferenciación
de los géneros Erysiphe, Sphaerotheca,
Microsphaera, Podosphaera, Uncinula,
etc.

AI contrario de los mildius, los oídios

son hongos capaces de desarrollarse sin
Iluvia, rocio o neblina; una humedad am-
biental del 70-80% es suficiente para su
desarrollo. Pueden, por lo tanto, desarro-
Ilarse en climas relativamente secos, va-
liéndose tan solo del frescor de las no-
ches.

UN NUEVO FUNGICIDA

Recientemente se ha introducido en Es-
paña un nuevo fungicida Hexaconazole,
cuyo nombre comercial es ANVIL.

CULTIVO DOSIS

Manzano 30-50 cc/hl

Pera 30 cc/hl

Viña 30 cc/hl

1 50 cclhl

Huerta 40-80 cc/hl

60-100 cc/hl

I. Corte de hoja invadida por un tipo
corriente de o(dio.

Se trata de un fungicida de amplio es-
pectro que inhibe el crecimiento de una
gran variedad de hongos, tanto in-vitro co-
mo in-vivo. EI compuesto es activo prin-
cipalmente contra basidiomicetos y asco-
micetos, donde es potente inhibidor de la
biosíntesis del ergosterol. Como fungici-
da sistémico es transportado en el xilema
-no existen pruebas de movilidad en el
floema- y tiene propiedades tanto erra-
dicante como protectoras.

Este nuevo fungicida proporciona un
control excelente de oídio y la podredum-
bre negra de la vid a dosis de 30-50 cc.h.
al aplicarlo en forma de aspersión foliar de
alto volumen. EI compuesto es muy acti-
vo contra la cercosporiosis del cacahue-
te a dosis de 25-50 g de m.a./ha. Dosis
de 40-100 cc. hl. suelen controlar bien el
oídio en hortalizas, aunque dosis más al-
tas pueden ser requeridas en ciertas situa-
ciones.

Las dosis recomendadas para cada cul-
tivo y enfermedad han sido las siguientes:

ENFERMEDADES CONTROLADAS

Ofdio (Podosphaera leucotri-

cha), Moteado (Venturia inae-

qualis), Roya (Gymnosporan-

gium juniperivirginianae ŝ .

Moteado (venturia pirina)

Roya (Gymnosporangium spp1.

Oídio (Uncinula necator),

Podredumbre negra

(Guignardia bidwellii ŝ .

Preventivo

Erradicante

(Leveillula taurica)

II. Corte de hoja invadida por oidiopsis
(forma conldica de Laveillula taoúrical.
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I. Leveillula II. Erysiphe III. Sphaerotheca

CONCLUSIONES

Con la introducción del Hexaconazole
en nuestro país, se ha ampliado notable-
mente el horizonte en cuanto a las posi-
bilidades de combatir diversas enferme-
dades por hongos.
Los puntos más destacados de este

nuevo fungicida, son:

• Alta eficacia en el control de muy diver-
sos hongos destacando muy diferentes
oídios, royas, moteado, etc.
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• Propiedades tanto erradicantes como
protectoras.
• Mejora del margen de seguridad.
• Formulacidn compatible con la mayoría
de los insecticidas y fungicidas.
• Baja toxicidad para mamíferos, aves,
peces, lombrices y abejas.
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FERIAS, CONGRESOS, PREMIOS...

XI EXPOSICION DEL LIBRO
AGRICOLA NACIONAL Y
EXTRANJERO

La undécima exposición del libro agrí-
cola nacional y extranjero abrirá sus puer-
tas el próximo quince de mayo en los sa-
lones del Palau Fiveller de Barcelona, se-
de del INSTITUT AGRICOLA CATALA DE
SANT ISIDRE.

Paralelamente a la exposición de libros
se desarrollará una exposición de revistas
agrarias y agroalimentarias en la que se
darán cita más de doscientas publicacio-
nes del sector, presentadas por editoria-
les españolas y extranjeras y por entida-
des y organismos agrarios.

Los visitantes de la exposición podrán
además conocer la Biblioteca agrícola del
INSTITUTO que pasa por ser una de las
más completas de España especializada
en el sector agrario.

los avances tecnológicos aplicados para
la protección de un recurso natural indis-
pensable a toda actividad humana: EL
AGUA.

IV SEMINARIO DE LA
SECCION DE
ALIMENTACION DE LA
ASOCIACION EUROPEA
PARA LA CALIDAD

La Sección de Alimentación Europea
para la calidad (EOOC1, en colaboración
con la Asociación Alemana para la Cali-
dad y con el patrocinio del Senado de Ber-
lín Oeste, ha organizado el Cuarto Semi-
nario sobre Aseguramiento de la Calidad
en la Industria Alimentaria y de artículos
de consumo relacionados, que tendrá lu-
gar en Berlín Oeste del 24 al 27 de octu-
bre de 1990.
Para solicitar información, pueden dirigirseSMAGUA 91

En el incomparable marco del nuevo
Centro Internacional de Exposiciones y
Congresos de la Feria de Zaragoza tendrá
lugar del 13 al 17 de febrero de 1991, la
novena edición del SALON INTERNACIO-
NAL DEL AGUA, único en su género que
existe en España.

Este certamen bienal comprende toda
la gama de equipos y materiales para su
captación, tratamiento y distribución del
agua y dedica también preferente aten-
ción al Sector Profesional de la Piscina y
al de Tratamiento del Agua.

AI mismo tiempo, el visitante tiene oca-
sión por su coincidencia de fechas y lu-
gar, de conocer el contenido del SALON
TECNICO INTERNACIONAL DE INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS, TECNODEPOR-
TE 91.

Numerosas jornadas técnicas, con par-
ticipación de destacados expertos en la
temática del agua, han sido programadas
coincidiendo con el Certamen, entre las
que destacan la 98 CONFERENCIA IN-
TERNACIONAL SOBRE HIDROLOGIA GE-
NERAL Y APLICADA que versará sobre EL
AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE y las or-
ganizadas por la ASOCIACION ESPAÑO-
LA DE INDUSTRIALES Y TECNICOS DE
PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTI-
VASlatep) por AQUA ESPAÑA (Asocia-
ción Española de Empresas de Tratamien-
to y Control de Aguas, y por la Asociación
Española de la Water Pollution Control Fe-
deration.

SMAQUA está considerado como un
Salón de alto nivel científico-técnico, de
gran prestigio que ofrece la actualidad de

a:

Asociación Española para la Calidad
Zurbano, 92
28003 Madrid
Tel: (91 ŝ 441 7777-44
Telefax (91) 441 7733

VII REUNION CIENTIFICA
DE MICROBIOLOGIA DE
LOS ALIMENTOS

Durante los días 19, 20 y 21 de Sep-
tiembre de 1990 se celebrará en la Facul-
tad de Biología de la Universidad de Bar-
celona, la VII Reunión Cientffica de Micro-
biología de los Alimentos, organizada por
el Grupo de Alimentos de la Sociedad Es-
pañola de Microbiología con la colabora-
ción de 1'Associació Catalana de Ciencies
d'Alimentació.
Se han organizado cuatro Mesas Re-
dondas.

En cada una de ellas se presentarán de
cuatro a cinco ponencias desarrolladas
por destacados expertos, entre los que fi-
guran representantes de la Industria, quie-
nes expondrán sus experiencias sobre la
aplicación práctica de los más recientes
avances en el campo de nuestra especia-
lidad.
Secretaría, información e inscripciones
en:

INTER-CONGRES
Gran Vía, 646
Tel (93) 3012477, Fax (93) 3016332
08007 BARCELONA

IV CURSO DE
TECNOLOGIA
DEL RIEGO:
MICROIRRIGACION

Organizado por la Cátedra de Hidráuli-
ca General y Agrícola de la ETSI Agróno-
mos de Lérida, se celebrará este IV Cur-
so sobre tecnologfa del riego, cuya dura-
ción será de 90 horas.

EI curso en su primera parte pretende
abarcar los tópicos de mayor interés en
la Tecnología del Riego, haciendo especial
énfasis en los temas de diseño de los sis-
temas de riego, (superficial y aspersión)
y en la adecuada eleccián de los mismos.

La segunda parte, dedicada a la micro-
irrigación, analizará la problemática del di-
seño agronómico e hidráulico de estos sis-
temas de riego localizado. Se abordará el
estudio de la automatización de dichos rie-
gos, así como su evaluación en el campo.

Las fechas de celebración son las si-
guientes:

1 8 parte: 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de
septiembre de 1990.

2 g parte: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de octubre
de 1990.

Y el coste de la matrfcula se cifra en:
Curso completo: 60.000 ptas.
1° parte: 30.000 ptas. 2° parte:

30.000 ptas.
Los interesados pueden dirigirse a:

Cátedra Hidráulica. E.T.S.I. Agró-
nomos.

Rovira Roure, 177 - 25006 LLEIDA
Telfs (9731 24 67 54 y 23 34 41

Telefax (973) 23 82 64
De lunes a viernes de 12,00 a 14,00

horas.

I PREMIO PERIODISTICO
PACHARAN
"LA NAVARRA"

Podrán optar al mismo tiempo todos los
autores que, entre el 30 de septiembre del
año anterior y el 1 de octubre del año de
la convocatoria, hayan publicado algún ar-
tículo sobre el Pacharán en cualquier re-
vista o periódico españoles.

La extensión minima de los artículos o
reportajes será de tres folios mecanogra-
fiados a 30 líneas y 60 espacios, y la má-
xima de quince. No se admitirán la men-
ción de marcas como tampoco el nombre
de sus respectivas empresas elabora-
doras.
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La entrega deberá realizarse:
Mediante envóo postal Certificado que

se dirigirá a Destilerfas Viana, S.A.
-Polígono Alberguería s/n., 31230, Via-
na, Navarra.-; el sobre contendrá tanto
el original manuscrito como las páginas de
la publicación en que éste apareció; en el
mismo se deberá indicar claramente para
el premio periodístico Pacharán la Na-
varra.

La convocatoria será bienal, y en cada
ocasión ofrecerá un primer premio de un
millón de pesetas y un Accésit de doscien-
tas cincuenta mil.

EL CERTAMEN DE ICI-
ZELTIA "INSECTICIDAS
Y MEDIO AMBIENTE"
YA TIENE GANADORES

EI trabajo presentado por Xavier Arque-
rons y Marc Binefa, dos estudiantes de
Lleida, ha resultado ganador en el Certa-
men "Insecticidas y Medio Ambiente"
convocado por ICI-Zeltia.

AI Certamen concurrieron numerosos
trabajos que por su calidad y originalidad
hicieron difícil la labor del Jurado. AI final,
el citado trabajo obtuvo un mayor núme-
ro de votos siendo elegido ganador.

Los miembros del jurado fueron:

- LUIS DE LA PUERTA
- JUAN JULIA
- LEOPOLDO ARRIBAS
- RAMON COSCOLLA
- ALFREDO LACASA
- ERNESTO SANTAVALLA.

Estos 2 jóvenes ganadores han conse-
guido con su trabajo los 2 premios con
que estaba dotado el Certamen al coinci-
dir en su trabajo las 2 modalidades de pre-
mio: 500.000 Ptas. al mejor trabajo y una
beca de 6 meses de trabajo en el Depar-
tamento Técnico de ICI-Zeltia para el me-
jor trabajo presentado por un estudiante.

I REUNION NACIONAL
DE VETERINARIOS
DIRECTORES TECNICOS
DE A.D.S. DE GANADO
PORCINO

Cumplida ya una década desde la crea-
ción de las primeras Agrupaciones de De-
fensa Sanitaria de Ganado Porcino, estas
agrupaciones ganaderas se han constitui-

do en pieza básica y fundamental de la es-
tructura organizativa del porcinocultor.

Sin embargo, la ausencia de prioridades
y objetivos a desarrollar han provocado la
entrada de los A.D.S. en un prolongado
letargo.

Conscientes de esta situación y del pa-
pel que indudablemente aún pueden rea-
lizar de cara a la mejora de la producción
y sanidad porcina, se organiza I Reunión
Nacional de Directores Técnicos de
A.D.S. de Ganado Porcino. No pretende
ser sino un foro adecuado de debate don-
de se planteen, analicen y clarifiquen de
la manera más rigurosa y eficiente posi-
ble, los múltiples problemas con que sin
duda el sector, a través de sus organiza-
ciones técnicas, habrá de enfrentarse en
un futuro que ya es presente.

La citada I Reunión se celebrará duran-
te los dfas 18 y 19 de septiembre de
1990, en el marco de la Semana Nacio-
nal de Ganado Porcino de Lorca (Murcial.

Aquellas personas interesadas pueden
dirigirse a:

Sr. Martínez
Teléfonos: (968) 23 16 62 - 23 17 16 -
231671.

DIA INTERNACIONAL
LACTEO 1990

EI Comité Nacional Lechero ha organi-
zado, con la colaboración y el apoyo de
la Federación Nacional de Industrias Lác-
teas, la celebración del DIA INTERNACIO-
NAL LACTEO 1990 (DIL. 90 ŝ , manifesta-
ción que en nuestro pats, al igual que en
los demás países, miembros de la Fede-
ración Internacional de Lechería (FIL ŝ , pre-
tende destacar el gran interés que repre-
senta para el hombre, en sus diferentes
edades, el consumo de leche y productos
lácteos, así como promocionar su con-
sumo.

La celebración del DIL 90 tendrá lugar
el 22 de junio a las 12 h. y consistirá en
una conferencia sobre "Los productos
lácteos y la evolución de los hábitos ali-
mentarios", a cargo de la Profesora Olga
Moreiras del Departamento de Nutrición,
de la Universidad Complutense de Madrid,
seguida de un coloquio y de una degus-
tación de productos lácteos, todo ello en
el Salón " EI Prado" del Hotel Meliá Cas-
tilla (Capitán Haya, 43 - MADRID ŝ .

Por la noche se celebrará (también en
el Hotel Meliá Castilla) una cena de her-
mandad que pondrá colofón al DIL.90, al
igual que en años anteriores.

Las personas interesadas en asistir al
acto de la mañana, a la cena o a ambos,
pueden solicitar información a la Secreta-
ría del Comité Nacional Lechero ( Ayala,
10-1 °- MADRID. Telf.: 576 21 00).

AGRO-
MEDITERRANEA'90

La Institución Feria de Muestras Iberoa-
mericana de Sevilla, abre de nuevo sus
puertas para dar paso a la VI Edición de
Agromediterránea, Muestra de Equipa-
miento Agrícola, a celebrar del 23 al 28
de octUbre de 1990.

AGROMEDITERRANEA'90 presenta
como principal novedad su realización en
el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla con sus instalaciones totalmente
finalizadas y, en condiciones por tanto, de
ofrecer a cuantos visiten la totalidad de
sus servicios en plenitud de funciona-
miento.
Los sectores que estarán presentes

serán:

Fitosanitarios, fertilizantes, semillas,
maquinaria agrícola, riegos, productores
de energía, financiación, seguros, indus-
tria agroalimentaria, zoosanitario, zooali-
mentario y selección pecuaria.

Para cualquier consulta, pueden dirigir-
se a:

Palacio de Exposiciones y Congresos
(Sevilla-Este)

Apdo. de Correos 4016
41080 Sevilla
Telf: (95) 467 51 40
Telefax: (95) 467 53 50

7 a FERIA
AGROPECUARIA
DE CASTILLA Y LEON

La Feria Monográfica Agropecuaria de
Castilla y León de Salamanca se muestra,
un año más, como auténtico escaparate
regional de todo aquello relacionado con
el sector agrario.

Del 8 al 16 de septiembre del presente
año tendrá lugar, en el recinto del Merca-
do Regional de Ganados, carretera de Ciu-
dad Rodrigo, km. 6,200, de forma conjun-
ta, la celebración de la feria y la III Expo-
sición Internacional de Ganado Puro.

EI citado recinto dispone de una super-
ficie de más de 1 50.000 metros cuadra-
dos, de los que una cuarta parte se desti-
na a la exposición ganadera.

Para más información diríjanse a:

Ente Ferial de Salamanca
C/ Felipe Espino 1, 37001 Salamanca
Telf: 21 64 08, Fax: 21 70 07
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CRONICAS

CASTILLA-LA MANCHA

CONTROL SANITARIO DE LOS
GANADOS CON VISTAS
AL 1993

Castilla-La Mancha está incluida en el
Plan "Valoren", proyectado por la Comu-
nidad Económica Europea para el desarro-
Ilo de las comarcas deprimidas a partir de
sus propias fuentes energéticas. A tal
efecto, dicha región verá la inversión de
unos 8.700 millones de pesetas en el lo-
gro de las posibles alternativas, sin olvi-
dar la fuerza eólica, que se consigue me-
diante aerogeneradores, un tanto en ré-
plica a los venerales molinos de viento
que, para molturar los granos, se izaron
en los siglos XVI al XIX en diversas co-
marcas sedientas de La Mancha secular.
Es seguro que darán resultado a efectos
locales.

En realidad, ya lo van dando. La Junta
de esta Comunidad Autónoma, tiene des-
de hace un par de años bastantes artilu-
gios situados en la provincia de Albace-
te, que están cumpliendo debidamente su
misión. Ya no sirve el viento para produ-
cir harina, pero sí electricidad.

GONTROL SANITARIO...

Las autoridades de la región han reali-
zado en los últimos seis años un plan de
saneamiento de los ganados. Se ha Ileva-
do a cabo un control sanitario de casi
50.000 reses de vacuno por año, así co-
mo la vacunación de toda la cabaña ovi-
na y caprina, en un número superior a los
tres millones de cabezas. Trajo este plan
como consecuencia una importante me-
jora de la situación sanitaria de toda esta
ganadería.

Dentro de 1990, continuará otra fase
del plan, a la vez que lo harán los restan-
tes Comunidades Autónomas, con vistas
al Mercado Unico Europeo. EI propósito es
situar la sanidad de la ganadería españo-
la en 1993 al mismo nivel que en los de-
más países europeos, evitando así cual-
quier posible inconveniente comercial a
nuestra ganadería y a los productos deri-
vados de la misma.

LAS HELADAS Y LOS VIÑEDOS...

No se han facilitado datos sobre las he-
ladas tardías en su incidencia sobre los vi-
ñedos, como tantas veces suele suceder.
Pero son importantes los daños, sobre to-
do en la provincia de Ciudad Real. Hemos
visto majuelos de 5, 10, 1 5, 25 fanegas
de vides con el fruto total o parcialmente

perdido. No, no era un cuento. Abril, co-
mo casí siempre, trajo aguas, pero tam-
bién temperaturas bajo cero.

Y en buena parte, sin que la gente del
campo tenga resuelto lo de los seguros.
Unos sí se preocupan, pero otros ffan to-
do a la providencia, y ocurre... lo que
ocurre.

Juan DE LOS LLANOS

Raza ovina Hampshire de Francia.

AMBICIOSOS PROYECTOS
PARA TOLEDO, CUENCA Y
ALBACETE.

EI Consejero de Agricultura de Castilla-
La Mancha Fernando López Carrasco, ha
dado cuenta ante la Comisión de Agricul-
tura, detalle que nos ha hecho Ilegar asi-
mismo a nuestra mesa de redacción, y an-
te las Cortes Regionales, sobre determi-
nados proyectos que hasta el momento
permanecían en cartera y que afecta de
forma directa al Plan de Regadíos de la
Sagra-Torrijos, en Toledo, y Manchuela
Centro-Canal de Albacete, zona ésta, de
Manchuela, que abarca municipios de
Cuenca y Albacete, refiriéndose de pasa-
da también al ambicioso plan de Sanidad
Animal.

Para la Sagra-Torrijos existe el proyec-
to de atacar en breve plazo la transforma-
ción en regadío de unas 28.000 hectá-
reas, lo que supondrá una inversión que
se acerca a los 18.000 millones de pe-
setas.

Hay también notables perspectivas de

cara al proyecto existente sobre el Canal
de la Sagra, para lo que se cuenta con
unos 3.000 millones de pesetas en su pre-
supuesto, proyecto ya adjudicado y que
habrá de comenzar a realizarse dentro de
este mismo año.

Se nos manifiesta a la vez cómo se en-
cuentra en fase de redacción los proyec-
tos de las presas de Barcience y Renales,
así como el Sifón de Guadarrama y el Ca
nal de Torrijos.

En cuanto al Plan de Regadíos, ambicio-
sfsimo Plan que habrá de transformar las
tan cacareadas 50.000 hectáreas con

aguas de Júcar, para lo que existe no po-
ca polémica y ha suscitado el enojo de un
pueblo como el valenciano, al sentirse per-
judicado por este Decreto, inversión que
habrá de Ilegar a los 25.000 millones de
pesetas, afirmar que hay constituida una
Comisión de Trabajo formada por repre-
sentantes del Ministerio de Obras Públi-
cas, Ministerio de Agricultura, a través del
IRYDA y la Consejería de Agricultura de
Castilla-La Mancha a fin de elaborar los
datos necesarios para dar vida y forma a
los Planes Generales de la Transformación
que se pretende Ilevar a cabo.

Plan que se prevé esté finalizado en el
plazo previsto.

Por lo que al Plan de Sanidad atañe, se-
ñalar que desde 1984 en que se empren-
dió, se ha permitido el control de hasta
50.000 reses de ganado vacuno anuales,
a más de la vacunación de toda la caba-
ña ovina y caprina, que en la actualidad
es superior a los tres millones de cabezas.

Todo ello, como es de suponer, ha su-
puesto una mejora considerable en el as-
pecto sanitario.

Para un futuro bien próximo y a fin de
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situar la ganadería manchega en el plano
del sector europeo, se emprenderá la se-
gunda fase de saneamiento, con miras a
que en 1993 nuestra cabaña quede al mis-
mo nivel sanitario que los demás pa(ses
europeos con objeto de evitar cualquier ti-
0o de traba comercial.

Plan que ha de suponer la vacunación
de todos los animales jóvenes y el sacri-
ficio de cuantas reses adultas con resul-
tados positivos resulten en los controles
Ilevados a cabo.

Plan que finalizará en 1993 y habrá de.
contar con un costo aproximado de 5.000
millones de pesetas.

Finalmente indicar que, la Junta ha in-
vertido 1.000 millones en sacrificar reses
enfermas, reduciendo con ello, de mo-
mento, en una sexta parte las enfermeda-
des contagiosas para el hombre.

Manuel SORIA

ALICANTE

LOS COSECHEROS DE
ALGODON RECIBIRAN CASI
CUARENTA MIL PESETAS
DE SUBVENCION POR
HECTAREA.

La subvención de unas 38.000 pesetas
por hectárea a los pequeños cosecheros
de algodón, y la prima de 2.500 pesetas
por cabeza de ganado ovino en las zonas
más deprimidas, se han señalado por el di-
rector provincial del Ministerio de Agricul-
tura, como las más importantes ayudas
comunitarias a la agricultura alicantina.

Según el subdirector general del FORP-
PA, Ciriaco Vázquez, "los lecheros no se
pueden quejar de cómo les ha ido los cua-
tro años que estamos en la Comunidad
Económica Europea".

De las ayudas para el sector del algo-
dón se beneficiarán un 90 por ciento de
los cosecheros alicantinos. De los mil seis-
cientos cosecheros de algodón que hay en
la provincia de Alicante, mil cuatrocien-
tos cincuenta y cinco tienen menos de dos
hectáreas y media de cultivo, y por lo tan-
to son considerados pequeños produc-
tores.

Desde la adhesión de España a la CEE,
la producción de algodón en nuestra pro-
vincia ha descendido de 18.000 a 8.000
toneladas. Esto no impide que continúe
estimándose en el 8 por ciento de la tota-
lidad de la producción Española.

Se ha asegurado que como causas más
notables del descenso, se señalan la in-
seguridad en conseguir agua para el rie-
go, y la escasez de mano de obra que en
el litoral costero es absorbida por otros
sectores, como la hostelería y similares.

Setenta municipios de esta provincia,
con un total de 1 50.000 cabezas de ga-
nado ovino, ubicadas en zonas conside-
radas como las más deprimidas se bene-
ficiarán de la ayuda comunitaria de 610
pesetas por cabeza de ganado, que suma-
das a la diferencia de precios de la CEE,
alcanzará la cifra de 2.500 pesetas.

EI director general del FORPPA ha indi-
cado la necesidad de que el agricultor se
asocie para negociar directamente, y sin
intermediarios la venta de sus productos.
Cuando se firmó la adhesión a la CEE, la
provincia de Alicante contaba con seis
asociaciones, y ahora ya tiene diecinue-
ve, que aglutinan a un total de 5.000 agri-
cultores que se dedican al cultivo de cí-
tricos.

Emilio CHIPONT

SEVILLA

AÑO AGRICOLA MALO,
ALGO MEJORADO CON LAS
LLUVIAS DE ABRIL.

AI final del mes de marzo las perspecti-
vas del campo sevillano era temibles por
malas. A la gran avalancha de agua de las
Iluvias de noviembre y diciembre, siguió
una extraña invernada seca, sin riego al-
guno de las nubes a lo largo de los meses
de enero, febrero y marzo.

Por uno y otro contradictorio motivo, el
trigo se daba por perdido y la nascencia
de la extensísima siembra de girasol, en
trance de también perderse. Incluso ni
agua suficiente en los embalses que abas-
tecen a las más importantes zonas rega-
bles estatales de la provincia, como lo son
los riegos del Genil, Valle Inferior y Bajo
Guadalquivir, junto con los riegos de to-
mas particulares, entre los que se cuen-
tan las 32.000 ha. del arrozal de las Ma-
rismas.

Las Iluvias que vinieron en la fecha del
31 de marzo y que siguieron durante tres
fechas más en el inicio del mes de abril,
aportaron intensidades interesantes, reco-
giéndose en las distintas comarcas de la
provincia cantidades que oscilaron entre
los 50/70 litros por m2.

Para el trigo ya era demasiado tarde, pe-
ro algún beneficio hizo. Ya en crónica pre-
cedente hubimos de informar que tene-
mos en Sevilla este año 100.000 ha. me-
nos ocupadas por el trigo, por lo que res-
tan unas 125.000 ha. Así que, a la drás-
tica merme de extensión que se debió a
los temporales de Iluvias, se une la pers-
pectiva presente de unos pobres rendi-
mientos.

En cambio, hay un gran optimismo en
torno a las "pipas". EI efecto del riego que
nos trajera la primavera se considera re-
solutivo para sacar adelante la venidera
cosecha de girasol de aceite, aunque con-
vendrían nuevos riegos. La esperanza está
en el excelente tempero húmedo del sub
suelo, secuela de los raros temporales de
fines de año 1989.

De girasol se disponen de unas
100.000 ha. más sembradas en el cam-
po sevillano: tantas otras hectáreas como
fallaron en el trigo. Total = 325.000 ha.

Estas son las dos principales noticias en
cuanto al estado de la agricultura de se-
cano.

De la de riego cabe informar que no pa-
rece haberse Ilegado a sembrar tanto al-
godón como se pensó. Quizás no se Ile-
gue a las 60.000 ha. de 1989. La incerti-
dumbre sobre el precio real que el algo-
dón tendrá por causa de la aplicación de
la bárbara tasa de corresponsabilidad que
esta producción aplica la CEE, hizo dudar
un poco a muchos labradores. También y
de manera concreta en el algodonal de la
zona regable del Bajo Guadalquivir en las
Marismas, la cuestión del verticilium, que
tanto allí afecta, hubo también, necesa-
riamente de tomarlo en consideración. EI
"hongo" es un perjuicio gravísimo para
el cultivo. En su momento dio la voz de
alarma AGRICULTURA mediante los tra-
bajos publicados con la autoría de com-
petentes técnicos en la materia.

Trigo, girasol y algodón son la base prin-
cipal de la economía agraria sevillana. Esa
es la situación. Añadiremos que en remo-
lacha azucarera también se registró reduc-
ción de las siembras por causa de las ta-
rascadas de las borrascas. De las 21 .000
ha. que se había sembrado, pudieron sa-
lir adelante 17.500. Les favoreció mucho
el agua que vino con abril. Algún más rie-
go propiciaría una buena cosecha.

De la ganadería extensiva cabe decir
que los pastos de primavera tienen buen
aprovechamiento, pero que es preciso que
Iloviera más para no malograrlos.

Rafael DIAZ
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CANARIAS

EL PLATANO
EN CANARIAS (1)

Juan J. Viera Paramio *
J. Enrique Niebla Tome * *

1 INTRODUCCION. APROXIMACION
HISTORICA.

A partir de la integración en la Corona
de Castilla a finales del siglo XV, Cana-
rias se incorporó al comercio internacio
nal dentro de la división internacional del
trabajo que por entonces comenzaba a
vislumbrarse.

Una de las primeras medidas de los con
quistadores consistió en introducir una se-
rie de nuevos cultivos, desconocidos en
las islas ( unos de procedencia europea y
otros americanosl: maíz, vid, caña de azú
car, etc., para su exportación.

EI que más arraigó en la primera fase fue
el de la caña de azúcar; aunque, claro es,
se cultivaron otros muchos productos,
que prácticamente, y salvo en años de
mala cosecha, autoabastecían a la pobla-
ción canaria de la época. Así, el azúcar se
fue convirtiendo en el primer renglón de
la economía canaria; esta producción de
azúcar se dedicaba integramente a la ex-
portación.

Aunque también se producían en Cana-
rias cereales, vinos y otros géneros agrí-
colas, la actividad económica giraba en
torno al azúcar, que constituía el sector
de impulso de toda su economía.

Los canarios Ilegaron a ser tan exper
tos en este cultivo, que los reyes españo
les ordenaban con frecuencia que se en
viasen maestros de los distintos oficios de
esta industria a tierras americanas para or-
ganizar allá su producción.

Este hecho, aunque confirmaba la pu
jan za de nuestra agricultura azucarera,

(') Profesor de Economía Agraria. EUITA.
La Laguna.
(**) Licenciado en Geografía e Historia.
Profesor agregado de Bachillerato.

• Historia

• Evolución de los mercados

• Distribución geográfica

apuntaba ya a la crisis que más tarde ha-
bría de acabar con el cultivo de la caña en
Canaria. Efectivamente, la producción de
azúcar comienza poco a poco a encontrar
se con crecientes dificultades en el mer-
cado internacional. Las importaciones pro-
cedentes de América Central y las Anti-
Ilas van desbancando al azúcar canario,
y ya en 1640 quedaban muy pocos inge-
nios en funcionario.

EI cambio de nuestra agricultura hacia
nuevos productos se fue haciendo de for-
ma lenta. La vid fue la que ofreció mayo
res posibilidades de sustitución orientán-
dose entonces la agricultura hacia ese cul-
tivo, y produciéndose vinos de gran ca-
lidad.

Nuestro segundo monocultivo estaba
ya en marcha.

A medida que la crisis del cultivo azu
carero se agravaba, se extendía el área del
viñedo, sobre todo por las bajas de las is
las doride el vino obtenido era de mejor
calidad. Pero como la demanda era cada
vez mayor, comenzaron a plantarse viñas
en aquellas tierras que desde la conquis
ta se dedicaban a cereales.

EI principal mercado comprador de los
caldos canarios era Inglaterra, y en segun-
do lugar, América.

Pero durante el siglo XVIII, los vinos ca-
narios valen cada vez menos por la com-
petencia de otros países productores. Y
a fines de esta centuria ya se ensayan
otros cultivos para la exportación, desta-
cando entre estos la cochinilla que se ex-
tenderá a partir de 1825.

La producción agrícola dirigida a mer-
cados exteriores se basa, hasta 1870
aproximadamente, en un producto: la co-
chinilla.

Este producto era el mejor colorante de
la época y adquirió gran valor en los cen-
tros comerciales extranjeros (especial-
mente en Londres y Marsella).
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zQuien es el agricultor?
Ya no basta la experiencia en Agricultura. Hoy el agricultor con éxi^o ha dE^ ser tan técnirc^ como l^ombr^^ ^1^^
negocios. I)ebe tener claro que los beneficios se obtienen mejorando la calidad y la eGciencia.
El agricultor profesional de la década de los 90, es el productor de alimentos para una nueva generación ^I^^
población mundial.
• Con él es con quien queremos trabajar juntos en los próximos años.
•[Jn agricultor esperanzado en las oportunidades de un mercado euroueo en constante evolución. (Zue cr^^^^ en
el futuro de la Agricultura y está dispuesto a invertir en ell^^.
•^^ue sabe que debe mantener sus cosechas año tras año y que debe obtener bene^ticios f^n cada árf^a d^^
producción. Mayores bei^eticios por mayor eficiencia en el campo y en la granja.

Kverneland está al lado de este agricultor con visión.
I^l nombre de Kverneland ha sido, duranie más de un siglo, sinónimo de calidad en Noruc#^^<i. Hoy ^^s garanÚa d^^:
• Productos eficaces y eficientes adaptados a cualquier necesidad.
• Un servicio post venta fiable donde hace falta: en el campo.
• Uisponibilidad de piezas de repuesto.
• Confianza absoluta en su agente Kverneland, que conoce su mercado y sus necesidades.
Rueremos caminar junto a estos rlientes que alien^an nuevas
técnicas agrícolas y apuestan por la mecanización.
Con nuestro compromiso de incluir en este caminar conjunto a los
mejores agrónomos, economistas e ingenieros de Europa.
Juntos prepararemos la siembra de una mayor productividad ^ K^%Q^^]^^^^^
y hellefClO. I)und^• Ia a^;ricul^tua ^i^^n^^ s^^nlidu d^•I n^^^urio.
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Sin embargo, por distintas razones, en-
tre las que destaca las grandes conquis-
tas de la química de los colorantes, la pro-
ducción de cochinilla entra en crisis y en
1876 se produce su caída total. La quie-
bra de la cochinilla sí que afectó al siste-
ma productivo canario en su conjunto. Se
vive el desconcierto más absoluto, y se
intenta volver a los cultivos tradicionales
que ahora no dan resultados positivos.

Esta desorganización va acabándose
poco a poco y en especial gracias a la pre-
sencia de los ingleses que introducen a fi-
nales del siglo XIX el PLATANO. Años
más tarde, se le unió el tomate.

Prácticamente, desde comienzos de si-
glo, el plátano y el tomate ( la patata que-
da a mucha distancia) han sido los produc-
tos básicos de nuestra agricultura de ex-
portación.

Los buenos rendimientos que se fueron
obteniendo con el cultivo del PLATANO,
hizo que se fueran ampliando las exten-
siones dedicadas a su producción, princi-
palmente en Gran Canaria, Tenerife y La
Palma.

La implantación de este cultivo exigió
fuertes inversiones que cambiaron la con-
figuración y el paisaje de amplias zonas
agrícolas.

2 EL PLATANO: PRINCIPAL CULTIVO
DE EXPORTACION. EVOLUCION DE
LOS MERCADOS.

Hasta nuestra guerra civil, el destino
principal de las exportaciones canarias de
plátanos eran los países extranjeros (fun-
damentalmente Inglaterra y Francial,
mientras que el mercado peninsular ape-
nas tenía importancia.

Sin embargo, como consecuencia, tan-
to del mencionado conflicto bélico como

de la segunda guerra mundial, se produ-
cen, en los años en que tuvieron lugar di-
chas contiendas, cambios importantes.
Así, las exportaciones totales descendie-
ron aproximadamente en un 50%, envián-
dose a la península casi el 95% de las
mismas.

Acabada la segunda guerra mundial,
junto con una recuperación de la produc-
ción, se vuelven a abrir los mercados ex-
tranjeros, con lo que se inician, de nue-
vo, envíos de plátanos a anteriores com-
pradores.

Poco a poco va incrementándose la pro-
porción de fruta que tiene su destino en
puertos extranjeros, alcanzándose el pun-
to culminante a mitad de la década, de los
años 50. En los cinco primeros años de
la mencionada década, las exportaciones
canarias de plátanos al extranjero supe-
ran a las dirigidas a la península (entre el
52-55% de las exportaciones tienen su

Racimo o piña de plátano en fase de desa-
rrollo.

destino en el extranjero y el resto en la pe
nínsulal.

Sin embargo, ya no existía el monopo-
lio canario de oferta, al contrario, la pro-
ducción canaria tenía que mantener dura
competencia con los países americanos
productores de plátano y con organizacio-
nes tan poderosas como la "United
Fruit".

Desde de 1955, pero principalmente en
la primera mitad de la década de los se-
senta comienza un declive de la exporta-
ción de plátanos canarios al extranjero
que, a partir de 1966 se convierte en irre-
versible. Como consecuencia de ello, los
envíos a la península fueron incrementán-
dose, tal y como se pone de relieve en el
cuadro adjunto.

La tendencia, ofrecida en el cuadro an-
terior, se mantuvo en los años siguientes,
poniendo de manifiesto la pérdida de los
mercados extranjeros para el plátano ca-

Vista parcial de valle de la Orotava, lnorte de Tenerife)
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EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y EXPORTACIONES A LA PENINSULA
Y EXTRANJERO DEL PLATANO CANARIO (Tm)

AÑO

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

PRODUCCION TOTAL

435.174

394.123

392.223

441.345

420.439

416.475

359.764

450.444

398.817

356.154

PENINSULA

302.298

314.326

304.916

369.211

347.854

361.266

316.812

375.186

362.205

331.224

EXTRANJERO

91.886

52.444

44.259

34.987

38.633

34.270

15.619

5.696

5.777

4.540.

FUENTE: C.R.E.P.

sente trabajol, si finalmente, cuando se
produzca la integración plena de España
en la CEE, no se mantiene la reserva ac-
tualmente en vigor del mercado peninsu-
lar, perfilándose, entre otras cosas, el pe
ligro que suponen las multinacionales que
tratarán de invadir el mercado de referen-
cia, con plátanos procedentes de países
miembros.

3 DISTRIBUCION ESPECIAL DEL
CULTIVO EN EL ARCHIPIELAGO
CANARIO

Las islas productoras de plátanos son
fundamentalmente cuatro: Tenerife, La
Palma, Gran Canaria y La Gomera (en el
Hierro su presencia es insignificantel• La
superficie cultivada por provincias sería
aproximadamente de 8.700 ha. para San-
ta Cruz de Tenerife ( Tenerife, La Palma,
Gomera y Hierro) y de 1.900 ha. para las
Palmas ( reduciéndose exclusivamente en
esta provincia a la Isla de Gran Canaria,
puesto que en Lanzarote y Fuerteventura
las condiciones naturales son inadecua-
dasl. Considerando cada isla individual-
mente, Tenerife es la que tiene una ma-
yor superficie dedicada al cultivo del plá-
tano, a continuación se sitúa La Palma,
tras ésta viene Gran Canaria, y ya a una
distancia considerable tenemos a La Go
mera y por último a EI Hierro.

Por Islas, Tenerife produce aproximada-
mente el 45% del total regional; La pal-
ma en torno al 29%; Gran Canaria el 22%
y La Gomera el 3%. A su vez, los culti-
vos son exclusivos de las cotas bajas
(0-300 m. aprox.l, donde las condicio-
nes climatológicas son óptimas para el
cultivo (temperaturas medias en torno a
los 20 grados y elevada insolaciónl.

La mayor parte de las explotaciones es-
tán al aire libre, con el consiguiente ries-
go de sufrir embates eólicos, razón por la
cual, casi todas las fincas están dotadas
de cortavientos. EI cultivo bajo plástico es
reducido, hallándose en fase de experi-
mentación tanto técnica como econó-
mica.

BIBLIOGRAFIA

Explotación platanera en el sur de Tenerife, junto a un complejo turístico.

nario, quedando como única salida para
el mismo, el mercado peninsular.

En 1972, con la Ley del Régimen Eco-
nómico y Fiscal para Canarias, se consi-
gue la reserva del mercado peninsular para
el plátano canario, que se mantiene has-
ta nuestros días, siendo la misma de vital
importancia para el mantenimiento de es-
te transcendental cultivo, fundamental
para la agricultura y la economía de Ca-
narias.

La situación del plátano canario tras la
integración en la CEE, y más en concreto
el mantenimiento de la tradicional reser-
va del mercado nacional, quedaron garan-
tizados conforme al art. 4 del Protocolo
2 del Acta de Adhesión, al menos hasta
1996.

Sin embargo, aunque éste es el objeti-
vo del sector platanero canario, el futuro
ofrece una perspectiva nada diáfana (co-
mo veremos en una segunda parte del pre-

- Bergasa, O.; González Viétez, A.: "Desa
rrollo y Subdesarrollo en la Economía Canaria".
Guadiana de publicaciones.

Madrid. 1969.
- Menendez Rodríguez, J.; "Algunas notas

sobre la introducción y desarrollo del cultivo y
comercio del plátano en las Islas Canarias. En
homenaje a Elías Serra Rafols. Universidad de
La Laguna, pp. 425-433. Tenerife. 1970.

- Morales Lezcano, V.: "Síntesis de la his-
toria económica de canarias. Aula de Cultura.
Santa Cruz de Tenerife. 1966.

- Rodríguez Brito, W: "La agricultura de ex-
portación en Canarias (1940 1980). Conseje-
ría de Agricultura y Pesca del Gobierno de ca-
narias. Santa Cruz de Tenerife. 1986.

516-AGRICULTURA



RAIN BIRD = RBE

Aspersores de calidad que encajan en su presupuesto.
Sus valiosas cosechas merecen en calidad de los
aspersores de riego RBE.

RBE, Rain Bird Europe, es una filial, propiedad en su
totalidad, de Rain Bird USA, que desarrolló el primer
aspersor de impacto accionado por muelle en 1933. RBE
está fabricando ahora el aspersor de plástico 46H en
Europa.
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Rain Bird USA. Los ingenieros de control de calidad de
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EL "PASTO ELEFANTE"
(Pennisetum purpureum Schum)

rovechamiento en Tenerife

osibilidades
de cultivo Y ap

Sus p ( Islas Canarias)

Por Basilio Martín Torrealbax

RESUMEN

En el presente trabajo exponemos el po-
sible aprovechamiento del pasto elefante
(Pennisetum purpureum) en Tenerife (ls-
las Canarias1 como recurso forrajero, te-
niendo en cuenta las condiciones climáti-
cas y edafológicas de la región, que se
asemejan a las regiones subtropicales ori-
ginales en que se desarrolla este pasto. Su
gran contenido proteico, su elevado ren-
dimiento y su buena palatabilidad, cons-
tituyen una alternativa viable, al uso de
concentrados alimenticios, cuya depen-
dencia exterior, encarece en demasía la
producción pecuaria local.

EI sistema de explotación agropecuaria
en minifundio de Tenerife, hacen de este
pasto, el más apropiado para corte o pas-
toreo, por su rápido crecimiento y facili-
dad de aprovechamiento, tanto en verde
como ensilado.

PALABRAS CLAVE: Pasto Elefante.

INTRODUCCION

La limitación cada vez mayor de tierras
aprovechables para la producción agrope-

(') Departamento de Producción Agraria.

E.U.I.T.A. La Laguna.
Comunicación presentada en la II Reunión Ibé-
rica de Pastos y Forrajes.
Badajoz-Elvas. 10-14 abril de 1989.

cuaria y el hecho palpable de la expansión
constante de la población, agudizado so-
bre todo en las Islas Canarias, por la es-
peculación inmobiliaria, consecuencia de
la demanda turística, nos ha obligado a
abordar la investigación sobre forrajes con
vistas al aprovechamiento de los recursos
disponibles en la isla de Tenerife, de la ma-
nera más racional posible, huyendo tan-
to de los desmontes exagerados y pasto-
reos incontrolados, como de cultivos re-
petidos y esquilmantes, que producen un
desequilibrio ecológico manifiesto. Con
las modernas técnicas de cultivo se están
logrando avances importantes en el ma-
nejo de pastizales, que permiten lograr zo-

nas templadas mediterráneas. (Roselló,
19801

TAXONOMIA Y DESCRIPCION
BOTANICA

La clasificación Taxonómica es:
Familia: Gramínea
Tribu: Maidea
Subfamilia: Panicoídeas
Género: Pennisetum
Especie: Purpureum
Se conocen muchos clones de esta es-

pecie. Algunos como los Napier, bajos y
compactos; otros como el Merkeron, al-
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tos y de pocos tallos. Los híbridos han te-
nido mucho éxito, porque son más vigo-
rosos y se caracterizan también por tener
el follaje oscuro, casi azulado.

EI botánico francés Maire en el año
1952, clasifica los Pennisetum en tres su-
bespecies: ssp. Benthamii; ssp. Eu-
purpureum; ssp. Flexispica.

Es una gramínea perenne, que puede al-
canzar hasta 8 m. de altura, de tallos só-
lidos, parecidos a los de la caña de azú-
car, con diámetros de hasta 2, 5 cm. ra-
mificados en la parte superior y constitu-
yen macollas de 20 a 100 tallos. Los lim-
bos son lanceolados, con tonos violeta
púrpura, de hasta un metro de largo y de
2-4 cm. de ancho, pubescentes, de már-
genes duros y serrados. Los nervios son
de grosor medio, salientes por la parte in-
ferior. En las axilas de las hojas de los ta-
Ilos principales se forman muchas ramas
erectas.

Si se deja crecer la planta hasta que ma-
duren completamente todos los tallos,
producen inflorescencias (hasta 10 por ta-
Ilo1. Parece ser que no florece en condi-
ciones de clima mediterráneo. (Roselló,
1980).

La inflorescencia es una espiga de for-
ma cilíndrica de 5 a 30 cm. de largo que
se forma en el ápice de los tallos, cubier-
ta densamente de espiguillas. En la base
de estas hay una corona de cerdas o pe-
los, uno de ellos más largo. Cada espigui-
Ila contiene de 1 a 5, y a veces hasta dos
flores; la inferior es estaminada o estéril.

La polinización es cruzada y el fruto es
una caricosis abovada de aproximada-
mente 2 mm. de longitud. (Fig. 1)

AREAS DE UTILIZACION Y
REQUERIMIENTOS

Es una planta que se adapta a regiones
templadas, subtropicales y tropicales con
una estación seca. Es muy susceptible a
las variaciones en intensidad lumínica (fo-
toperiodo) y temperatura, por lo que en in-
vierno y otoño se reduce su crecimiento.
Se desarrolla muchos tipos de suelos pro-
fundos preferentemente de los profundos
de textura ligera y buen drenaje. Resiste
bien las condiciones de sequía, si se ex-
plota debidamente; en tanto que en sue-
los inundados las cepas o macollas mue-
ren o presentan un desarrollo escaso.
(Sánchez y col. 1979)

Una producción intensa y continuada,
requiere fertilización. Las exigencias de
fertilización, varían según las condiciones
climáticas, la naturaleza de los suelos y
las técnicas de cultivo, en especial con la
frecuencia del corte.

REPRODUCCION

EI pasto elefante se puede propagar por

ma^^,lla, esquejes o semillas. Pero la me-
jor f^ rma de propagación y la más prácti-
ca, es la siembra de trozos de esquejes
que contengan dos nudos o de fragmen-
tos de macollas con raíz.

Se necesitan aproximadamente 3 t. de
material vegetativo por ha. cuando se
siembra o 0.50 m. de distancia entre sur-
cos, por el método de traslape y de 4 t.
con el método de doble caña.

En cuanto a la edad del material vege-
tativo se han obtenido mejor resultado a
los 100 días de edad, que es cuando tie-
ne un contenido adecuado de reservas ali-
menticias, que favorecen el rebrote de ye-
mas axilares. (rojas y Ulate, 19841.

FORMAS DE EXPLOTACION

Una planta erecta como es el pasto Ele-
fante, queda destruída si se pastorea in-

tensamente y de modo contínuo, pues no
resiste el pisoteo, debido al grosor de sus
tallos y sobre todo a que son muy blan-
dos. Para mantener en buenas condicio-
nes de explotación un prado de este pas-
to, es útil dividirlo en dos o más partes,
según la extensión total, y pastorearlas al-
ternativamente o en rotación. Lo más re-
comendable es hacer pastar las plantas
cuando tienen una altura de 1.20 m. has-
ta que haya sido consumide la mayor par-
te de sus hojas, y en este momento reti-
rar los animales para que produzca rápi-
damente un nuevo brote. Sin embargo, la
mejor manera de aprovechar el pasto Ele-
fante es utilizarlo como pasto de corte,
cuando tiene una altura de 1.2 m.

Debido al rápido rebrote después del
corte o pastoreo, no necesita en la mayo-
ría de los casos, ningún cuidado especial
contra las malas hierbas, pues las hojas
sombrean el terreno e ímpiden de esta ma-
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nera el crecimiento de hierbas indesea-
bles.

INTERES EN FUNCION DE LAS
PECULIARIDADES DE LA
AGRICULTURA Y GANADERIA DE
CANARIAS

EI hecho de que en las Islas Canarias en
general, la ganadería de geografía irregu-
lar, muy difícil de mecanizar, y además
onerosa para pequeñas explotaciones fa-
miliares, resulta muy interesante un pas-
to de rápido desarrollo, con nutrientes
adecuados para la alimentación animal, y
de fácil y utilización sin el uso de maqui-
narias especializadas y que además pro-
tege a las parcelas de cultivo de la eviden-
te erosión en la mayoría de los suelos, e
incluso fácil de cultivar en las zonas mar-
ginales de los cultivos tradicionales, en las
explotaciones agropecuarias es un com-
plemento de la renta familiar agraria, por
el pequeño n° de cabezas que la com-
pone.

Dada la elevada tolerancia de esta plan-
ta a la salinidad (Sánchez y col, 19791, su
cultivo resiste en las Islas Canarias, pues-
to que la salinidad y la alcalinidad del sue-
lo, de las aguas de riego son con frecuen-

cia un factor limitante del rendimiento de está situada geográficamente en una re-
muchos cultivos. gión subtropical entre las latitudes 27° y

29°N, hace que el clima en general, sea
benigno, aunque las grandes diferencias

CONDICIONES CLIMATICAS Y de altitud en una superficie tan reducida
ECOLOGICAS EN TENERIFE que se observa en la isla, condicionan, en

gran manera una variada climatologfa, por
Por el hecho de que la Isla de Tenerife otra parte la presencia de los vientos ali-
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sios, que desde el N.E. Ilegan cargados de
humedad y en forma de esa parte de la is-
la. En la vertiente Norte, en la zona Ilama-
da de medianías (300-1000 m.1, se en-
cuentra la mayoría de las explotaciones de
minifundios con cultivos cerealistas y hor-
tícolas, y pequeñas explotaciones gana-
deras. En esta región las temperaturas ex-
tremas van de los 7°C en invierno, a los
38°C en verano; ésta es la zona más
apropiada para la explotación ganadera,
la temperatura mínima es más alta, la es-
casez de agua, limita sobremanera el cul-
tivo de pastos de esta naturaleza. (Fig. 21

CONCLUSIONES

1° uno de los sistemas de aumentar la
producción ganadera por medio de un
buen pastizal, es haciendo una utilización
más racional de gramíneas forrajeras pe-
rennes, más productivas, de mayor valor
nutritivo y utilizando prácticas de cultivo
y manejo más eficientes.

2° la Selección de plantas forrajeras
adecuadas al medio y un buen manejo del
pastizal, son factores imprescindibles en
el mantenimiento de una alta producción
forrajera y una larga vida de las praderas
establecidas, al mismo tiempo que evita-
mos la erosión.

3° Se ha comprobado que el pasto Ele-
fante crece en condiciones satisfactorias
en la Zona de medianías de la Isla de Te-
nerife, desde el mes de abril-mayo hasta
el mes de octubre-noviembre. En la zona
sur de Tenerife y debido a su mayor tem-
peratura media, puede crecer durante to-
do el año, a condición de que tenga hu-
medad suficiente.

4° La forma más útil de usar el pasto

Elefante es administrarlo al ganado como
pasto de corte, en trozos de 4-5 cm. de
largo, y también como ensilaje.
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oeniX ^anariensis^h

LA PALMERA CANARIA
J. Enrique Niebla Tomé^

INTRODUCCION

EI objetivo de este trabajo es aproximar-
nos al estudio de uno de los usos tradi-
cionales de la palmera canaria, exceptuan-
do aquellos referidos a la utilizacibn de sus
ramas, hojas e incluso su tronco, tan de-
sarrollados en el ámbito de las culturas
mediterráneas. Nos centraremos en una
utilización particularísima y exclusiva de
la tradición agraria de la isla canaria de La
Gomera. En efecto, es en esta isla donde
desde tiempos ancestrales, muy probable-
mente anteriores a la colonización caste-
Ilana de la segunda mitad del siglo XV, se
ha venido aprovechando la savia para la
elaboración de una particular miel después
de someterla a cocción. Todo el proceso
de obtención, así como los datos que po-
seemos sobre su origen y difusión, la dis-
tribución, descripción y ecología de la
Phoenix canariensis intentaremos expo-
nerlos en el seno de este estudio.

APROXIMACION AL ESTUDIO
BOTANICO DE PHOENIX
CANARIENSIS

La PHOENIX CANARIENSIS ha Ilamado
la atención de muchos estudiosos de la
botánica y del medio natural de las Islas
Canarias a lo largo del tiempo. Pero sin du-
da alguna, a nuestro juicio, es el Dr. Kun-
del (1 ŝ el que nos ofrece el más sencillo
y claro análisis de la misma. En efecto, en
palabras de este autor, la palmera cana-
ria posee un sinonimia con la Phoenix
dactylifera, se distribuye por todas las is-
las mayores del archipiélago, ya que re-
sulta ser un endemismo canario, ocupan-
do lugares cálido-húmedos -con prefe-
rencia en barrancos, bordeando charcos
y demarcando cauces de aguas subterrá-
neas de laderas bajas-, se reproduce me-
diante semillas, y resulta ser de tronco es-
belto que, bajo condiciones naturales, al-
canza de 10 a 12 metros de altura. Ejem-

1`) Licenciado en Geogragía e Historia. Profe-
sor Agregado en Bachillerato.

EL GUARAPO
DE DONDE SE
OBTIENE LA MIEL
DE PALMA EN LA
ISLA DE LA GOMERA.

plares muy altos de tronco delgado, resul-
tan por regla general de la frecuente poda
de los frondes. Ejemplares adultos y no
podados suelen tener de 60 a 100 fron-
des; estos son arqueados, de color verde
intenso y que alcanzan hasta 7 metros de
largo. Falíolos o segmentos hasta unos
1 50 pares, son subcoriáceos y flexibles;
en la base se convierten en "espinas" cor-
tas, muy duras y de color marfil-
amarillento. Sus inflorescencias son den-
sas, muy ramificadas de hasta 1,5 m. de
largo; las flores masculinas son blanque-
cinas, sus frutos amarillento-anaranjados,
ovoideos, de 1, 5 a 2 cm. de largos y po-
ca pulpa. Finalmente, y a modo de curio-
sidad botánica, la especie se híbrida con
su pariente mediterráneo-africana la Phoe-
nix dactylera (y viceversa) produciendo
varias formas intermedias.

IA PRESENCIA DE LA PALMERA
CANARIA EN EL PAISAJE
TRADICIONAL CANARIO:

Sin duda alguna la palmera canaria junto
con otros endemismos insulares -drago,
pino canario, elementos variados de la lau-
risilva, etc. - es uno de los protagonistas
del paisaje isleño.

Múltiples son los testimonios referidos
a la palmera que aún se conservan en la
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Sin rival, sintiendo la satisfac-
ción que produce conducir el
único 6 cilindros del merca-
do, con toda la potencia de su
motor TURBO.

Máquína perfecta que ha
sabido combinar el auténti-
co confort de turismo con
elevadas prestaciones y la ro-
bustez necesaria para sopor-
tar grandes capacidades de

carga. Rindiendo al máximo
y con un mantenimiento mí-
nimo, como corresponde a un
vehículo de esta categoría.

Con todas las cualidades
propias de la gama Pegaso
Ekus, que le permitirán sen-
tirse orgulloso y mirar por
encima del hombro.
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SEMBRADORA EN LINEAS
POR NODET
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Un éxito se Ileva a cabo grano tras grano. Con la sembradora
en lineas Nodet Gougis no hay problemas, el grano siempre está colo-
cado en el buen sitio. Precisión, regularidad, fiabilidad, con rejas o
con discos, las siembras son óptimas sea cual sea la configuración de
los terrenos : en cuestas, en pendientes o inclinaciones; además, la tolva
rebajada, de cargamento fácil, fué
concebida para una distribución
hasta la última semilla, para no
perder nada; esto se Ilama ganar.
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TODO BIEN CALCULADO
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Palmera Canaria en maiz

tradición histórica de las Islas, así como
en la variada toponimia. En cuanto a los
primeros es destacable, a modo de mues-
tra, la aportacibn de uno de los cronistas
de la época de la conquista. Así, Escude-
ro dice, refiriéndose a la conquista de Gran
Canaria, y la consiguiente agresión antró-

pica a los palmerales: "Tenían los reyes
(aborigenes) casas de recreo y bosques,
porque toda isla era un jardin, toda pobla-
da de palmas, porque de un lugar que Ila-
man Tamarasaite quitamos más de sesen-
ta mil palmitos i de otras partes infinitas,
i de todo Telde y Arucas.".

Desde el punto de vista toponímico,
muchas son las manifestaciones , que van
desde la denominación de una isla -La
Palma-, la de una ciudad -Las Palmas
de Gran Canaria-, hasta la de Barrancos,
valles, pagos, etc. -La Palmita, EI Palmar,
Palmarejo, Tres Palmas, Vega del Rio Pal-
mas, Las Palmas, etc. - que salpican la
geografía insular.

En cuanto a la existencia de palmera-
les exuberantes en la actualidad, son des-
tacables entre otros: el de Haría en Lan-
zarote; Valle Gran Rey, Alojera, Tazo, Ta-
margada y Taguluche en La Gomera; Fa-
taga, Arguinegu(n y Maspalomas en Gran
Ganaria.

EL CULTIVO DE LA PALMERA EN LA
ISLA DE LA GOMERA

La tierra apta para el cultivo es un re-
curso muy escaso en la isla debido al ca-
r3cter accidentado de la orografía insular.
Esquemáticamente, La Gomera se com-
pone de una zona elevada y relativamen-
te Ilana en su centro, a modo de meseta
central. De esta parten una serie de ba-
rrancos en disposición radial, con agudos
interfluvios en el Norte, y relativamente
Ilanos en el Sur. Los cursos bajos de es-
tos barrancos pueden Ilegar a abrirse has-
ta adoptar semejanza con pequeños va-
Iles; y es precisamente en estas zonas
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donde se ha localizado la actividad huma-
na. Por último es digno de mención la exis-
tencia de múltiples pitones volcánicos y
una costa generalmente, acantilada que
dificulta el acceso a la isla.

Si a lo anteriormente expuesto, le aña-
dimos una estructura de la propiedad ba-
sada en el minifundio, nos encontramos
ante unas características del terrazgo ad-
versas para el desarrollo de cultivos frutí-
colas. De ahí que, la palmera se haya des-
tinado a ocupar márgenes de parcelas, la-
deras, crestas, fondos de barrancos, y en
general aquellas zonas marginales del te-
rrazgo. Por lo tanto podemos afirmar sin
ninguna duda que la palmera es una
auténtico cultivo de dilatada tradición en
el agro gomero, de la cual se han aprove-
chado sus frondes, su fuste y principal-
mente su savia.

OBTENCION DE LA SAVIA Y LA
TRANSFORMACION EN MIEL

EI proceso de obtención del Guarapo 0
savia y la consiguiente transformación en
miel data -como en un principio
apuntábamos- desde épocas anteriores
a la colonización castellana, prueba de ello
nos la aportan algunos cronistas. Entre
ellos a Juan de Castro gobernador de las
Armas en La Gomera en 1856 121, que en
su informe sobre la isla nos dice: "Según
el vulgo, los antiguos antes de la conquis-
ta usaban apasto este líquido, pero nin-
guno dice como lo conservaban, así por
el contrario tenían palmas constantemen-
te abiertas pues bien sabido es que una
palma esta dando I(quido con más o me-
nos fuerza dos meses por lo menos cuan-
to más calor mucho mejor. Yo he proba-
do su conservación en botellas y no he po-
dido guarecer ninguna, tal es la fuerza de
la fermentación, se provo en un barrilito
y cuando transcurridos 4 meses se abrio
resulto un brebaje fétido que no se podía
tragar, luego el secreto de los antiguos no
es conocido". Evidentemente las conclu-
siones de nuestro cronista son un poco
simplistas, pues nos habla de la dificultad
para conservar la savia o guarapo puro,
es decir sin convertirlo en miel, producto
éste de fácil conservación.

Centrándonos en la actualidad, el pro-
ceso de conversión de una palmera en
guarapera comienza por la poda de los
frondes del cogollo terminal; a continua-
ción se raspa este cogollo, con lo que se
produce un flujo de savia que es recogi-
do por una acanalamiento anular practi-
cado a tal efecto, y que viene a verter den-
tro de un recipiente adosado a la copa de
la palma. EI raspado del cogollo se renue-
va cada atardecer, pues los rayos solares
"cicatrizan" la "herida" y cortan el flujo
de savia que se produce en las horas noc-
turnas. EI Guarapo semeja, a agua azuca-
rada, que luego se destila por el simple

Vista parcial del Valle Gran Rey
IGomera) con palmeras en los
margenes de los bancales

Vista del cogollo terminal de
una palmera de guarapo

medio de calentarlo al fuego hasta que se
evapore buen aparte del agua, quedando
como producto final la Ilamada miel de
palma; fluido espeso muy parecido a la
miel de abeja, pero de coloración más os-
cura. Cada ejemplar de palmera puede dar
normalmente,a lo largo de las 8-12 sema-
nas que dura el proceso, más de 2.000
litros de guarapo, que equivalen a unos
400 kg. de miel. Siempre refiriéndonos a
la producción de una palmera en condicio-
nes ecológicas óptimas.

Finalmente es destacable el hecho de
que una palmera después de concluido el
guarapeo, vuelve a recuperar su esplen-
dor al rebrotar nuevos frondes del cogo-
Ilo terminal, permitiendo volver a ser gua-
rapera al cabo de cuatro o cinco años.

ZONAS DE PRODUCCION Y SISTEMA
DE COMERCIALIZACION DE LA MIEL

A pesar de que todas las bajas de la is-
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PERSPECTIVAS FUTURAS DEL
CULTIVO

la donde haya palmeras no son ajenas a
la producción, las principales zonas pro-
ductoras se localizan en la comarca de
Agana en el Oeste insular, concretamen-
te en los caseríos de Alojera y Tazo, y en
la cuenca de Valle Gran Rey en el SW, de-
bido a la existencia de magníficos palme-
rales.

En cuanto a la comercialización, hay
que decir que es del todo arcaica, susten-
tada en una base artesanal, sin las más

Palmeras de la Isla de la Gomera
vista parcial

mínimas normas de racionalidad económi-
ca, sin regulación sanitaria y sin envasa-
do aparente que aporte garantías. Los
consumidores los encontramos en la pro-
pia población autóctona, y en una cada
vez más creciente demanda por parte de
los visitantes, que adquieren el producto
como souvenir gastronómico, en tiendas
y restaurantes principalmente. Todo ello
nos obliga a realizar una reflexión a cerca
de las perspectivas futuras del producto
de cara a una mayor rentabilidad.

Sin duda, nos encontramos ante un pro-
ducto potencialmente rentable dentro del
mercado dietético moderno fomentando
el carácter ecológico del mismo. Coordi-
nando su explotación, insular por medio
de alguna empresa de carácter coopera-
tivo, que aporte garantfas en el envasa-
do, e implante unos canales de comercia-
lización de la miel en el mercado de las Is-
las Canarias. Todo esto aportaría un "gra-
no de arena" en la maltrecha economía
gomera, frenando la sangría migratoria
que sufre la Isla, y no haciendo depender
a la población del nuevo y discutido mo-
nocultivo el turismo.

NOTAS

(1) G. Kundel es uno de los mejores co-
nocedores de la botánica canaria.

(2) Esta magnífica aportación histórica
se la debemos a la labor de la investiga-
dora Gloria Díaz Padilla.
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EI género Cucurbita está formado por
más de 26 especies y 5 de ellas se en-
cuentran domesticadas, C. máxima Du-
chesne in Lam., C. moschata Duch. ex
Poiret, C. mixta Pang., C. pepo L. y C. fi-
cifolia Bouche IBEMIS y col., 19701.

La domesticación de algunas de estas
especies se remonta a la agricultura pre-
colombina, conociéndose por los hallaz-
gos arqueológicos realizados, que eran
cultivadas por los indios americanos, pa-
ra utilizar sus frutos como una parte de
su dieta alimenticia.

Durante mucho tiempo se consideró
que las especies cultivadas estaban gené-
ticamente aisladas entre sí, ya que no se
había encontrado evidencia de hibridación
espontánea, a pesar de la frecuencia con
que han sido cultivadas en huertos, sin
embargo pueden obtenerse híbridos F'
mediante polinización manual, entre las
cuatro especies anuales ( C. máxima, C.
moschata, C. mixia y C. pepo) aunque
con bastante dificultad, siendo además
estos híbridos altamente estériles (WHI-
TAKER y BEMIS, 19651.

A pesar del relativo aislamiento genéti-
co mencionado, la morfología de las cin-
co especies cultivadas, resulta en algunos
casos ser bastante coincidente. Esto, ha
originado problemas, en la identificación
de las distintas especies y de forma es-
pecial en cultivares o variedades existen-
tes mundialmente, y también por el con-
fusionismo creado, por el hecho de que
un único nombre común, agrupa a veces
varias especies botánicas, aunque sin em-
bargo, para una sola especie botánica
pueden encontrarse diversos nombres
vulgares, como consecuencia de su dis-
tinto aprovechamiento. Por ejemplo, en C.
pepo según se consuman los frutos ma-
duros o inmaduros.

Los nombres comunes en español, ha-
cen referencia a la forma de su utilización;
así bajo la denominación de calabaza, se
agrupan generalmente todas aquellas es-

pecies, completas o parciales, que se
aprovechan por su fruto en estado de ma-
durez, lo que ocurre normalmente en los
meses de fin de verano y otoño. La utili-
zación de los frutos es muy variada, yen-
do desde la fabricación de confituras o el
consumo en forma de potajes o sopas,
hasta la alimentación ganadera. Es en este
grupo, donde se presentan los mayores
problemas de identificación.

Los calabacines están integrados en C.
pepo y su consumo se realiza con el fruto
inmaduro, utilizándose 4exclusivamente
en la alimentación humana a excepción de
los frutos pasado y de los maduros.

Según WHITAKER y DAVIS (1962) y
ROBINSON (19861, también en la termi-
nología inglesa, existe un cierto grado de
confusionismo. Se emplean los vocablos
"squash" y "pumpkin" para designar los
frutos comestibles del género Cucurbiia,
pero estos términos no tienen un signifi-
cado botánico preciso y frecuentemente
son usados en forma intercambiable. EI
término "squash" derivado de una pala-
bra^india se emplea para designar los fru-
tos de C. pepo utilizados inmaduros (ca-
labacines) y además en algunos casos, los
frutos utilizados maduros de C. máxima,
C. mixta, C. pepo y C. moschata. EI tér-
mino "pumpkin" es aplicado, al fruto co-
mestible de cualquier especie de Cucur-
bita utilizado cuando madura, bien como
hortaliza o en pasteles.

Otros autores, no emplean estos térmi-
nos de forma tan imprecisa y podría con-
siderarse "pumpkin" y "winter squash",
como equivalente a calabaza y"summer
squash" a calabacín.

DESCRIPCION DEL GENERO
CUCURBITA

EI género Cucurbita es de procedencia
americana, considerando que su centro de
origen está situado en Méjico-Guatemala
donde además de otras especies se en-
cuentran C. Lundelliana Bailey, y C. mar-

528-AGRICULTURA



queñas cerdas dispersas entre pelos blan-
dos, los limbos son suavemente pilosos,
de forma orbicular o reniforme, sin lóbu-
los o con ellos ligeramente marcados, y
de seno basal profundo. Ifig.1)

Las flores son ligeramente olorosas, la
corola es de color amarillo, desde suave,
hasta intenso, con lóbulos generalmente
reflexos; el cáliz posee sépalos cortos y
estrechos.

EI pedúnculo del fruto es cilíndrico,
blando y suberoso; posee formas muy va-
riadas, cónico, globoso, aplanado, cilíndri-
co y a veces bastante largo; el color en
algunos cultivares puede Ilegar a ser muy
grande, (fig.2).

Las semillas son blancas, pardo-
amarillentas o marrones, con un margen
de diferente color, y de 16 a 22 cm. de
longitud.

Mediante polinización manual se pue-
den obtener híbridos con C. moschata.

Fig. 1: Hojas de diversas especies de la familia Cucurbitaceae. Superior
izquíerda: Cucurbita ficifolia. Superior derecha. Cucurbita moschata. Inferior
izquierda: Benincasa cerifera. Inferior derecha: Cucurbita maxima.

tinezii Bailey que actualmente se conside-
ra que están estrechamente relacionadas
con las especies cultivadas. C. pepo, C.
moschata, C. mixta y C. ficifolia tienen su
origen en el área central y sur de Méjico,
mientras que para C. máxima sería eI área
de Perú-Bolivia.

Se trata de especies, tropicales, por lo
que no resisten las heladas. Las especies
silvestres son bastante variables en su há-
bitat, que va desde Mesofítico a xerofíti-
co, y contienen varias ecoespecies, sepa-
radas geográficamente unas de otras, pe-
ro que son de cruzamiento bompatible.

Las distintas especies, se reúnen en cin-
co grupos naturales, y todas poseen
2n = 2x = 40 cromosomas; varios autores
han sugerido que son poliploides sobre
x= 10 aunque la evidencia no es clara.

Este género, incluye especies anuales
y perennes, de raíces fibrosas, tuberosas
o tuberculadas; los tallos son rastreros y
de crecimiento indeterminado, o bien ma-
tas compactas de crecimiento determina-
do, con tallo de sección redondeada o an-
gulosa, y superficie lisa o asurcada, que
Ilevan zarcillos ramificados, a excepción
de algunos cultivares; las hojas son sim-
ples, alternas, desde escasa hasta profun-
damente lobuladas, y ocasionalmente
palmeado-compuestas o casi (fig. 11.

La floración es monoica, con flores
grandes y solitarias, de color blanco-
crema, amarillo o amarillo-ánaranjado ; el
cáliz está formado por 5 sépalos, que to-
man una forma acampanulada, al igual
que la corola que es gamopétala, estan-
do los 5 pétalos soldados hasta cerca de
la mitad; las flores masculinas tienen 3 es-

tambres de filamentos libres y anteras co-
nectadas; las flores femeninas poseen pe-
queños estaminodios y ovarios de 3 a 5
placentas soldadas, con numerosos óvu-
los, el estilo es grueso y el estigma bilo-
bulado.

EI fruto es un pepónide, carnoso, o fi-
broso, con gran número de semillas, pla-
nas, suaves, a veces escaqueadas, con o
sin borde en relieve, de color blanco, par-
do amarillento, tostado, marrón o negro.

DESCRIPCION DE LAS ESPECIES
CULTIVADAS

Seguidamente se describen las especies
domesticadas, así como sus áreas de ori-
gen y cultivo.

Cucurbita máxima Duchesne in Lam.

Es una especie bastante variable, aun-
que no tanto como C. pepo. Se trata de
un tipo de calabaza de verano y otoño,
cultivada como hortícola en el sur de Euro-
pa y América Central, consumiéndose
principalmente el fruto maduro, aunque
también en algunos casos las flores y ho-
jas tiernas como verdura, así como las se-
millas. Tiene su origen en el norte de Su-
damérica.

Planta anual, monoica, muy vigorosa,
generalmente de hábito rastrero. Los ta-
Ilos son fuertes, alcanzando de 4 a 6 m.
de longitud en los cultivares de crecimien-
to indeterminado; el follaje no es áspero
ni espinoso, presentando únicamente pe-

Cucurbita moschata Duchesne ex
Poiret

Es un tipo de calabaza de fin de verano
y de otoño, originaria de Méjico y Améri-
ca Central. Cultivada como hortícola en
el sur de Europa y América Central; se
consume el fruto maduro, y en menor me-
dida las flores y hojas como verdura y las
semillas.

Se trata de una planta anual, monoica,
de tipo rastrero, similar en este aspecto
a C. máxima. Los tallos son duros y an-
gulosos , el follaje no espicular y suave-
mente piloso; limbos ligeramente lobula-
dos o casi enteros, frecuentemente con
manchas blanquecinas Ifig.1)

Las flores son olorosas, el cáliz posee
lóbulos ligulados, pero frecuentemente
ensanchados superiormente; los lóbulos
de la corola están muy extendidos, son ru-
gosos y en su mayoría agudos, los pedún-
culos de las flores masculinas son cilíndri-
cos, mientras que en las femeninas están
frecuentemente engrosados en el ápice.

EI pedúnculo del fruto es duro, ligera-
mente surcado, anguloso, ensanchado en
la inserción con el fruto. La forma del fru-
to es asimétrica, curvada, el color marrón
o amarillo-rojizo y presenta un peculiar
olor almizcleño. (fig.3). Las semillas son
blancas, pardo-amarillentas o marrones.

Es posible obtener híbridos estériles con
C. máxima y C. pepo mediante poliniza-
ción manual.

Cucurbita mixta Pangalo Isin. C.
argirosperma Hort. ex Bailey)

Tipo de calabaza de verano y de otoño,
bastante similar a C. moschata. Origina-
ria de Méjico y América Central. Se con-
sumen los frutos maduros, las semillas
tostadas cuando han alcanzado la madu-
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Fig. 2: Hojas y frutos de diferente desarrollo de Cucurbita maxima. cv. euen
Gusio.

rez y también las flores y hojas como ver-
dura en algunos paises.

Planta anual, monoica, de crecimiento
rastrero muy extendido, pilosa pero no ás-
pera al tacto; los tallos son vogorosos, du-
ros y angulosos, el follaje no espicular, de
limbo grande, con 5 lóbulos poco marca-
dos, de senos obtusos y generalmente
con manchas.

La flor es de corola amarilla, amarillo-
anaranjada o verde. Las masculinas con
larga y esbelta columna estaminal.

EI pedúnculo del fruto es grande, cor-
choso, y duro, con 5 ángulos y surcado,
tiene muy aumentado el diámetro por el
suber duro, no ensanchándose más en la
inserción con el fruto, el cual es de piel
suave y a veces muy largo.

Las semillas tienen una longitud de 16
a 20 mm. y presentan el margen delgado
y festoneado, más coloreado que el cuer-
po de la semilla.

Gucurbita pepo L.

Esta especie comprende tipos de vera-
no y de otoño, siendo más importantes los
de verano, consumidos inmaduros con la
denominación de calabacín (C. pepo var.
condesa Bailey) y cuyo cultivo se haya
muy extendido en España. Su origen se
sitúa, en el área tropical de Méjico y Gua-
temala y también en Norteamérica; se cul-
tiva ampliamente en el sur de Europa y
norte de Centro América, como hortícola
y ornamental. Los frutos se consumen to-
talmente maduros o inmaduros según los
cultivares; también se aprovechan en al-

los ásperos, hispido-cerdosos, espinoso al
tacto y erecto; los limbos son de forma
triangular, de 15 a 30 cm., frecuentemen-
te más o menos lobulados y agudos, aun-
que a veces prácticamente enteros (fig.1 1

EI fruto tiene el pedúnculo pentagonal
y aristado, con expansión ligera o ausen-
te en la inserción con el mismo. EI fruto
es de forma globosa o cilíndrica, liso o tu-
berculado, con diámetro variable entre 15-
40 cm., y el color verde o amarillo Ifig. 4)

Las semillas son de 10 a 18 mm. de lon-
gitud, blancuzas, generalmente planas,
con un margen en relieve, más o menos
diferenciado.

Cucurbita ficifolia Bouche (sin C.
melanosperma A. Braun)

Se aprovecha como calabaza de otoño
e invierno, entre las que se encuentra el
cultivar "Cabello de ángel", utilizado en
España para elaborar el dulce del mismo
nombre. Su centro de origen, se sitúa des-
de Méjico hasta el área central de Chile,
a través de las altas mesetas de América

Fig. 3: Hojas y fruto de Cucurbita moschata.

gunos paises las hojas y flores como ver-
dura, así como las semillas maduras.

Se trata de una especie polimórfica,
bastante variable en sus caracteres vege-
tativos y reproductivos. La planta es
anual, monoica, normalmente de creci-
miento determinado, formando una ma-
ta, de 0,90 a 1,20 m., aunque también
existen cultivares rastreros que alcanzan
de 6 a 9m. de longitud. Los tallos tienen
hasta 10cm. de diámetro, son duros y an-
gulosos; el follaje es espiculado, con pe-
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Central y de los Andes; se trata de una es-
pecie, que habita en altitudes elevadas,
entre 1000 y 2000 m.

Cultivada en el sur de Europa y en las
regiones tropicales de Méjico, América
Central y áreas de Sudamérica; en Espa-
ña se cultiva tambíén en las Islas Canarias.

Perenne, que en el clima mediterráneo
es cultivada como anual de verano. Plan-
ta muy vigorosa, con largos tallos reptan-
tes, que no son muy espinosos y se ligni-
fican parcialmente. Las hojas tienen los
peciolos setoso-espinosos, los limbos de
forma lobulada, bastante parecidos a los
de la higuera, con una anchura de hasta
25 cm. (fig.1 ). La corola es de color
amarillo-naranja, y los lóbulos grandes y
extendidos. EI tubo del cáliz es corto y del-
gado, de pedúnculo duro, pequeño, lige-
ramente angulado, algo expandido junto
a la inserción con el fruto. Este es de glo-
bular a cilíndrico, con diámetro de 12 a 1 5
cm. de color verde con rayado matizado
de color blanco (fig. 51, aunque se pueden
dar otras tonalidades, por ejemplo blan-
quecino solamente; la carne es blanca y
las semillas de color negro a tostado, con
borde liso y romos.

CLAVE DE LAS ESPECIES
CULTIVADAS DEL GENERO
CUCURBITA

La dificultad de reconocer, en bastan-
tes casos, las especies cultivadas entre sí,
hace aconsejable la utilización de ciertos
caracteres, como el tipo de tallo, del lim-
bo, el pedúnculo del fruto y los tricomas
o pelos, para su correcta identificación. En
base a ellos, se ha realizado la clave re-
cogida en la tabla 1 que permite alcanzar
con relativa facilidad el nivel específico.

Tabla 1.-Clave para las especies
cultivadas de "Cucurbita"

1.- Planta anual. Limbo desde no lo-
bulado hasta muy lobulado con ápices an-
gulosos. Semillas blancas, pardo amari-
Ilentas o marrones .......... ...2

2. - Tallos blandos y redondos ( de sec-
ción circular), limbo no lobulado Pedúncu-
lo del fruto cilíndrico, aumentado de diá-
metro por suberblando, no ensanchado en
la unión con el fruto ......................C.
máxima Duchesne in Lam.

2. - Tallos duros y angulosos. Limbos
ligeramente lobulados. Pedúnculo del fru-
to anguloso, ligeramente surcado, con
unión peduncular ensanchada o no
..................3

3. - Pedúnculo del fruto ensanchado
especialmente en la zona de inserción con
este ................. C. moschata Duchesne
ex Poiret.

Fig. 4: Frutos jóvenes de Cucurbita pepo cv. Redondo de Niza.

3.- Pedúnculo del fruto no especial-
mente ensanchado en esa zona de inser-
ción ...............4

4.- Hojas glabras. Pedúnculo muy
aumentado en diámetro por suber duro
uniformemente ..............C. mixta Pan-
galo

4. - Hojas híspidas, generalmente muy
lobuladas. Pedúnculo no ensanchado en
diámetro en la inserción con el fruto o aca-
so ligeramente, y acusadamente angular
..............C. pepo L.

1.- Planta perenne. Limbo muy lobu-
lado de ápices romos, parecido al de la hi-
guera. Semillas negras o tostadas
.............C. ficifolia Bouche.

EL PAPEL DE LOS HIBRIDOS
INTERESPECIFICOS EN LA MEJORA
GENETICA

Los cruces interespecíficos, tanto en-
tre especies cultivadas, como entre estas
y las silvestres, juegan un papel de suma
importancia en la moderna mejora gé-
nero Cucurbita. Varias de las especies
hortícolas tienen diversas cualidades, que
poseen un marcado interés, para ser
transferidas a las restantes especies cul-
tivadas. Un claro ejemplo, lo constituye
la forma braquítica de la planta en muchos
cultivares de C. pepo; para este carácter
ya se han realizado trabajos de transferen-
cia a C. moschata (DENNA y MUNGER,
19631. Otro caso se presenta en la trans-
ferencia de la buena calidad de los frutos
de C. máxima a C. moschata.

Sin embargo, esta línea de acción está
limitada por la fuerte esterilidad que se
presenta en los híbridos F entre C, pepo,

C. mixta, C. moschata y C. máxima. WHI-
TAKER y DAVIS (1962) encontraron en
sus estudios de hibridación con estas es-
pecies, que en la F solamente existían 3
plantas de un total de 58 con algún gra-
do de fertilidad y aún en estos casos fue
reducida.

Este problema, ha sido resuelto al me-
nos parcialmente, por duplicación cromo-
sómica con colchicina, de la dotación co-
rrespondiente, obteniéndose el anfidiploi-
de, que tiene una fertilidad relativamente
alta IPEARSON y col., 1975).

En 1968, se consiguió Irom Cap, anfi-
diploide del híbrido C.máxima x C. mos-
chata, que mantiene las ventajas de am-
bos parentales, pero sin embargo, tiene
el inconveniente de una producción insu-
ficiente de polen fertil, y para un cuajado
satisfactorio de frutos, necesita la presen-
cia de plantas polinizadoras de C. máxi-
ma o C. moschata. Actualmente, este hí-
brido interespecífico es comercializado
por Sakata Seed Company (Japónl.

Un cierto número de especies silves-
tres, tienen algún grado de compatibilidad
con los cultigenes, y pueden también po-
seer caracteres deseables desde un pun-
to de vista hortícola, como la resistencia
a mildiu pulverulento de C. lundelliana. Es-
ta especie es interfertil con todas las cul-
tivadas, y ha sido utilizada por RHODES
11.9591, como puente para transferir ge-
nes entre especies difícilmente hibridales.

Aunque la transferencia de caracteres
favorables, desde algunas especies silves-
tres a las cultivadas es posibles, bien di-
rectamente o a tavés de especies puen-
te„ y se han obtenido algunos anfidiploi-
des, los caracteres deseables de las es-
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pecies silvestres persisten, al permanecer
el genoma entero.

Sin embargo, BEMIS (1973) proporcio-
na un método para producir aneuploides
interespecíficos (fig.6) que podría permi-
tir la transferencia de genes para carac-
teres deseables, de un cromosoma de las
especies silvestres a las cultivadas, sin
transferir simultáneamente genes inde-
seables de otros cromosomas. Los cruces
interespecíficos se realizaron al nivel te-
traploide.

EI híbrido anfidploide fue retrocruzado
con el parental cultivado diploide, y el tri-
ploide resultante fue retrocruzado nueva-
mente para producir trisomicos con 40
cromosomas de la especie cultivada y uno
de la especie silvestre.

Fig. 6. - Método para la producción de
aneuploides interespecíficos en el géne-
ro Cucurbita según Bemis (1973 ŝ . M es
el genoma de C. moschata (cultivada) y
el P es de C. palmata (silvestrel.

OBJETIVOS Y METODOS DE LA
MEJORA VEGETAL

En una primera etapa, los objetivos de
los genetistas en el género Cucurbita se
han concentrado, en la mejora de la can-
tidad y calidad de la pulpa del fruto, para
los tipos, utilizados maduros, y en la pre-
cocidad y la productividad del fruto, en los
tipos, que se consumen inmaduros (cala-
bacinesl.

Los métodos de mejora primarios, se
han basado en las selecciones dentro de
cruces intraespecíficos, procurando con-
seguir cultivares de crecimientos determi-
nado, ya que los indeterminados tienen el
inconveniente de ocupar mucha super-
ficie.

Posteriormente, se han utilizado los cru-
ces interespecíficos, para conseguir la in-
corporación de nuevas características y
resistencias, como a mildiu pulverulento,
a diferentes virosis (C M V W M V-1, W
M V-2, etc.) e incluso a insectos.

La existencia de heterosis en calabacín
(C. pepo) para la producción de frutos in-
maduros ICURTIS, 1939) ha sido en los
últimos tiempos la base para la mejora de
esta especie. En una primera fase los hí-
bridos F' comerciales se produjeron por
castración, en campos de plantas braqui-
ticas, que actúan como parentales feme-
ninos. Este método, es económicamente
posible, debido a la floración monoica y
al gran tamaño de las flores de Cucurbi-
ta, pudiendo detectar fácilmente los bo-
tones florales masculinos, y eliminarlos
manualmente, varios días antes de la an-
tesis.

Los intentos de encontrar androesteri-
lidad citoplamática no han tenido éxito,
aunque si se ha descrito adroesterilidad
génica en C. máxima, C. moschata y C.
pepo. Las poblaciones se mantienen po-

linizando plantas, androestériles (homoci-
góticas recesivas) con heterocigóticos an-
drofértiles, existiendo el inconveniente de
los costes de eliminación de los segregan-
tes androfértiles en el campo, que han im-
pedido la producción económica de semi-
Ila híbrida con un coste reducido.

Un método de gran interés, lo consti-
tuye el propuesto por ROBINSON y col.
(1970) basado en la aplicación de 250
p.p.m. de etefón (ácido-2-cloroetilfosfó-
nico) a plantas jóvenes de Cucurbita. Es-
te tratamiento previene el desarrollo de
plantas masculinas, pero no afecta al de
las femeninas, de dos genotipos diferen-
tes, y tratando con etefón uno de ellos,
es posible obtener en esta semilla híbrida
con un coste reducido.

En una revisión posterior, SHANNON y
ROBINSON (1979) recomiendan para ese
objetivo la utilización de dos aplicaciones
de 400-600 p.p.m. de etefón, aunque se-
ñalan que las distintas líneas puras pre-
sentan diversa sensibilidad al etefón, y es
preciso ajustar experimentalmente las do-
sis para cada una de ellas. En algunos ca-
sos, bajo condiciones de campo, pueden
presentarse ocasionalmente alguna flor
masculina en las líneas tratadas, como
consecuencia de la influencia de diversos
factores. Cuando esto sucede, para evi-
tar la contaminación de la semilla híbrida,
se realiza la eliminación manual.

Los frutos comestibles de Cucurbita son
sin duda la producción más importante,
pero la semilla también se utiliza en for-
ma de aperitivo y como una fuente de
aceite de alta calidad, producido funda-
mentalmente en Europa.

En este sentido, un mutante de semilla
desnuda, debido a la inhibición del engro-
samiento y lignificación de las paredes de
las células de la testa, puede resultar de
interés, al repercutir positivamente en el
porcentaje de aceite de la semilla.

CLASIFICACION DE LOS CULTIVARES

Los cultivares o variedades comercia-
les, pertenecientes, a las cinco especies
cultivadas del género Cucurbita son muy
numerosos. A efectos de la clasificación
se considera el criterio de su utilidad, co-
mo el de mayor peso, dividiéndolos así en
dos grupos, las calabazas y los calabaci-
nes. Los primeros, como ya hemos men-
cionado, se consumen en el momento de
madurez total, lo que generalmente ocu-
rre a finales de verano o en otoño, tenien-
do después un cierto periodo de conser-
vación, mientras que los calabacines se
aprovechan durante el verano Isalvo cul-
tivos de invernadero), y se consumen
aproximadamente a la mitad de su desa-
rrollo.

La colección de cultivares relacionados
en la tabla 2, son procedentes de distin-
tos paises. Como complemento de la de-

nominación común, se añade la de la es-
pecie botánica correspondiente a cada ca-
so, y la de los cultivares, lo que puede
contribuir a solucionar el problema de
nombres comunes, aplicados a más de
una especie.

Tabla 2.-Clasificación de los distintos
cultivares pertenecientes al género Cucur-
bita, por su utilización y especie a que per-
tenece.
1.-CALABAZA:C. máxima, C. moscha-
ta, C. mixta, C. pepo, C. ficifolio.

1.1. C. máxima
Amarilla Gruesa de Paris (sin Romana)
Banana (sin. Pink)
Big Max

Fig. 5: Hojas y frutos en distintos moment

Blanca Gruesa
Blue Hubbard
Boston Marrow Necky
Boston Marrow Special
Buen Gusto (sin. Dulce de Horno)
But Tercup Brugess Strain
Chicago Warted Hubbard
Chirimen
De Eysines (sin. Rugosa Caleuse)
De Corfou (sin. Chataigne)
De Ohio (sins. de California Medular, Me-
dular de Otoñol
De Valparaíso
Delicious
Gris de Boulogne
Golden Delicious
Golden Hubbard
Golden Nugget
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Hyb NK 530 (híbrido F^)
Hyb NK 580 (híbrido F^)
Kindred
Mammouth
Oliva
Pink Banana Jumbo
Prolifica Muy Temprana (sin. Prolifica
Temprana Medular)
Queensland Blue
Roja de Etampes Isin. Roja Fuerte de
Etampesl
Rugosa de Thoumain
Verde de España
Verde de Hubbard (sin. Hubbard)
Warted Hubbard

1.2. C. moschata
Butternut

Cheese
De Burdeos
Del Canada
Hércules
Kentucky Field
Mammouth de Virginia
Patriot
Ponca
Quaker Pie
Wal than Butternut

1.3. C. mixta
Cushaw Blanca
Cushaw Green Striped
De Yokohama (sin. Del Japón)
Tennessee Sweet Potato

1.4. C. pepo var. pepo
Cinderella
Conneticud Field

De Brasil Azucarada
Early Sweet Pie
Ebony
Jack O'lantern
Llena de Nápoles
Small Sugar (sin. New England Pie)
Spookie
Table King
Table Queen (sins. Des Maines, Acorn)
Young Beauty

1.5.C. Ficifolia
Cabello de Angel

1.6.C. moschata x C. máxima
Iron Cap.
Tetukabuto
2. CALABACIN: C. pepo var. condensa
Variedades de Polinización libre
Amarillo Temprano Crooknech (sin. Sum-
mer Crookneck)
Belleza negra (sins. Largo Verde Oscuro,
Negro de Milán, Verde de Milán, Swize-
ro, Zuchini Negro, Zuchine Verde Oscurol.
Benning Verde Scallop
Blanco Bush Scallop
Blanco de Sicilia (sins. Blanco Largo Cilín-
drico, Largo Blanco de Palermo, Largo
Blanco Rastrero1
Blanco de Triestre (sin. Blanco de Gorizia)
Blanco de Virginia (sins. Largo Blanco Ar-
bustivo, Blanco Determinado1
Blanco Precoz Medular
Bounty
Boloñés (sin. Verde Claro de Italia)
Brimmer
Callas
Camaro
Caserta
Caserta BR
Claro de Asti (sins. Genovesa, De Savo-
na, De Vogheza)
Classic
Cocozelle Listado Isin. Largo Cocozelle)
Cozini
De Faenza (sins. Hortelano de Faenza,
Faentinal
De Niza (sins. Redondo de Niza, Redon-
do Verde, Redondo Claro de Niza)
De Toscana (sins. Largo de Toscana, Lar-
go Florentino)
Dynamic
Gold Slice
Goldbar
Greyzini (sins. Emerald Cross, Gris de Pro-
venza, Gris Tezier Prime, Primero, Profu-
sión)
Gris Hortelano Temprano Isin. Precoz Hor-
telanol
Gron Bush (sins. Long Green Bush, Green
Bush)
Hyzini
Koken
Largo Verde de Mata Compacta
Largo Verde Rayado (sin. Long Green Trai-
Iling)
Lebanese Strain
Lemondrop
Lita
Marvella
Moreno

Romanesco
Tala
Trapper
Verde de Alger (sins. Verde Pequeño de
Alger, Zuchini Gris, Gris de Alger)
Verde Hortelano
Verde de Italia (sins. Estriado de Italia, Es-
triado de Vittoria, Estriado de Nápoles,
Precoz de Albenga)
Verde de Zenattas
Virginia
Zuchini Verde
Zucco
Híbridos F1
Abundancia
Acceste
Albina
AI tesse
Ambassador
Aquilone
Argo
Ariete
Aristocrat
Arlesa
Aurora
Belar
Blackini
Black jack (sin. Reina de las Negras)
Blanquete
Calista
Casablanca
Chefini
Clarita
Clara
Diamante (sins. Diamond, Burpee Híbrido)
Diplomat
Dixie
Dusk
EI Dorado
Elite
Emeraude
Essor
Genie
Chadu
Goldneck
Grison
Kolibrí
Kriti
Marino
Maya
Mónica
Morello
Napolini
Neptuno
Opal
Patro
Perfection
President
Poseidon
Principe Negro
Prolifit
Prolifit Temprano (sin. Summer Straigh-
tneck)
Pueblo
Rey del Mercado
Samba
Sardane
Senator
Servane
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Slenderblack
Splendor
Spydi
Super Caserta
Superzini
Surirama
Surco
Tara
Tarmino
Verde de Storr
Zebra Cross

IDENTIFICACION DE LOS CULTIVARES

La identificación de los diferentes cul-
tivares, se puede realizar mediante la uti-
lización de la relación de caracteres, que
se recogen en la tabla 3, comuesta por 66
caracteres, cada uno de ellos con diferen-
tes niveles de expresíón. Sobre ellos, una
vez valorados numéricamente, de acue-
do con la normativa empleada por la
U.P.O.V., puede aplicarse una técnica de
análisis numérico, que facilita la interpre-
tación de los resultados, como el método
de análisis de componentes princípales.

Tabla 3. - Relación de caracteres de
identificación de variedades comerciales
de calabaza y calabacín.

Especies: Cucurbita máxima Duchesne
in Lam.
Cucurbita mixta Pangalo
Cucurbita moschata Duchesne ex Poiret.
Cucurbita pepo L.
Cucurbita ficifolia Bouche.

Cotiledones
Forma: Elíptica, elíptica ancha, oboval.
Planta
Tipo de crecimiento: determinado, inde-

terminado.
Porte len variedades determinadasl: er-

guido, semierguido, postrado.
Densidad: compacta, abierta.
Tallo
Color: verde claro, verde oscuro.
Longitud de los entrenudos: corta, me-

dia, larga.
Zarcillos: ausencia, presencia.
Limbo
Tamaño: pequeño, medio, grande.
Forma: entero, lobulado.
Intensidad del lobulado: ligera, media,

fuerte.
Aspereza de la superficie: ausencia,

presencia.
Pilosidad: suave, media, fuerte.
Seno basal: ligero, medio, profundo.
Color del haz: verde claro, verde medio,

verde oscuro.
Manchas blanquecinas: ausencia, pre-

sencia.
Número de las manchas: pequeño,me-

dio, elevado.
Peciolo
Color: verde claro, verde medio, verde

oscuro.
Longitud: corto, medio, largo.
Grosor (en la basel: fino, medio, grueso.

Espinas: ausencia, presencia.
Intensidad de las espinas: ligera, media,

fuerte.
Flor
Olor: ausencia, presencia.
Color: amarillo pálido, amarillo medio,

amarillo intenso.
Flor femenina: anillo en el interior de la

base de la corola: Ausencia, presencia.
Flor femenina, longitud de los sépalos:

corto, medio, largo.
Flor masculina, longitud del pedicelo:

corto, medio, largo.
Pilosidad del pedicelo: ligera, media,

fuerte.
Andromonoecia: ausencia, presencia.
Fruto
Froma: aplanada, cónica, globosa, cilín-

drica, mazuda.
Cuello: ausencia, presencia.
Curvatura del cuello: ausencia, pre-

sencia.
Cambio de diámetro a lo largo del eje

longitudinal: ausencia, presencia.
Posición del diámetro (estrechamiento):

en extremo pistilar, en tercio superior, en
la mitad, en extremo peduncular.

Superficie: lisa, con verrugas.
Acostillado: ausencia, presencia.
Borde: lobulado, liso.
Número de colores: uno, dos, tres.
Tamaño de la cicatriz floral: pequeño,

medio, grande.
Longitud: corto, medio, largo.
Diámetro máximo: pequeño, medio,

grande.
Relación longitud/diámetro: baja, me-

dia, elevada.
Longitud del pedúnculo: fino, medio,

fuerte.
Grosor del pedúnculo: fino, medio,

fuerte.
Sección trasnversal del pedúnculo: re-

donda, angulosa.

Consistencia del pedúnculo: blando,
duro.

Surcado del pedúnculo: ausencia, pre-
sencia.

Ensanchado del pedúnculo en la unión
al fruto: ausencia, presencia.

Fruto inmaduro
Color principal: blanquecino, crema,

amarillo, verde.
Aristado: ausencia, presencia.
Matizado: ausencia, presencia.
Densidad del matizado: ligero, medio,

fuerte.
Color del matizado: blanquecino, cre-

ma, amarillo, verde.
Fruto maduro
Color único: blanquecino, crema, ama-

rillo, anaranjado, verde.
Color principal en cultivares de más de

un color: blanquecino, crema, amarillo,
anaranjado, verde.

Color del acostillado, si es diferente al
resto del fruto: blanquecino, amarillo, ana-
ranjado, verde.

Color del matizado: blanquecino, ama-
rillo, anaranjado, verde.

Tipo de matizado: manchas, vetas,
manchas y vetas.

Intensidad del matizado: ligero, medio,
fuerte.

Semilla
Tamaño: pequeña, media, grande.
Forma: elíptica estrecha, media, ancha.
Color: blanquecino, crema, amarillento,

marrón, negro.
Color del margen: igual al resto, distin-

ta al resto.
Relieve del margen: ligero, medio,

fuerte.
Precocidad
De la floración: temprana, media, tardía.
De la madurez: temprana, media, tardía.
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os en Agricultura

^os p^ástic

BLANQUEO DE HORTAL I ZAS C O N
F I LMES 0 PELI CULAS DE

POL I ETILENO
Por Luis García Grau

Cuando hablamos de plásticos en agri-
cultura, generalmente nos referimos a
plástico transparente (también se emplean
las denominaciones de: cristal, natural o
normal ŝ .

Hemos de advertir al agricultor que al
mencionar la palabra "plásticos" nos re-
ferimos al polietileno que es el que corrien-
temente se utiliza en agricultura y que es
el más económico. Existen otros tales co-
mo el cloruro de polivinilo, poliester etc.
que tienen tan buenas y hasta mejores
cualidades que el polietileno, pero su cos-
te es elevado.

En agricultura revisten gran importan-
cia los plásticos en colores opacos como
el negro total opacidad: otros tipos en el
mismo color pero sin ser totalmente opa-
cos, dejan pasar la luz en forma muy te-
nue o difusa; precisamente esta propiedad
bien aprovechada es muy útil en determi-
nados cultivos.
Es una técnica sencilla, pero muy amplia,
que no se puede desarrollar en los estre-
chos limites de un artículo.

En esta ocasión vamos a referirnos al
blanqueo de hortalizas.

Todos sabemos que las hortalizas sin

Túnel plástico para el bfanqueo de escarolas.

blanquear son amargas y duras; por el
contrario, el blanqueo las hace más tier-
nas y jugosas.

BLANOUEO DE ESCAROLAS

Se prepara un túnel corriente con vari-
Ilas de hierro en forma de arco o semicir-
cunferencia: este túnel deberá ser de al-
tura muy poco superior a un metro. Y co-
mo ya tenemos la estructura, sólo falta re-
vestirla de lámina plástica en color opaco.

Esta lámina o filme plástica debe tener
el espesor siguiente:

Galga 400 (equivalente a 0,100 milíme-
trosl; debemos advertir que su grosor no
debe ser menor a estas cifras.

Por los grabados adjuntos, el lector ten-
drá una perfecta idea de la forma y aspec-
to de estos túneles: en realidad, son co-
mo un pequeño invernadero.

La escarola queda bajo el abrigo de es-
te túnel, alcanzando una extraordinaria
blancura y tamaño, con un aspecto muy
atrayente.

Las ventajas que se obtienen con este
sistema pueden resumirse así:

Supresión de escardas:

Las malas hierbas o vegetación espon-
tánea, no tiene lugar al abrigo de este tú-
nel; las semillas de esta vegetación intru-
sa, Ilegan a germinar, pero no tiene lugar
la fotosíntesis y por este motivo carecen
de clorofila, sucumbiendo inevitable-
mente.

Blanqueo completo:

Con mayor superficie e intensidad.

Adelantamiento:

Sobre el ciclo vegetativo normal; pode-
mos decir (lo hemos comprobado) hasta
dos semanas aproximadamente. Esto es
consecuencia de que en el interior del tú-
nel la temperatura es más elevada que en
el exterior, sin producirse las grandes os-
cilaciones térmicas, cuando la planta vi-
ve en condiciones normales.
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Blanqueo de hortalizas.

Desaparece el peligro de heladas:

Como consecuencia de las condiciones
térmicas análogas a lo expuesto en el pá-
rrafo anterior.

Ahorro de mano de obra:

Este ahorro de mano de obra es muy con-
siderable, por dos razones: Suprimir el ata-
do que ya no es necesario y no tener que
realizar escardas. Ambas operaciones
consumen mucha mano de obra.

Menos riegos:

En el interior de este túnel es escasísima
la evaporación y el vapor de agua al en-
trar en contacto con la lámina plástica, se
condensa volviendo otra vez a la tierra.
Estas láminas plásticas bien tratadas, pue-
den ser utilizadas nuevamente en otras
parcelas o para futuras campañas, pudien-
do ser lavadas, poniendolas a escurrir a
la sombra y guardadas en local preferen-
temente oscuro.

Esta nueva utilización del plástico es po-
sible por el escaso tiempo que el plástico
ha permanecido en el campo.

Es muy importante advertir al agricul-
tor que utilizar el plástico de una campa-
ña para otra no debe hacerse, salvo en es-
te caso de blanqueo de hortalizas. AI es-
tar sometido el plástico a la acción de los
agentes atmosféricos, sufre una degrada-
ción, perdiendo sus más importantes cua-

lidades, entre ellas (y la más importantel,
no dejar pasar los rayos ultravioletas so-
lares haciendolo en una muy reducida pro-
porción.

A este respecto quiero referir una sen-
cilla pero importante experiencia que hi-
zo el Servicio de Extensión Agraria en la
comarca de Alberique (Valencial.

Instaló un semillero de pepinos cubier-
to con plástico ya usado de la campaña
anterior. Junto a éste, otro igual pero con
plástico nuevo.

Los resultados fueron verdaderamente
espectaculares; los plantones producidos
con el plástico nuevo presentaban un ex-
traordinario aspecto, en vigor, tamaño,
color verde de sus hojas etc. comparati-
vamente con los del otro semillero.

Teniendo en cuenta los factores de re-
cuperación del material plástico, y en es-
pecial las varillas de hierro que sirven pa-
ra varias campañas, más si añadimos las
ventajas expuestas anteriormente, este
sistema se impondrá por su economía y
eficacia.

Los laterales de estos túneles el plásti-
co deberán estar bien remetidos con tie-
rra, para evitar la posible entrada de algu-
na luz, insectos o algún pequeño roedor.

También pueden ser utilizados para el
cultivo de apio, espárragos, endibias u
otros.

Blanqueo de cardos:

Como hortaliza de invierno el cardo es
muy popular y apreciado.

Para su blanqueo se utilizan unos tubos
de plástico negro opaco (hay quien les Ila-
man "mangas"1, que ponen a manera de
fundas.

Los tubos utilizados (con alguna peque-
ña variación algunas vecesl, son de las di-
mensiones siguientes:

EI tapado con tierra (aporcado)
Paja larga o Paja de arroz (el usado en

la huerta valenciana) Papel.
Estos materiales tienen grandes incon-

venientes tales como:
Cuantiosa mano de obra en su coloca-

ción
Eficacia muy limitada en muchos casos
Abrigo para toda clase de gérmenes e

insectos, incluido los caracoles.
La paja por ejemplo contiene polvo, res-

tos vegetales y otros; ensucia los cardos
y en muchos casos penetra el agua de Ilu-
via, dando lugar a putrefacciones.

Por lo que respecta a la colocación, el
ahorro de mano de obra es muy conside-
rable.

Según unos datos extraídos de la publi-
cación "Anales del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias N° 2- Separa-
ta N° 7" se dice textualmente:

Dos obreros trabajando en jornada de
seis horas colocaron 700 a 900 tubos de
plástico.

Dos obreros trabajando las mismas ho-
ras de jornada, utilizando paja solamente
colocaron 250 a 300 matas de cardo.

Este sistema para el blanqueo de car-
dos, fue ideado por el Ingeniero Técnico
Agrícola D. Vicente Moncholí Comes, de
Masanasa (Valencia) en cuya zona este
cultivo tiene gran importancia.

Se han ensayado otros colores opacos
para este cultivo, como por ejemplo el
amarillo, pero los resultados obtenidos
con el color negro han sido los más satis-
factorios.

Es también de interés para determina-
dos cultivos la utilización del color negro,
pero no opaco, es decir, que dejan pasar
la luz solar pero en forma difusa o muy te-
nue, difuminando los rayos solares ya que
en ciertos casos no conviene privar a la
planta totalmente de la luz.

Esto es de gran interés, sobre todo en
cultivos florales.
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LA LUPINOSIS

Una enfermedad del
ganado ocasionada por
el hongo Phomopsi,
infestador del altramuz.

José M e Carrasco López*
Andrés Gil Aragón*

INTRODUCCION

La superficie de cultivo es el altramuz,
4000 ha. aproximadamente, está aumen-
tando considerablemente en Extremadu-
ra durante estos últimos años. Este con-
tinuo incremento se debe al gran interés
que presenta esta leguminosa como alter-
nativa de secano y mejora de pastos y
suelo. Por otra parte la compra de semilla
certificada está subvencionada en un
50% de su valor.

La especie que más se cultiva en la re-
gión es L. luteus L., fundamentalmente la
variedad-población "tremosilla". Poste-
riormente y en orden decreciente se en-

(') Servicio de Investigación Agraria. Aparta-
do 22, 06080 Badajoz

cuentran: L. albus L., L. angustifolius L.
y L. hispanicus. (Bois y Reutcer ŝ .

Como contrapartida de lo anterior, las
semillas de altramuz contienen unas sus-
tancias tóxicas, los alcaloides, que son
nocivas para los animales que se alimen-
tan de ellas. Bajo este aspecto el Servi-
cio de Investigación Agraria lS.I.A) de la
Junta de Extremadura, está Ilevando a ca-
bo un programa de mejora genética del gé-
nero Lupinus en sus distintas especies,
para la obtención de variedades con bajo
contenido en alcaloides (var. dulces) y
adaptadas a las condiciones de clima y
suelo de la región. Pero con la mejora de
esta planta, surgen nuevos problemas, co-
mo es la aparición del hongo Phomopsis
leptostromimorfis (Kiihn ŝ , el cual produ-
ce una enfermedad en el ganado que se
alimenta de este altramuz denominada lu-
pinosis.

ETIOLOGIA

La lupinosis es una enfermedad que se
presenta en el ganado, cuando ingiere una
toxina producida por el hongo Phomopsis
leptostromimon`is (Kiihn) Bubak, que apa-
rece en el altramuz (Gardiner, 19751. Es-
ta enfermedad se presenta, generalmen-
te, cuando el ganado pasta rastrojo de al-
tramuz enfermo, siendo los tallos de la
planta donde se suele localizar el hongo
preferentemente.

Del conjunto de la cabaña el ganado ovi-
no es el que resulta particularmente más
sensible a los efectos tóxicos del hongo
IAllenm et al. 1984 ŝ .

DESCRIPCION DE LA ENFERMEDAD
DE LA PLANTA

EI hongo Phomopsis leptostromimorfis
(K•hn) en su fac(es imperfecta pertene-
ce al orden Esferopsidiales y a la familia
Esferopsidáceos.

Este hongo infecta al altramuz al final
del estado de crecimiento y lo coloniza en
la maduración (Gardiner, 19751, siempre
que las condiciones ambientales sean fa-
vorables (alta humedad y temperatural.
Cuando esta situación se presenta, el hon-
go produce una toxina denominada pho-
mopsin A (Mancok et al., 1987) que es
nociva para el animal que la ingiere.

Phomopsis leptostromimorfis se pre-
senta en tallos, vainas y semillas. Los sin-
tomas se presentan en la planta en forma
de manchas circulares de color marrón os-
curo o negro púrpura, en cuyo interior se
observan unos puntos negros, siendo és-
tos un tipo de fructificaciones Ilamadas
picnidios (Fig. n° 11, (Cowling et al.,
19861.
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FIGURA 2:
CUBIERTA
DECOLORADA
POR
PHOMOPS/S EN
SEMILLA DE
ALTRAMUZ.
IFoto: O.S.
Pettersonl.

FIGURA 1: CUERPOS FRUCTIFEROS DE PHO-
MOPSIS EN EL TALLO DE ALTRAMUZ. (Fo-
to: J.G. Allenl.

EI inóculo puede proceder del rastrojo
infectado del año anterior o de la semilla
infectada, siendo las picniosporas (espo-
ras asexuales) la fuente de infección
(Nood et al., 19751. Una segunda fuente
de infección son las ascosporas (esporas
sexuales) procedentes de otros cultivos
enfermos de altramuz, pero en las condi-
ciones ambientales de Extremadura, és-
tas raramente se presentan.

Por tanto, cuando aparece semilla infec-
tada, puede ser debido a las siguientes
causas:

a) Infección de las vainas jóvenes, que
favorecida por la aparición de Iluvias, pre-
dispone a la infección.

b) Resiembra, dado que la semilla pue-
de entrar en contacto con rastrojo de al-
tramuz enfermo.

Ahora bien, desde el punto de vista epi-
demiológico, esta semilla infectada pue-
de presentarse de las siguientes formas
(Nood et al., 1986):

- Semilla aparentemente normal (in-
fección asintomátical. No presenta sínto-
mas apreciables de enfermedad.

- Semilla decolorada en su cubierta ex-
terior (infección sintomátical. Presenta
síntomas típicos de enfermedad, varian-
do el color de la semilla desde el amarillo
claro a marrón oscuro (Fig. n° 21.

En el primer caso, la semilla contiene
cantidades insignificantes de mitoxina,
pero en el segundo caso, la semilla pue-
de Ilegar a ser tan tóxica como el rastrojo
infectado. Esta característica o distinción
puede ser difícilmente observable en va-
riedades de altramuz que tienen colores
no uniformes en su cubierta exterior.

SINTOMATOLOGIA Y ALTERACIONES
ANATOMICAS

Como se ha mencionado anteriormen-
te, dentro del grupo de animales que pas-
tan rastrojo de altramuz infectado con
Phomopsis, el animal más sensible a la mi-
cotoxina es la oveja. Estos animales en-
fermos con lupínosis presentan una serie
de alteraciones en el organismo (Gardiner,
19751, siendo el hígado la parte más afec-
tada.

Los síntomas que aparecen en el animal
enfermo son los siguientes:

- Pérdida del apetito, cansancio, mas-
ticación en vacío, aceleración del pulso y
respiración. En la mayoría de los casos
produce ictericia, estreñimiento o diarrea
sanguinolenta. La muerte del animal pue-
de producirse rápidamente cuando la in-
gestión de la micotoxina ocurre durante
varios días.

- Amarilleamiento, hinchamiento y as-
pecto friable del hígado (Fig. n° 31. Estos
síntomas son debidos a la masiva depo-
sición de grasa en dicho órgano.

- Aparición esporádica de una tonali-
dad amarillenta en zona como la escleró-
tica y las encías.

FACTORES QUE AFECTAN A LA
LUPINOSIS

Los factores que inciden de forma más
notable en esta enfermedad, son las si-
guientes (Allen et al., 19861:

- Presencia del hongo en la planta: una

mayor infección aumenta el riesgo de apa-
rición de la lupinosis.

- Condiciones ambientales: la tempe-
ratura y humedad influyen considerable-
mente en la producción de la micotoxina.
En condiciones de laboratorio, la tempe-
ratura óptima para la producción de esta
toxina es de 25°C. Por tanto en el caso
de Extremadura, las Iluvias tardfas en el
periodo de maduración del altramuz, fa-
vorecerán la dispersión de la enfermedad.

- Tiempo de pastoreo: normalmente el
riesgo de toxicidad para el ganado aumen-
ta en el estado de maduración de la plan-
ta, por lo cual es aconsejable limitar el
consumo al rastrojo temprano.

- Alternativa del alimento: el tallo del
altramuz es la parte de la planta, donde
el hongo se presenta más frecuentemen-
te, localizándose la mayor parte de las to-
xinas en el mismo. La oveja consume pre-
ferentemente otras partes de la planta an-
tes que el tallo, por tanto, una menor pro-
porción de tallos en la ración, da lugar a
un menor riesgo de la lipinosis. Por este
motivo, cuando el cultivo se dedica a la
alimentación directa por el ganado, la pre-
sencia de malas hierbas en el mismo dis-
minuye la aparición de la enfermedad.

- Carga ganadera: un elevado núme-
ro de cabezas de ganado favorece la apa-
rición de la lupinosis. Esto es debido fun-
damentalmente al aumento de la presión
de pastoreo que provoca una menor se-
lección del alimento y por tanto el gana-
do consume una mayor proporción de ta-
Ilos.

- Punto de agua: si en una extensa
pradera existe un sólo punto de agua, el
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FIGURA 3: ASPECTO DEL H/GADO DE UNA OVEJA AFECTADA POR LUP/NOS/S. IFoto: M.R.
Gardinerl.

riesgo de la enfermedad aumenta, debi-
do a que se origina una gran carga gana-
dera alrededor del mismo. Por tanto, es
conveniente proveer fácilmente de agua
al ganado.

- Edad de la oveja: se ha comprobado
que las ovejas jóvenes son más suscepti-
bles a la enfermedad que las adultas, de-
bido en parte a diferencias de comporta-
mientos y hábitos en la alimentación. Las
ovejas jóvenes son igualmente menos se-
lectivas que las adultas, alimentándose
por tanto de una mayor proporción de ta-
Ilos. También se ha comprobado que es-
tas ovejas jóvenes desarrollan más fácil-
mente la enfermedad nutricional del mús-
culo blanco (miopat(a) y por tanto, la lu-
pinosis asociada con dicha enfermedad.

- Necesidades alimenticias: las ovejas
que necesitan consumir mayores cantida-
des de alimento son menos selectivas, no
debiéndoles permitir pastar altramuz du-
rante un largo periodo de tiempo.

- Hábitat individual de la oveja: en su
alimentación la oveja tiene una especial
predilección por el altramuz, principalmen-
te por variedades dulces y a menudo pas-
tan en ellos antes que en un rastrojo de
cereal. Por tanto, cuando se encuentra
una pequeña parcela de altramuz en un
gran rastrojo de cereal, se aumentaría la
carga ganadera en el rastrojo del altramuz.
En cualquier caso, el hecho de que algu-
nas ovejas consuman mayor cantidad de
tallos de altramuz que otras, puede ser
una gran ventaja ya que dichas ovejas ac-
tuarán como indicadoras tempranas de la
enfermedad y por tanto de un inminente
brote de la lupinosis en el rebaño.

CONTROL Y PREVENCION DE LA
LUPINOSIS

Se conocen tres formas de controlar y
prevenir la enfermedad, que son las si-
guientes:

1) Química. No se ha encontrado toda-
vía un eficaz control químico debido a los
escasos estudios que existen sobre esta
enfermedad.

Los investigadores australianos, que
son los que más han trabajado sobre la
misma, recomiendan que en el momento
en que aparezcan los primeros síntomas
de enfermedad, se efectúen 1 ó 2 aplica-
ciones en pulverización de benomilo (400
gr/ha).

2) Genética. Selección y obtencíón de
variedades resistentes a Phomopsis, uti-
lizando técnicas de inoculación.

Dentro de la especie Lupinus angusti-
folius, se han obtenido dos variedades
australianas resistentes, Gungurru y Lo-
rrel (Gladstone, 1989). La primera de ellas
procede de una línea española resistente
al hongo.

3) Cultural. Las siguientes pautas de
comportamiento pueden ser las más efi-
caces para prevenir la enfermedad:

- Utilización de semilla desinfectada
con tratamientos fungicida e insecticida.

- EI riesgo de infección de la semilla
puede reducirse evitando sembrar rastrojo
enfermo durante uno o dos años.

- Por último, la lupinosis puede tam-
bién prevenirse segando el altramuz en
verde y henificándolo. Parece ser que el

heno de altramuz es menos idóneo para
la producción de la micotoxina que las
plantas maduras.

CONCLUSIONES

En resumen, los métodos más idóneos
a seguir para disminuir la incidencia de la
lupinosis, son los siguientes:

- Utilizar semilla desinfectada.
- Tener máxima precaución cuando se

presentan las Iluvias en el periodo de ma-
duración del cultivo, puesto que se crea-
rían condiciones ideales para que aparez-
ca la enfermedad.

- Cuando sea posible, henificar el cul-
tivo.

- Reducir los periodos de pastoreo de
altramuz, alternándolos con otro tipo de
alimentación, si ello fuera posible.

- Proveer fácilmente de agua al gana-
do. En el caso de animales enfermos, su-
ministrar agua de bebida acidificada o pur-
gantes suaves.

- Por último, vigilar el comportamien-
to general del rebaño, y si aparece algún
animal con s(ntomas claros de enferme-
dad, retirar el ganado del cultivo, puesto
que los animales enfermos actúan como
indicadores de un inminente brote de lu-
pinosis.
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SUBPRODUCTOS
FORESTALES

Su aprovechamiento
Bernardo de Mesanza Ruiz de Salas*

En estas mismas columnas y en un ar-
t(culo que publicamos "Recuperación de
residuos. Podrfamos ser optimistas ante
el futuro", considerábamos como Dios ha
puesto a disposición del hombre las ma-
terias primas que necesita para cubrir sus
necesidades y como los fallos de la huma-
nidad no son técnicos sino de orden mo-
ral, social y económico principalmente.

EI aprovechamiento de los residuos fo-
restales como combustible, tan solo por
su valor calorífico, lo consideramos tan
antieconómico y antinatura, como lo es
el del petróleo para ser quemado.

La biomasa forestal puede ser primera
materia para la fabricación de fertilizantes,
piensos, plásticos, papel, etc.

La industria silvoquímica puede produ-
cir muchos de los productos dzerivados
de la petroquímica, aunque de momento
no son económicamente rentables, pero
la tecnolog(a es dinámica y pronto Ilega-
rá el d(a en que sea más barato elaborar
una amplia gama de productos a partir de
la silvoquímica, en reemplazo del contro-
vertido y no renovable petróleo.

(") Doctor Ingeniero Agrónomo.
Miembro del Instituto Americano de Estudios
Vascos.

Indiquemos que ya se realizan siembras
y repoblaciones forestales para obtener
biomasa forestal como primera material
para la silvoqufmica.

TREMENTINA DE EXCELENTE
CALIDAD

A partir del pino Insigni o Radiata se pro-
duce una de las mejores trementinas del
mundo, por su alto contenido de betapi-
neno, entre 60-65%.

La trementina producida en Estados
Unidos, por ejemplo, con otras especies

La industria silvoquímica
complementaria de la petroquímica
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forestales, contiene solo un 20% de be-
tapineno. También el "tall-oil" producido
a partir del pino radiata tiene una calidad
que le permite competir en el mundo.

Las plantas productoras de celulosa se
han mostrado muy interesadas en explo-
rar esta nueva área, como asimismo algu-
nas industrias químicas.

Las inversiones que deben realizar las
fábricas para recuperar la trementina y el
tal-oil son relativamente bajas.

Aun cuando la opinión al respecto no es
unánime, una planta de celulosa tiene la
alternativa de quemar la trementina recu-
perada para obtener energía y atenuar la
contaminación ambiental. Sin embargo a
los precios actuales y tomando en consi-
deración que la trementina de pino radia-
ta o insigni es de excelente calidad es mu-
cho más rentable comercializarla.

PRODUCCION DE "TALL-OIL"

EI "tall-oil" es una mezcla de ácidos
grasos y ácidos resínicos que se obtiene
como subproductos en la fabricación de
celulosa Kraft.

Las inversiones necesarias para obtener
el tall-oil no son elevadas.

Es una excelente materia prima para la
fabricación de numerosos derivados de
uso industrial y doméstico.

En Nueva Zelanda se obtienen 1 7 kilos
de tall-oil por tonelada de celulosa y 8,6
litros de trementina.

He aquí un reto a nuestros investigado-
res y técnicos: ampliar el uso y aplicacio-
nes tradicionales de la madera, en la ob-
tención de nuevos subproductos de la fo-
resta, que puede ayudar de un modo muy
positivo al desarrollo de la humanidad.

DEBEMOS SALVAR NUESTROS
BOSQUES

Recordemos que nuestro patrimonio fo-
restal, por ser una riqueza como la Artís
tica, prácticamente improductiva y no es-
tar la Sociedad mentalizada para ayudar
en su conservación, está desapareciendo
con movimiento acelerado.

La destrucción forestal avanza a nivel
mundial a un ritmo de 7 hectáreas por se-
gundo.

En los próximos 20 años habrán desa-
parecido dos terceras partes de nuestras
reservas forestales.

Que los subproductos a obtener de la
foresta, frenen su productividad económi-
ca negativa.

iCon ello ayudemos a salvar nuestros
bosques!
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CONSULTAS
José Morales Bernal
ZARAGOZA

Viveros Sánchez
GUADALAJARA

SOJA DE CONSUMO
HUMANO

Desearia que por la sección de con-
sultas, me informaran dónde podría
conseguir 10-12 kg de soja para siem-
bra, de una variedad de posible consu-
mo humano, como leguminosa.

EI aRo pasado pese a las numerosas
gestiones, que aqui realicé, no me fue
posible conseguirla.

La siembra, se realizará Icaso de con-
seguirla) en regadio.

En la consulta no se aclara qué tipo
de consumo humano se refiere, por lo
que voy a explicarle los dos tipos de
consumos humanos de los que tengo
noticia.

1°) Consumo de brotes de semilla de
soja germinada, como se utiliza mucho
por ejemplo en los restaurantes chinos,
y actualmente de moda en las ensala-
das. Para este tipo no podrá utilizar nin-
gún tipo de semilla certificada, ya que
en dicho consumo se utiliza el brote de
la soja recién germinada, que incluye la
semilla, y si ésta ha sido tratado con
productos qu(micos puede ser tóxica. Si
es a este tipo de consumo al que se re-
fiere, podrá utilizar cualquier semilla de
soja proviniente de la cosecha de un
agricultor o de un almacenista receptor
de las mercancfas del agricultor.

2°) EI otro consumo humano que co-
nozco, es la utilización de la soja como
aportadora de proteínas (en las harbur-
guesas), para lo cual sirve cualquier va-
riedad existente en el mercado nacional,
siendo conveniente en este caso utili-
zar una semilla certificada.

Ahora bien, si se trata de una soja di-
rectamente comestible por el hombre,
es la primera noticia que tengo al res-
pecto, por lo cual le agradecería me in-
formara si de este caso se tratara.

De todas formas le envfo una Guía pa-
ra el éxito en el cultivo de la soja donde
aparece el teléfono de la Delegación de
Zaragoza.

Carlos de la Puerta Lomeliano
Ingeniero Técnico Agrícola

MAQUINAS TRANSPLANTA-
DORAS
Y KENAF

En el diario ABC se publica lo intere-
sante que puede resultar producir Ke-
naf (Hibiscus Cannabinusl, pues dicen
puede ser eficaz alternativa de la ma-
dera.

^Nos podrían informar Vds. acerca de
este tema?

^Podrían decirnos dónde encontrar el
plantel para reproducir?

También tenemos interés en comprar
una máquina plantadora de viveros de
frutales, ornamentales, etc., por lo que
veríamos muy bien si Vds. pudiesen in-
formarnos de alguna fábrica o casa don-
de poder adquirirla.

En contestación a su consulta, segui-
damente le relaciono una serie de casas
que fabrican o comercializan máquinas
transplantadoras, con la dirección y te-
léfono de contacto.

-BATLLE, S.A.-Freser, 39-41.
17003-GERONA. Tel.: 972/21 16 00.

-AGROTAFALLA, S.L.-S. Isidro,
22. 31300-TAFALLA (Navarral.

-INCIMASA (OTMA ŝ Ctra. Madrid-
Lisboa km 343,5. 06800-MERIDA (Ba-
dajoz ŝ . Tel.: 924/31 56 98.

-MAQ. AGRICOLA FRANCISCO JU-
BIAS.-Barrio Montaña, 1. Puente del
gállego. 50016-ZARAGOZA. Teléfono:
976/57 20 29.

-MONOSEM IBERICA (SUPER PRE-
FER) Apdo. 209. 03330-CREVILLENTE
(Alicante). Tel.: 965/40 03 66.

En lo refreente al cultivo del "Kenaf",
ésta es una planta malvácea de origen
africano, que se encuentra en nuestro
país en fase experimenetal. EI organis-
mo que Ileva a cabo las pruebas de cul-
tivo es el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agrarias (INIA, c/ José Abas-
cal, 56. 28003-MADRID. Teléfono:
(91) 442 31 991, y el Coordinador del
proyecto es el Sr. D. Rafael Ponz.

Los ensayos se están realizando fun-
damentalmente en Extremadura y en
Andalucía occidental, aunque todav(a,
y éste será el proceso siguiente, no se
ha enviado la materia prima a una fábri-

ca para hacer las pruebas de producción
de pasta.

EI INIAS tiene previsto realizar un pro-
yecto de investigación sobre el "Kenaf"
para los próximos cuatro años. Este
proyecto abarcará desde la investiga-
ción agroclimática y ecológica a la va-
rietal, si bien, según las primeras impre-
siones a la varietal, si bien, según las
primeras impresiones, esta planta se
podrá cultivar prácticamente en todo el
pafs. También se investigará en la me-
canización de su cosecha.

Miguel A. Monje
Ingeniero Técnico Agrlcola

Juan Carlos Ruiz Pérez
PORCUNA (Jaén1

CURSOS MASTER

Quisiera que me mandaran informa-
ción sobre los "Cursos superiores y
master" que hay previstos a los distin-
tos centros o universidades donde se
imparten. Estoy muy interesado en ellos
ya que me gustaria ampliar estudios y
conocimienteos en el campo de la Agri-
cultura.

Estos cursos deben estar dirigidos a
ingenieros técnicos agrfcolas, ya que yo
me encuentro en posesión de este ti-
tulo.

En el número de Septiembre-1989
publicamos en la Pág 773 un anuncio
de un Curso a Distancia Empresarial
Agrario en Valladolid, la dirección es:
Camino Viejo de Simancas, km. 5.
47080-VALLADOLID INEA. Apdo.
476, Tel.: (983) 23 55 05 y 06.

Dirfjase a los siguientes centros en los
que le informarán detalladamente:

-Diputacion Provincial, Cortijo de
Cuarto, 41000-SEVILLA.

-Escuela Virgen de la Cabeza; Ma-
nuel Illera, 4. 23770-MARMOLEJO
(Jaénl.

-Escuela Univ. Ing. Agrónomos de
Córdoba. Alameda del Obispo. 14004-
CORDOBA.

Miguel Angel Monje
Ingeniero Técnico Agrlcola
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LIBROS

LOS FRUTP^LES
TROPiCALES EN

LOS SUBTRORiC05

"LOS FRUTALES TROPICALES EN LOS
SUBTROPICOS" I. Aguacate, mango, litchi
y longan. Por Victor GaISn Sauco. 133 pp.
21,5 x 14 cm. Ilust. color. Ed.: Mundi-
Prensa. Madrid 1990. PVP: 1.900 PTA.

EI trabajo de "adaptación" de las espe-
cies tropicales en los subtrópicos o zonas
de climas templados no ha hecho aún más
que iniciar su camine, pero se ha generado
ya un importante cuerpo de conocimientos
para el cultivo de las mismas, que se en-
cuentra, no obstante, disperso en varios

idiomas. EI autor pretende aportar con este libro, que esperamos sea
el primero de una serie, un compendio en castellano de estos conoci-
mientos, indicando a su vez al investigador, o simplemente al estudio-
so de estos temas o al agricultor, algunas ideas sobre el trabajo aún pen-
diente de realizar. En este primer libro, tras un capítulo general sobre
la adaptación de los frutales tropicales a los subtrópicos, es estudiarSn
cuatro frutales: el aguacate, ya muy cultivado en los subtrópicos; el man-
go, que sin duda está Ilamado a convertirse en un cultivo de notable
importancia en un futuro próximo, y el litchi y el longan, dos especies
afines, de las que el litchi tiene a su vez un enorme porvenir como culti-
vo para el cinturón subtropical del planeta. De la acogida del lector de-
penderá, en gran manera, la posibilidad de continuar esta serie de pu-
blicaciones sobre frutales tropicales.

EI autor, Dr. Ingeniero Agrónomo, es jefe del Departamento de Fruti-
cultura del Centro de Investigación y Tecnología Agraria dce la Conse-
jería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias, Asesor de la FAO
en Frutales Tropicales, habiendo publicado numerosos artículos, ponen-
cias y libros sobre la materia.

"LA RANA". Por F. Fernández-Briz. 111 pp.
13 x 19 cm. Ilust. color. Colección agro-
gufas. Ed.: Mundi-Prensa. 1989. PVP:
1.000 PTA.

Una amplia información de los procedi-
mientos que se utilizan en muchos lugares
de nuestro planeta, para explotar en cauti-
vidad, distintas especies de ranas, con el
propósito de aportar a los lectores el cono-
cimiento preciso de como instalar granjas
donde reproducir y criar a estos anfibios.
De una forma concreta y puntual se deta-

Ilan igualmente distintos procedimientos conocidos para obtener alimento
vivo, imprescindible para la nutrición tanto de renacuajos como de ranas.

"LOS OLIVOS DE MADRID". Ed.: Consejo
Olefcola Internacional, COI Ic/ Juan Bravo
10, 28006-MADRID. Tel.: 91-577 47 351.

Se trata en este libro una breve historia del
noble árbol, de su ubicación en Madrid y de
las calles, avenidas, plazas e iglesias que
Ilevan su nombre.

Ha sido escrito por Mohamed Temsama-
ni, ingeniero agrónomo marroquf y alto fun-
cionarijo del Consejo Oleícola Internacional.

Esta obra, patrocinada por el COI, que tie-
ne su sede en Madrid, presentada por el

"Ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carlos Rome-
ro, y prologada por el Director Ejecutivo del COI, Fausto Luchetti, es
un precioso documento que nos remonta a los albores de la presencia
de los Arabes en la península ibérica, Arabes que transplantaron los pri-
meros olivares en Toledo y en Madrid.

Mohamed Temsamani ha ilustrado su Iibro con abundante bibliogra-
ffa, láminas y datos técnicos sobre las cuatro variedades de olivos de
Madrid ("picual", "cornicabra", "manzanilla" y "gordal"I -cuatro-
cientos cuarenta árboles en total- que hoy bordean rascacielos, edifi-
cios oficiales, esculturas de artistas célebres españoles y las antiguas
murallas de Madrid.

CULTI^^O W VITRO
I)E LAS I'I<AN^'AS

SL'Vl^;RfOKES

"CULTIVO IN VITRO DE LAS PLANTAS
SUPERIORES". Por R.L.M. Pierik. Versión
española de L. Ayerbe Mateo-Sagasta. 324
pp. 23,5 x 16,5 cm. ilust. color. Ed.:
Mundi-Prensa. Madrid 1990. PVP: 4.500
PTA.

Esta obra tiene como destinatarios a los
profesionales o estudiantes universitarios,
que quieran iniciarse en este tema de evi-
dente futuro, o también a las personas que
trabajando de forma habitual en un labora-
torio de cultivo de tejidos necesitan dispo-

ner de un manual bien provisto de datos, en el que consultar las nume-
rosas cuestiones pr8cticas que surgen cada d(a. En sus p8ginas encon-
trarS el lector indicaciones sobre aspectos tan sencillos coom seleccio-
nar el equipo de laboratorio, preparación de medios nutritivos, esterili-
záción del material vegetal, etc., hasta los fundamentos teóricos de la
manipulación genética. Se trata de un texto escrito desde una gran ex-
periencia, con un lenguaje directo y conciso, que cumple su objetivo
de dar mucha información con la máxima claridad. Esta obra contiene
mSs de 900 citas bibliogrSficas, de trabajos especfficos muy actuales,
que servir8n para introducirse en aspectos concretos a todo aquel que
lo desee. También contiene una excelente colección de fotograffas e
ilustraciones aclaratorias. La presente edición castellana ofrece también
un anejo de gran unidad en el que se detallan los nombres de las institu-
ciones y laboratorios españoles en los que se hace cultivo in vitro de
vegetales.

"MAQUINARIA PARA EL CULTIVO Y RE-
COLECCION DE LA VID". Por J. Gil Sierra.
129 pp. 13 x 19 cm. Ilust. color. Ed.:
Mundi-Prensa (colección agrogufas) Madrid
1990. PVP: 1.000 PTA.

Se describen las máquinas utilizadas en
todo el proceso productivo moderno de la
uva para vinificación, aportándose los da-
tos necesario spara planificar el trabajo de
cada una de ellas, y siempre con el objeti-
vo de que eI agricultor y/o el técnico pue-
dan determinar las mSs apropiadas para su

viña.
EI autor es Dr. Ingeniero, especializado en maquinaria agrícola en Es-

paña, Francia y los EE.UU., materia en la que es Profesor Titular en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Madrid (Dpto. de Ingenier(a Rurali. Ha realizado varias
publicaciones sobre maquinaria de recolección y en particular sobre me-
canización de la viña.

"LA CEBADA". Morfologia, Fisiologfa, Ge-
nética, Agronomfa y usos industriales.
Por José Luis Molina Cano, 252 pp. 17 x
24,3 cm. Ilustraciones en color, dibujos, ta-
blas y cuadros. Editorial: Mundi-Prensa y
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. Servicio de extensión agraria, 1989.

Nos encontramos ante un libro sobre ce-
bada, escrito por unos técnicos investiga-
dores que han sabnido compatibilizar el tra-
bajo de campo con el trabajo intelectual.

EI libro trata de recoger todos los estu-
dios sobre la cebada aplicables también a otros cereales como son los
capítulos de Fisiologfa, Producción de Semilla o Agronom^a y destina-
do a toda persona estudiante y entusiasta del tema de la cebada ya sea
para destino a la industria del pienso bien a la de la cerveza.

La obra está dividida en 9 capftulos sin necesidad de seguir un orden
para su lectura.
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"APLICACIONES FITOTECNICAS". Por P.
Urbano Terrón. 288 pp. 23,5 x 16,5 cm.
Ilust. Ed.: Mundi-Prensa. Madrid 1990.
PVP: 1.900 PTA.

EI adecuado manejo de los factores cli-
máticos, edSficos y biológicos para la ob-

l lió d d antea unuctos vegeta es, p, tenc n e pro
elevado número de problemas que trata de
resolver la Fitotecnia. Estos problemas sue-

licar loslen multi licarse cuando se desea ap p
, conocimientos derivados de esta disciplina

a las diferentes condiciones que se presen
tean en las distintas regionales agrícolas de un territorio.

EI profesor Urbano Terrón, Dr. Ingeniero Agrónomo y Catedr8tico de
Fitotecnia de la Universidad Politécnica de Madrid, plantea en este tex-
to, distribuidas en ocho capítulos, 83 aplicaciones relacionadas, todas
ellas, con el manejo de los factores que intervienen en la Producción
Vegetal.

Estas Aplicaciones corresponden a situaciones presentadas en el ám-
bito de su dilatada actividad profesional y docente. Se encuentran en
el texto totalmente resueltas y acompañadas de las explicaciones ade-
cuadas para su fácil comprensión. Incluye, además, un Apéndice con
los grSficos y tablas utilizados en la solución de estas Aplicaciones.

"INICIACION A LA METEOROLOGIA AGRI-
COLA". Por J.C. Fuentes Yagiie. 3° edición
revisada. 196 pp. 17 x 21 cm. Ilust. Coe-
dita: MAPA, SEA y Mundi-Prensa. Madrid
1990. PVP: 1.100 PTA.

La compleja agricultura actual con sus al-
tos rendimientos e inversiones no puede
prescindir del tiempo a la hora de tomar de-
cisiones. La temperatura, el régimen de pre-
cipitaciones, el período libre de heladas, las
horas de insolación, etc., son factores me-
teorológicos de los que depende el éxito de

los cultivos.
En esta obra se exponen tos conocimientos básicos de la ciencia de

la meteorología: el tiempo atmosférico y sus condicionantes, el origen
de los vientos y su clasificación, la formación y desarrollo de las bo-
rrascas, los distintos géneros y familias de nubes, las precipitaciones
atmosféricas, etc. Se describen más extensamente aquellos tenóme-
nos meteorológicos, tales como el granizo y la helada, que inciden de
una forma m8s directa sobre los cultivos, estudiando las causas que
producen estos fenómenos para protegerse de ellos o hacer frente a una
defensa eficaz. A continuación se expone el comportamiento de las plan-
tas cultivadas ante los diferentes elementos meteorológicos, se descri-
ben los principales instrumentos meteorológicos y se valora la informa-
ción meteorológica específica para la agricultura.

EI libro est8 escrito en un lenguaje sencillo y cuenta con numerosos
dibujos y esquemas que facilitan la asimilación.

"INDICE BIBLIOGRAFICO SUBRE ECONO-
MIA Y SOCIOLOGIA AGRARIAS DE REVIS-
TAS ESPAÑOLAS 1987-1988". 127 pp.
24 x 17 cm. Ed.: MAPA, Madrid 1989.

La realización del presente trabajo se ha
basado en la revisión de las revistas cita-
das de la sección "Revístas consultadas",
donde además del título de la revista, apa-
rece el nombre y domicilio de la editorial.
Para una mejor localización de revistas,
autores, temas, etc., en cada reseña, orde-
nadas por orden alfabético de autor, apa-

rece un número, que es al que posteriormente se refiere las relaciones:
revistas recensionadas y descriptores.

Las revistas recensionadas se encuentran en la Hemeroteca Central
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde pueden ser
consultadas.

^t SilBLC1 Y ^kQS
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"EL SUELO Y LOS FERTILIZANTES". Por
J.L. Fuentes Yagiie. 3° edición revisada y
ampliada. 200 pp. 17 x 21 cm. Ilust. Ed.:
Mundi-Prensa. Coedición MAPA y SEA. Ma-
drid 1990. PVP: 1.400 PTA.

^ `;^^ La actividad agrícola está esencialmente
determinada por la interrelación de las pr8c-
ticas de cultivo, cada vez más tecnificadas
con el sustrato que las recibe y que, a la vez,
le sirve de soporte: el suelo agrícola; obvia-
mente, el tercer y fundamental factor es el
meteorológico, el clima.

EI estudio del suelo y de las prácticas que se realizan para conserva-
ción y manejo de la fertilidad, constituye el contenido de esta obra.

Analiza las características del suelo agrícola. De manera eficaz, des-
cribe su origen, perfil y su composición físico-quimica. Detalla las alte-
raciones sufridas, en el transcurso del tiempo, tanto por la acción prin-
cipalmente de los agentes meteorológicos -temperatura y Iluvias- co-
mo por la propia actividad constituida por la acción del hombre a través
de los diversos trabajos agrícolas, tales como roturaciones, laboreos, etc.

La fertilidad y el análisis de los distintos agentes uqe permiten su man-
tenimiento y mejora constituyen una parte fundamental de esta obra.
EI estudio de los diversos factores que condicionan esta fertilidad: la
acción del agua, la de los elementos fertilizantes esenciales, así como
la de los microelementos. Considera el papel importante interpretado
por el contenido de materia orgánica y por la actividad microbiológica
del suelo. También trata de las medidas correctoras que enmiendan las
posibles carencias o defectos de algunos suelos.

"ECOSISTEMA DE LA SIERRA NEVBADA
ALMERIENSE". Por F.J. Rueda y A. Rue-
da. 85 pp. 21,5 x 16 cm. Ilust. color, di-
bujos y mapas. Ed.: Cajalmería 1989.

EI libro se divide en dos partes:

La primera titulada "descripción del eco-
sistema", se compone de ocho capítulos:

-Una breve introducción; características
estructurales de la Sierra Nevada almerien-
se, donde se describe la delimitación geo-

^ gráfica, comunicaciones, refugios, orogra-
f(a...; el clima, la geología, la flora Iplantas más notables; árboles y ar-
bustosd más frecuentesl; fauna (aves, mamíferos, anfibios y reptilesl.

En la segunda parte s realiza un estudio de la cabra montés en Espa-
ña y en la provincia de Almería, dividido en cuatro capítulos:

-origen, clasificación, subespecies españolas y características ge-
nerales.

"RIEGOS LOCALIZADOS DE ALTA FRE-
CUENCIA", GOTEO, MICROASPERSION,
EXUDACION. Por Fernando Pizarro, 471
pp. 23,5 x 16,5 cm. Ilustraciones en Blan-
co y Negro. Contiene Tablas y GrSficos. Edi-
torial: Ediciones Mundi-Prensa, 1990. 2°
Edición: revisada y ampliada.

Los riegos localizados de alta frecuencia
(RLAF) en sus distintas variantes: Goteo,
microaspersión, exudación... han protago-
nizado una verdadera revolución en la agri-
cultura de regadío potenciando suelos mar-

ginales, facilitando un manejo más racional del agua y los abonos y en
definitiva, permitiendo una agricultura tecnificada y rentable.

EI libro que presentamos estudia la problemática de estos riesgos con
profundidad científica, pero sobre todo con un criterio práctico, la pu-
blicación va destinada a proyectistas y técnicos de explotaciones.

También presenta gran cantidad de ejemplos prácticos con un ejem-
plo completo de diseño agronómico e hidr8ulico desarrollado a lo largo
de la publicación.
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ANUNCIOS BREVES
EQUIPOS

AGRICOLAS

"ESMOCA", CABINAS META-
LICAS PARA TRACTORES.
Apartado 26. Telefonos 42 92 00 y
42 92 04. B[NEFAR (Huesca).

MOLINOS aerobombas para sacar
agua, hasta 200 metros profundidad.
PANELES SOLARES fotovoltaicos
para electrificacion rural. SOLUCIO-
NES ENERGETICAS. c/ Batalla del
Salado, 2(Teléfono 91-239 27 00).
28045 Madrid.

Construimos EMBALSES con lá-
minas plásticas de P.V.C. AGRO-
RIEGO. Amador de los Ríos, S.
290I7-Málaga. Tel.: (952) 298335.

VENDO ABONADORA CENTRI-
FUGA AGUIRRE (Nueva). 50.000
pts. 400 kg. Llamar tardes. Teléfono:
5770372.

CERCADOS REQUES. Cercados
de fincas. Todo tipo de alambradas.
Instalaciones garantizadas. Montajes
en todo el país. Tel.: (911) 48 Sl 76.
FUENTEMILANOS (Segovia).

FINCAS

AGRICULTORES VENDEMOS
FINCAS EN ARGENTINA. Teléfono:
(91) S42 40 92.

VIVERISTAS

VIVEROS SINFOROSO ACERE-
TE JOVEN. Especialistas en árboles
frutales de variedades selectas. SABI-
ÑAN (Zaragoza). Teléfonos 82 60 68
y 82 61 79.

VIVEROS GABANDE. FRUTA-
LES, PORTAINJERTOS, ORNA-
MENTALES Y PLANTAS EN CON-
TAINER. Camino Moncada, 9. 25006
LLE[DA. Tel.: (973) 23 S1 S2.

VIVEROS JUAN SISO CASALS de
árboles frutales y almendros de todas
clases. San Jaime, 4. LA BORDETA
(Lérida). Soliciten catálogos gratis.

VIVEROS ARAGON. Nombre re-
gistrado. Frutales. Ornamentales, Se-
millas. Fitosanitarios. BAYER. Telé-
fonos 42 80 70 y 43 Ol 47. B[NEFAR
(Huesca).

V I VEROS ARBASA. Especialidad:
manzanos, sidra. Especies leñosas de
coníferas a frondosas ornamentales.
Kiwis injertados. Diseño moderno de
jardines. Castiello, Villaviciosa, Astu-
rias. Tels.: 89 94 O1 y 36 73 10.

PROYECTOS

PEDRO M' MORENO CAMA-
CHO. Proyectos, mediciones,valora-
ciones, informes, asesoría técnica agrí-
cola en general. Zurbarán, 14. 06200
Almendralejo (Badajoz). Teléfonos:
662789y662214.

EXPERTO Valoración Aportaciones
no Dinerarias en Constitución Socie-
dades. Fusiones y Adaptación Nueva
Ley, S.A. y Reglamento Registro Mer-
cantil, Despacho: Miguel Boti-
ja, Tels.: (91) 262 78 38 y 573 73 I1.

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 AGRICULTURA. Pe-
ticiones a esta Editorial.

LIBRERIA AGRICOLA. Fundada
en 1918; el más completo surtido de li-
bros nacionales y extranjeros. Fer-
nando V1, 2. Teléfonos 319 09 40 y
319 13 79. 28004 Madrid.

LIBRERIA NICOLAS MOYA.
Fundada en 1862. Carretas, 29. 28012
Madrid. Teléfono S22 S2 94. Libros de
Agricultura, Ganadería y Veterinaria.

LIBROS DE JOSE ANTONIO DEL
CAÑIZO, para Técnicos y Aficiona-
dos: "Plantas en el Hogar" "Jardines:
Diseño, Proyecto, Plantación", "Guía
Práctica de Plagas", Utiles, Prácticos.

TRABAJO

INGENIERO TECNICO AGRICO-
LA se ofrece para dirigir Explotacio-
nes Agrarias. Zona Centro. Teléfono:
(91) S76 19 30.

JOVEN DIPLOMADA de la Escue-
la Superior de Comercio Internacio-
nal busca puesto Comercial o de
Marketing en España, dirigirse a:
G. Defontaine - Impasse Castel
Park - 17700 Surgeres - Francia. Te-
léfonos: 07-33-46-07-02-35.

VARIOS

ABONE SUS PLANTAS CON HU-
MUS, LA ALTERNATIVA A LOS
FERT[LIZANTES QUIMICOS. Ven-
do curso completo de lombricultura
por 3.500 Ptas. Información teléfono:
988-61 34 71. Manuel Fermoselle Seis-
dedos. Eras, 267. 49220-Fermoselle.
(Zamora).

VENDO GRANJA VISONES. Fin-
ca cerrada 1 Ha. Pontedeume (Coru-
ña). 8 Km playa, disponiendo de agua
luz, y buen acceso. Planta baja 90 m^
utilizable vivienda. Permiso construc-
ción. Teléfono: 91-SSS 02 32.

Necesitamos DISTRIBUIDORES de
PRODUCTO NATURAL, de fácil
venta y grandes beneficios. Compati-
ble con la actividad actual. Escribir-
Ilamar: Francisco Navarro - San Ro-
berto, S-S° A. 28011-MADRID. Tels.:
91-218 00 39 (Mañanas) y/o S42 1S 25
(todo el día).

PRODUCTOS QUIM[CO AGRI-
COLAS. Abonos foliares integrales,
Correctores de carencias, Pintura pa-
ra poda, Proteínas cebo, Fitohormo-
nas. c/ Guadalquivir, S8. Teléfono:
376 53 38. 46026 Valencia.

VENDO MESA DIBUJO IMASO-
TO (Articulada). 1,80 x 0,60 con ban-
deja portaútiles. Flexo Face. Silla gi-
ratoria. Todo por 38.000 pts. Llamar
tardes. Teléfono: 243 40 29 Madrid.

VENDO 600 CABRAS EN PLENA
PRODUCCION, EN LOTES O
CONJUNTO-ORIGEN. Montes de
Toledo, Razón: (92S) 32 07 99.

PRECIOS DEL GANADO
Todavía más bajos, pero...

A mitad del mes de mayo los precios del
ganado segutan a la baja, tanto en corderos,
cabritos o terneros, como se aprecia en las
cotizaciones del Mercado de Talavera, ce-
lebrado el 14 y 15 de dicho mes, en compa-
ración a las mismas fechas de meses ante-

riores.
Sin embargo, a finales de mes, al cierre

de este número, los precios de los corderos
han iniciado un despegue, aunque todavía
pequeño, en los mataderos industriales.

Debido a esto, los pequeños ganaderos de

zonas aisladas están recibiendo la visíta de
tratantes y compradores. Todo un síntoma.
Ya nos entendemos.

La principal causa de la iniciación del alza
de precios es que "ya no pueden bajar
más".

Precios de ganado (pesetas/kilo vivol. Mercado de Talavera de la Reina

15 Abr 15 May 15 Jun 1 Jul 15 Sep 16 Oct 15 Nov 15 Dic 15 Ene
89 89 89 89 89 89 89 89 90

Cordero 16-22 Kg 375 375 390 400 445 455 505 430 460
Cordero 22-32 Kg 320 320 300 315 345 345 355 350 380
Cordero + de 32 Kg 295 280 280 300 290 280 305 230 300

Cabrito lechal 490 500 600 600 750 775 700 680 600

Añojo cruzado 500 Kg 250 250 235 240 240 240 245 240 240

Añojo frisón bueno 500 Kg 216 255 210 215 205 205 200 205 210

546-AGRICULTURA

15 Feb 15 Mar 16 Abr 15 May
90 90 90 90

360 335 335 290
325 280 275 245
250 230 230 200
510 450 510 500
260 250 245 240
230 220 230 220
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