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FRANCIA NOS VEN DE M
Nuestro colaborador Tornás García

Azcárate, desde su rincón de Bruselas,
comenta en este mismo número /a solu-
ción comunitaria dada al terna de nues-
tro fresón frente a los intereses franceses,
recordando al mismo tiempo, con carác-
ter general, que e! consurnidor europeo
es siempre el primer beneficiado en los
lógicos intercambios intracomunitarios.

Los franceses, que siempre estuvieron
preocupados con nuestra adhesión a la
CE, pintando las carreteras y los puen-
tes del sur de/ vecino parŝ con el lerna
de "CEE crisis, no a España'; tienen
que admitir !a lógica de esos intercam-
bios comerciales, de los cuales ellos se
Ilevan siempre la tajada que /es corres-
ponde, según el sector económico de que
se trate.

Asl; al margen de su agresividad fren-
te a España en cereales y algunas frutas
y horta/izas, según épocas del año, apar-
te de ciertos sectores ganaderos, Fran-
cia viene encontrando en España un
aceptable mercado para su maquinaria
agrícola.

A este respecto, la representación
francesa en la pasada FIMA de Zarago-
za puso de relieve como la industria
francesa de la maquinaria agrícola con-
siguió en 1986 un volumen de ventas de
260.400 millones de pesetas, situándose
así en cabeza de las industrias francesas
de bienes de equipo mecánicos.

La exportación, con una cifra de
94.500 millones de pesetas, representa
actualrnente el 36,50% de la actividad
global de la industria del vecino parŝ.

Cabe recordar que la crisis económi-
ca de los últimos años, y más concreta-
mente la de la agricultura francesa,
sobre todo en cereales, ha hecho dismi-
nuir la venta de maquinaria agrícola en
su mercado interior, con un descenso de
un 6,5% en 1986 respecto a 1985, sien-
do esta disminución de ventas todavía
más acusada en lo que se refiere a
tractores.

No es de extrañar, por tantq que

Francia estimule sus exportaciones, no
solamente a países desarrollados sino a
terceros paiŝes, a los cuales concede tra-
tos especiales de relaciones públicas.

Francia ha aumentado bastante, en
los últimos años, sus ventas de maqui-
naria agrícola a Estados Unidos, Cana-
dá y Japón, pero en el pasado 1986 el
conjunto de estas exportaciones descen-
dió, como aparece en el cuadro adjun-
tq inf/uyendo /a crisis en genera/ y la de
]os pa^ŝes en desarrollo en particu/ar.

Por otra parte, en el conjunto de es-
tas exportaciones destacan los intercam-
bios comunitarios, por razones obvias
de pertenencia a este área económica. Es
razonable, por tanto, que Francia bus-
que en España, en su nueva posición de
parŝ miembro de IaCE, un objetivo ex-
portador.

Las exportaciones francesas de má-
quinas agrícolas a España ha aumenta^
do cerca de un 21% en 1986 respecto a
1985. Pero si se considera un penódo su-

[quipo de pulverización de Tecnorna.
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perior, se estima, segrín las referidas
fuentes francesas, que esas e.^^portacio-
nes se incrementaron en un 166% desde
1981 a 1986, sobresaliendo las ventas a
nuestro parŝ de máquinas de recolección
y de tractores.

Trasladarnos a nuestros lector•es las ci-
fras indicadoras de la evolución de es-
tas exportaciones francesas al resto de
los parŝes y a España en particular.

La importancia de estas cifras, y de
otras que aquí no publicamos, demues-
tra que las preocupaciones frcmcesas por
nuestra presunta ` ágresividad corner-
cial" siempre han tenido tintes de par-
cialidad v sujetividad, debiéndose
contemplar, en último caso, en el con-
junto de los intercambios entre anrbos
parŝes y, por otra parte, que nuestros fre-
sones y ciertos frutos y hortalizas de es-
tación, tienen que ser admitidos en
Europa en la justa participación que los
productos cornpetitivos han de favore-
cer siempre al consumidor comunltario.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES FRANCESAS
DE TFiACTORES Y MAQUINAS AGRICOLAS

Unidad millones de pesetas

PAISES AÑO % VARIACION % DEL TOTAL
DESTINATARIOS 1985 1986 1986/85 EXPORT 1986

Reino Unido 21.105 15 498 - 26,7 15,2

R_F. Alemania........ .. .. 11.403 10 605 7,0 10,5

Estados Unidos... 11.151 7.203 - 35,5 7,1
UEB.L.. 6 048 5 741 + 11,8 6,7

Italia . _ . . . ....... . .. 6 825 6 279 - 8,1 6,2

Dinamerca._ .. ....... ._ 4 830 6 258 + 29,4 6,2

Países Bajos ................ . 4.242 4.347 + 2,6 4,3
España .. ...................... 3.003 3 633 + 20,8 3,6

Finlandia . .. ....... ......... 3.402 3.191 - 5,4 3,2
Suiza .. ... ....... .......... 3 066 2.814 - 8,2 2,8

Japbn .. -_ ................ 1.659 2_541 + 53,3 2,5
Noruega. 2,268 2310 + 1,7 2,3

Suecia. .- ...._ ...... ....... 3.885 1.974 - 49,2 1,9
Canadá . . .. ................... 2.877 1.848 - 35,7 1,8
Alyeria _ . .......... ..._..... L974 1.80fi - 9,2 1,8
Arabia.., 1 701 1554 - 8,5 1,5
Hunyría _ . ...... 1.806 1-470 1g,2 1,4
Austria _- ._ 1.449 1.365 - 5,4 1,3
Africa del Sur- --- 1-197 1-323 + 11,2 1,3
Portugal .. _ .. _ ...... ....... 672 1176 + 278,3 1,2
Otros Países ._ .. 23-604 17 493 - 25,8 17,2

ConCEE _ _ 60.921 55 650 - 8,7 54,9
A ELC. ..... .. . . 14_238 11-802 -- 17,2 5,9

ZE--. - -- 3 570 4.410 + 23,6 4,3

tros Paises ----- . 39 417 29 Ei68 - 14,2 34,9

TOTALES. ..... _ ..... ........ 118.146 101-430 - 14,2 100, 0

EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA FRANCESA
DE TRACTORES Y MAQUINARIA AGRICOLA CON ESPAÑA DESDE 1975 HASTA 1986

len 1.000 pesetas)

Año

Importación de material
agrícola español a

Exportación de material
agrícola francés a

Francia España

1975 661 836 1.680 441
1976 852.012 1.771.728
1977 745.710 L277.220

1978 901.173 1.421 490
1979 1.106.994 1.233.792
1980 1.078 014 1 698 102
1981 853.566 1 501.038
198?_ 1.248.912 1.872.381
1983 1.146.642 2300.697
1984 1.078 014 2.906.190
1985 1 186.647 2.998.800
1986 1.296 435 3.633 500



EDITORIALES

LOS HERBICIDAS , EN ALZA
Los herbicidas se usan cada vez más. De un lado, su em-

1985 - Total: 45.086,8 millones de pesetas
l l con-l i l t l , y para ep eo convenc ona con ra ma ezas, en genera

trol de las malas hierbas en los cultivos, en lo que podría
llamarse escarda química. De otro lado, los nuevos sistemas 4.fias,o
de laboreo de conservación exigen el uso complementario
de herbicidas.

En estos nuevos sistemas se intenta conservar el suelo agrr=
cola, luchando contra la erosión, en escalas que van desde
la reducción y selección de la labranza hasta la siembra di-
recta en cultivos herbáceos o bien el suelo desnudo en cul-
tivos arbóreos, al margen de opciones intermedias.

La siembra directa sobre rastrojos, como solución extre-
ma y viable, persigue objetivos de ahorros en varios frentes
como la erosión del suelo, costes, energía y tiempo. Son di-
rectrices de una moderna agricultura.

Como resultado, el uso de herbicidas, como decimos, es-
tá aumentando en los parŝes desarrollados, mucho más si
/o conrparamos con el empleo de otros plaguicidas, como
los insecticidas, firngicidas, etc.

Por estq entendernos de un gran interés divulgador pre-
sentar los g>ráficos que determina, según AEPLA (Asocia-
ción Española de Fabricantes de las Plantas), la evolución,

Fitorrequladores

Nernatocidas
z.aa3,2

en los ú/timos tres años, del mercado nacional de pla- 1986 - Total: 44.421,T millones de pesetas

guicidas.

1984 - Total: 38.O8Y,8 millones de pesetas

Otros:
Molusquicidas: 466,6
Varios: 550,8
Industriales: 2,3

otros
1.339,9Fitorre uladg ores

4 194 7. , 1

Herbicidas

Nematocidas
2.624,6

Insecticidas
12.404,6

ASOCIACION ESPAÑOLA DE PRENSA TECNICA
COMO REVISTA ASOCIADA

otros:
Molusqulcidas: 465,4
Vazios: 506,0
Industriales: 145,7

Otros:
Molusquicidas: 369,4
Vuios: 655,0
Industriales: 315,5

Acazicidas
2.773,6

I RECLAMAMOS IVi^ "O" PARA LA CULTURA^
Inglaterr^, It^li^, Portug^l y Grecia ^plican IVA "O"

a periódicos, libros y revistas.

Rec%mamos el mismo trato para la cultura de nuestro p^ís

otros
1.117,1
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PI ENSOS
BA RATOS

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

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

^ Ofrecemos calidad y suministro constantes durante todo el año.

^ Añadimos l0I de melaza de remolacha, envasamos y gestionamos el transporte.

^ Facilitamos fórmulas de pienso desarrolladas por especialistas en nutrología.

^ Disponemos de correctores expresamente adecuados a nuestras fórmulas.

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

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

Soliciten amplia información al fabricante:

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

OSUNA (Sevilla)
Estación Linares-Baeza (Jaén). Tels. (953) 69.47.63 y 69.08.00



Beneficiarios: los consumidores europeos

Unas fresas ejemplares

EI 6 de mayo de 1987, se publicó en el
Boletín Oficial de las Comunidades Europeas
el reglamento 1260187 relativo a las medi-
das de salvaguardia a la importación en
Francia de fresas procedentes de España.
EI por qué de este reglamento constituye
uno de los ejemplos más claros de las con-
secuencias paulatinas del proceso de inte-
gración europea y del caminar hacia un
auténtico mercado único.

^CUALES SON LOS PRINCIPALES
ANTECEDENTES DE ESTA
SITUACION?

AI consumidor europeo le gustan la fre-
sa y el fresón. Pero el consumo se encuen-
tra significativamente limitado por el precio
de estos productos. En una misma sema-
na, el kilo de fresón costaba 100 pesetas
en Madrid... y 1.000 pesetas en Bruselas.
EI consumidor europeo se ha suministrado
tradicionalmente de productos de la Comu-
nidad antes de su ampliación y en particu-
lar franceses. Según declaraciones propias
-que no deberían ponerse en entredicho-
el coste de producción en Francia de un ki-
lo de fresón rondaría las 220 pesetas.

Con la adhesión de España, un nuevo Es-
tado miembro poductor se ha incorporado
y mejora su presencia en el mercado. Son
los conocidos efectos 1"creación de comer-
cio", pero también "desviación de comer-
cio"1 características de un proceso de
Unión Aduanera En este caso concreto, co-
mo los costes de producción son sensible-
mente menores en España que en Francia,
Los productores españoles pueden ofrecer
su producto a un precio más competitivo.
Los principales beneficiarios de esta opera-
ción son los consumidores europeos -y,
en particular, las categorías sociales de me-
nor poder adquisitivo- que ven facilitado
el consumo de un producto muy apreciado.

LA LOGICA DEL MERCADO COMUN

EI que en un proceso de Unión Aduanera
-repetimos- un productor competitivo
desplace del mercado a otro menos com-
petitivo, no sólo es lógico y normal sino que
es uno de los efectos deseados: la progre-
siva especialización productiva en el espa

cio económico europeo en base a las
ventajas comparativas relativas.

Este proceso ha Ilevado, por ejemplo, a
una mejora sensible de las oportunidades
exportadoras de productos alirnenticios
franceses a España muy superior a!as acon-
tecidas en sentido inverso, como lo de-
muestran los cuadros 1 y 2 comparativos
de las exportaciones de algunos importan-
tes grupos de productos alimenticios en los
años 1985 y 1986. Particularmente signifi
cativo es el aumento del consumo en Es-
paña de hortalizas, cereales y productos

lácteos galos EI déficit cornercial agrario de
Francia con respecto a España se ha redu-
cido de forma apreciable, mientras el pro-
ceso de apertura de mercados y desarrne
arancelario en el nuevo Estado miernbro só-
lo se ha iniciado.

Este proceso se ha reflejado también en
el caso del fresón con un sensible incremen-
to de las exportaciones españolas a la Co-
rnunidad. En 1985, España exportó hacia
la CEE 10, 45.000 toneladas, de las que
18 000 fueron a parar a Francia, 14 000 a
Alemania y 36.000 a Holanda; en 1986, el

CUADRO 1

Exportaciones frane;esas hacia España (Toneladas)

Código Nimexe Producto 1985 1986 Variación

02 Carnes 6 667 2t926 1 229%
03 Pescados 26 484 23 932 10`%<,
04 Leche y

productos lácteos 65132 191.448 r 203%
07 Hortalizas 6.976 39 982 + 473°/^
08 Frutas 9.772 15143 r 5!>°/>
10 Cereales 285-444 591 704 i 10I"^i,

/-uc^^tle: Ninte.t'e
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CUADRO 2

Exportaciones españolas hacia Francia (Toneladas)

Código Nimexe Producto 1985

02 Carnes 7.950
03 Pescados 19 659
04 Leche y

prod- lácteos 1431
07 Hortalizas 329 862
08 Frutas 663122
10 Cereales 1.888

1986 Variación

10.696 + 35%
21 179 + 8%

9.080 + 535%
342329 + 4%
974.946 + 47%

3 884 + 111 %

Fuente: Nimexe

CUADRO 3
Producciones y exportaciones españolas

de fresa y fresón durante el
último decenio

Año
Producción

(miles de Tm)
Producción

(miles de Tm)

1977 34 2
1978 51 4
1979 81 7

1980 99 8
1981 97 12
1082 93 14
1983 100 ^ 20

1984 142 32
1985 165 47

1986 182(") 76

("J Estimación.
Fuente: Minisferio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

total de envíos alcanzó 66.900 toneladas
(31.800 a Francia, 18.300 a Alemania,
5.200 a Holanda y 2.360 a Bélgica y Lu-
xemburgol; en 1987 durante los cuatro pri-
meros meses del año estas mismas
exportaciones a Francia fueron de 23.000
toneladas, un 31 % más que en idéntico pe-
ríodo de 1986 y un 70% más que en 1985.

Esta situación Ilevó al gobierno francés a
presentar ante la Comisión de las Comuni-
dades Europeas una demanda de aplicación
de la cláusula de salvaguardia prevista en
el Acta de Adhesión, considerando que es
tas importaciones habían causado una per-
turbación clara en el mercado. Los precios
-según afirmó la delegación francesa- ha-
bían experimentado una fuerte caída de 360
pesetas kilo el 21 de abril a 180 la semana
siguiente, muy por debajo del coste francés
de producción.

das entre el 11 y el 16 de mayo. Estas
limitaciones debían ser adoptadas y contro-
ladas por la Administración francesa.

Esta decisión comunitaria ño contentó ni
a los productores galos ni a los españoles,
de Huelva principalmente. Desde Francia se
insistía en que esta medida era claramente
insuficiente al fundamentarse en datos es-
tadísticos comerciales de 1986, año que co-
rresponde a unas pésimas condiciones
climáticas y reducida producción. Desde Es-
paña, se señaló que en lugar de caminar ha-
cia el mercado único se imponían nuevas
trabas a la circulación de mercancía.

Sin embargo, un juicio ponderado no pue-
de considerar como disparatada la propues-
ta comunitaria. En efecto, el considerar
como lógico la mejora de la competitividad
de la fresa española no debía impedir el
abordar, también, con prudencia el proce-
so de relocalización productiva.

En este caso, se trataba de una produc-
ción competitiva en España y menos com-
petitiva en Francia. Pero la situación puede
perfectamente repetirse en otras produccio-
nes Icomo leche y productos lácteos, ce-
reales, porcino u ovino) en las que la
posición respectiva de ambos Estados
miembros puede verse -y de hecho se
ve- invertida. En todos los casos, parece
obligado permitir -y reclamar- un proce-
so de adaptación paulatino que facilite el ne-
cesario ajuste evitando consecuencias
económicas lo regionales) graves, a veces
políticamente insostenibles.

La decisión comunitaria va en este senti-
do perrnitiendo, ya en el final de la tem-
porada de exportación española, una

EL CONTROL DE LOS ENVIOS

La Comisión no ha hecho plenamente su-
yos los planteamientos galos al menos en
lo que a la cuestión de fondo se refiere, es-
to es, el aumento de la cuota de mercado
de los productores más competitivos. Sin
embargo, implantó unas limitaciones a los
volúmenes exportados, 800 toneladas dia-
rias entre el 7 y el 9 de mayo y 400 tonela

continuidad en los envíos aunque sin alcan-
zar cantidades tan elevadas como en sema-
nas anteriores.

UNA DOBLE ENSEÑANZA ADICIONAL

Pero este problema -y el consiguiente
Reglamento comunitario- no sólo ha de-
mostrado la capacidad moderadora de la
Comisión, o la sentida necesidad de cami-
nar progresivamente hacia la plena integra-
ción de la agricultura española en Europa
y, más a largo plazo, de avanzar en lo con-
creto hacia un mercado único. Las enseñan-
zas del caso se refieren también al fun-
cionamiento de la cláusula de salvaguar-
dia y a la lícita posibilidad -en determina-
dos casos al menos- de controlar los
volúmenes de exportación por parte de la
Administración española.

EI fundamento jurídico del reglamento
1260187 es el artículo 379, párrafo 2, ter-
cer alineado, del Acta de Adhesión que
aborda en el capítulo agrario las medidas de
salvaguarda. Se trata del uso de las cláu-
sulas de salvaguarda previstas en el Trata-
do, sin que se haya producido el cierre de
fronteras. AI contrario pues de una opinión
extensamente difundida en los medios agra-
rios, existen distintas medidas de salvaguar-
da cuya incidencia directa en el mercado
puede modularse caso por caso.

Por otro lado, se encomienda al gobier-
no español la adopción de medidas de con
trol de los envíos que lógicamente deben ser
discutidas, aprobadas y asumidas por los
propios productores y exportadores. Esta di-
námica no es otra que la de los Comités de
Gestión, Comités consultivos... que han
permitido hasta ahora en las principales fru-
tas y hortalizas exportadas, el respeto de de-
terminadas disciplinas. Eran ya una forma
de participación de los productores y expor-
tadores en la gestión de los mercados, son
hoy también un instrumento para evitar la
repetición de incidentes como los que han
vivido los exportadores españoles de la
fresa.

Tomás García Azcárate

Ingeniero Agrónomo.



La noticia en el campo

LA SOMBRA

Llegó desde la privada a la pública perdiendo
dinero pero ganando en lo de la cosa pública. En-
tró, con fidelidad a don Carlos Romero, como Di-
rector General de Industrias Agrarias. De él dijeron
los industriales que era hombre listo, aunque no
muy habituado a la cosa de los expedientes, las fir-
mas y las tramitaciones oficiales. Fue un tipo tran-
quilo en toda una primera etapa de problemas y
enfrentamientos entre industrias y algunas secto-
riales como la remolachera.

Tapando huecos, ocupó hace unos meses la pre-
sidencia del FORPPA, mientras Romero dejaba va-
cante la dirección general. Hoy, dicen, es el brazo
derecho de don Carlos, en la casa y en Bruselas,
donde hace de introductor particular Vicente
Albero.

JUMBO
No parece que vaya a

existir acuerdo en el Conse-
jo de Ministros de Agricul-
tura. Previamente se inten-
tarán reunir los Titulares de
Agricultura y los de Econo-
mía, buscando soluciones
económicas a tan espinosa
negociación. Es la reunión
Jumbo, tal y como la lla-
man en Brúselas.

L,os Ministros y sus Dele-
gaciones consideran que el
tema está realmente mal y
que existen muchas posibi-
lidades de tener que acudir
a un Super Jumbo, donde
los Presidentes de Gobierno
de los países miembros de la
CEE tengan que solucionar,
en definitiva, la negociación
más difícil de los últimos
años.

ANUNCIO
Se buscan asesores pa-

ra gabinete de ministro
del Gobierno situado en
la plaza madrileña de
Atocha. Posibilidades de
promoción a cualquier
cargo tras un período de
rodaje y tras haber de-
mostrado capacidad de
encaje en el equipo ac-
tual. Se exigen grandes
condiciones de docilidad
y trabajo. No importa
militancia política, aun-
que es preferible persona
del centro derecha. Prefe-
rencia técnico que no
proceda del campo y ex-
perto en desarticulación
de estructuras agrarias.

REMITIDO

ROMERO NO SE MOJO
Desde que está en Atocha,^ de esto hace o pare-

ce al menos ya muuuchos años, Carlos Romero ha
tenido una especial prevención, entre otros muchos
objetivos, a la industria agroalimentaria. General-
mente se ha entendido que, en sus relaciones con
el sector agrario, ha ido ganando siempre la me-
jor parte. Que los agricultores estaban bailando a
sus músicas y que, prácticamente eran los indus-
triales y no los agricultores quienes hacían y des-
hacían a su antojo.

Sin llegar a las prevenciones de don Carlos Ro-
mero, no hay dudas de que los industriales que ope-
ran en diferentes sectores, comprando producción
a los agricultores y ganaderos, han tenido casi siem-
pre más posibilidades de defender sus intereses.
Contra el poder industrial, don Carlos Romero
aburrió siempre con el cooperativismo, las inter-
profesionales etc., como protagonistas.

Estas posiciones de don Carlos Romero, minis-
tro de Agricultura desde hace ya muuuchos años,
chocaban sin embargo con su postura, cuando se
le pidió mojarse en la polémica de las industrias
remolacheras y con una cooperativa de frente.

No vamos a ser nosotros quienes digamos quién
tenía razón en el contencioso. Pero, Agricultura no
se mojó. Una cosa es la teoría y otra tomar deci-
siones.
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Más economía.
Más rendimiento.

Menos pérdida de tiempo.

Nuevos tractores John Deere Serie 50.

Los nuevos motores
de Potencia (:onstante consiguen
mayor economía de combustible
y proporcionan una sobresaliente
respuesta a bajo régimen...
Y todo ésto sin desgaste, gracias a
los pistones de baja fricción
refrigerados con aceite pulverirado,
la gran cilindrada, la culata de flujo
transversal y la baja velocidad
delmotor.

EI exclusivo ángulo de avance
de 1`L° en los bulones de la
mangueta de dirección, en los
tractores de doble tracción,
perniite reali^^r los giros más
cerrados en tractores de su
categoría y dimensiones... con
neumáticos de gran tamaño... y con
ancho de vía normal. l.a
competencia, con ángulos de
avance de 5° en la dirección, no
puede. Con sólo pulsar un
interruptor se conecta sobre la
marcha el embrague multidisco en
baño de aceite de la doble tracción
sin detener el tractor. Un
di(erencial autoblocante integrado
en el resistente eje delantero evita
el patinaje.

Ia transmisión exclusiva
"Power Synchron" (HI-LO y
transmisión sincronizada)
mantiene la relación adecuada
entre la velocidad de avance y
el par motor, permitiendo el
cambio de marchas sin
interrupciones en carretera y
campo, y proporciona ]6
velcxidades adelante y 8 atrás.
Con el HI-LO puede cambiarse de
alta a baja en cada velocidad sin
desembragar.

La comodidad es también
causa de una mayor
productividad. Así... rodeado de
una atmósfera limpia, con la
temperatura ideal y con el absoluto
control de todos sus mandos,
sentado en una maravilbsa butaca
regulable y con una excelente
visibilidad mientras disfruta de su

música preferida... se trabajan
muchas horas con John Deere,

haciendo que el tractor rinda
al máximo.

^;

^: LA CALIDAD ES NUESTRA FUERZA2

EI sistema hidráuGco de
circuito cerrado ofrece una
respuesta proporcional e
instantánea al control de
carga, logrando una labor de
al^ada uniforme... y una reacción
inmediata a cualquier otra
función... todo de una manera
sencilla, para conseguir una mayor
economía de combustible. Equipo
base en todos los nuevos tractores
de la Serie 50, desde el 1750 (54
CV*) al 3350 (115 CV*).
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Temik lOG es el secreto del éxito de buenas ^^ grandes
cosechas de patatas. Porque Temik lOG protege la
patata contra nemátodos, escarabajo ^^ pulgón.
Desde el primer momento.

Temik lOG es el secreto del
éxito para agricultores como
Manuel de la Cruz Gutiérrez,
de Tordesillas (Valladolid):
"Uso Temik en patatas
desde hace unos arios, desde
que me hicieron unas
pruebas en plan de ensayo.
Ahora estoy sacando unos
5.000 kilos más por hectárea
todoslosaños"

Y para Maximino Posada,
de Riego de la Vega (León):
"Desde que echo Temik,
la patata no se seca tan pronto
y hay más producción y más
tamaño'.'
Agricultor, haga como
ellos, aplique Temik lOG
en el momento de la siembra
de su patata y asegúrese así
el éxito de la cosecha.

r.^^.^^
^^^^+^^.



MERCORSA

No conocemos a nadie que
no esté absolutamente asom-
brado de lo que está sucedien-
do con la privatización de Mer-
corsa. Ahora bien, cuando se
refieren al asunto parece como
si hablasen de la peste negra o
de algún tema tabú de aquellos
de la época de Franco.

Con esa curiosa mezcla que
utilizan algunos destacados
miembros del PSOE, de secre-
tismo y"echar para alante", la
privatización de Mercorsa tie-
ne preocupadas a las coopera-
tivas, a las empresas privadas,
a las Organizaciones Agrarias
y, estamos seguros, que al pro-
pio Ministerio de Economía y
Hacienda.

Para privatizarse, las mentes
grises de Mercorsa, quieren
quedarse con el S1% de las ac-
ciones. EI resto deben com-
prarlas las cooperativas y, co-
mo no lo ven claro, desde las
Comunidades Autónomas y
Diputaciones se subvenciona
parte del costo de las acciones.
Es decir, con dinero público se
"privatiza" una Sociedad.
Creemos que es un anteceden-
te para levantar la Bolsa. Des-
de ahora, cuando vaya Vd. a
comprar acciones de la Telefó-
nica, Bilbao, o lo que se le ocu-
rra, podrá disponer de una
subvención Estatal para su ad-
quisición.

Las Cooperativas no saben a
qué carta quedarse. Por una
parte no les convence la idea de
tener que privatizar una empre-
sa de intereses tan diversos:
desde el cereal, al limón. Y co-
mo dicen los gerentes de las
Cooperativas: ^Por qué tengo
yo que financiar los problemas
de la pera de agua si me dedi-
co al vino? Por la otra, no les
acaba de gustar la idea de te-
ner que comercializar un 20%
de su cosecha, obligatoriamen-
te, con Mercorsa. Como dicen
ellos ^si yo no mando en la So-
ciedad, quién me dice a mí que
van a hacérlo bien?

A nosotros nos parece muy
bonita la idea de Mercorsa; pe-
ro los métodos... los métodos.
Por cierto: ^No se necesita una
Ley para reprivatizarla y no
una norma de rango inferior?

I

C

DE MES A MES

Las últimas cuatro semanas
han estado marcadas por el pro-
ceso electoral para renovación de
ayuntamientos y comunidades
autónomas. Es de suponer que,
en este tiempo, los líderes de ca-
da partido, que habitualmente
salen poco de Madrid, han pisa-
do un poco más de campo o que
incluso han llegado también a las
orillas de los pueblos, aunque só-
lo sea de paso, los dirigentes a ni-
vel provincial. EI campo ha vo-
tado y, como suele suceder casi
siempre, lo ha hecho por barrios,
con la coincidencia de que los
barrios donde hace unos meses
concentraron las mayores protes-
tas contra una política agraria,
han dado un recorte a la repre-
sentatividad socialista.

Es casualidad, pero lo cierto
es que, en ese período preelecto-
ral, fue cuando Carlos Romero
se aprestó a ofrecer un pacto 0
concertación agraria para los
próximos tres años. Una concer-
tación que, al menos con el ofre-
cimiento, se debe esperar no sea
como la que se anunció también
en el mes de octubre en la vieja
sede del PSOE, cuando aún no
era el Partido-Movimiento que
ahora Ilaman desde la izquierda.

La oferta de Carlos Romero se
puede considerar a escala polí-
tica la principal novedad de este
período donde, como ya es ha-
bitual, los problemas en produc-
ciones y los interrogantes de la
CE en materia de precios y otras
medidas han hecho de acompa-
ñamiento.

A1 cierre de este número no se
conocía aún una postura final
sobre los nuevos precios en la CE
aunque ya se saben en unos ca-
sos y, en otros, se intuyen las pre-
tensiones comunitarias. Menos
intervenciones, menos precios
para la intervención, mayores
exigencias y recortes y mayores
problemas también para aguan-

tar las rentas. La cosecha venía
como otra del siglo y se ha que-
dado en superior a la media, con
precios bajos en cebada en estos
inicios de campaña por el bajo
peso específico, aguante en el tri-
go ante la escasa oferta de maíz
y todos los interrogantes abier-
tos sobre la entrada del cereal
americano cuando estamos ya en
plena campaña.

La Comisión mixta Adminis-
tración, Compañías asegurado-
ras y organizaciones agrarias,
elevaron su propuesta de Plan
con carácter trianual para el Se-
guro agrario cuyos problemas no
vamos a descubrir ahora. El se-
guro agrario había llegado a una
situación penosa, con malestar
entre compañías y agricultores,
mientras el Gobierno pretendía
dar la impresión de que le salía
por el ojo de ►a cara, cuando la
realidad es que salía más barato
que pagar sequías y otros sinies-
tros. Es de esperar que Ilegue un
cambio a partir de 1988.

En remolacha, industriales y
productores se pusieron al fin de
acuerdo sobre un texto interpro-
fesional. Firmaron todos las sin-
dicatos menos el oficial UPA.
Por la industria, se quedaron
fuera ACOR y Azucareras de
Jaén, que pretendían una modi-
ficación de cuotas en base a la
recepción de la campaña ante-
rior. Agricultura no abrió la bol-
sa en este problema, aunque po-
día haberlo hecho.

Han existido y se mantienen
los problemas en el mundo de los
aceites y las grasas. En oliva, la
Comunidad se empeñó en subas-
tar 50.000 toneladas en varias
tandas, aunque la impresión es
que todas se van a quedar desier-
tas. Está flojo el mercado, no
hay operaciones y las ofertas al
SEPdPA pueden aumentar de
forma escandalosa si la Comu-
nidad aprueba en los nuevos pre-

cios medidas restrictivas para las
entregas a la intervención a so-
lamente los cuatro últimos me-
ses de campaña. No es mejor la
situación en el girasol, donde las
industrias llevan meses advirtien-
do y amenazando con comprar
a la baja, para aligerar números
rojos de la campaña anterior,
salvo que tengan ayudas para
más exportaciones. Los produc-
tores de girasol tienen miedo.

El Ivlinisterio de Agricultura
ha sacado a relucir, otra vez, la
necesidad de avanzar con los
contratos agrarios y hay esperan-
zas de que, al fin, es[e año pue-
da suponer una cierta consolida-
ción.

En leche, seguimos esperando
los datos definitivos de la Admi-
nistración aunque, como ha su-
cedido en otras ocasiones, es
probable que, antes de hacerse
públicos, se filtren a las publica-
ciones sindicales ligadas a la ca-
sa de Atocha. Hay muchos pla-
zos que teóricamente ya se ttan
çumplido y todo son interrogan-
tes sobre el mecanismo que va a
seguir la Administración para
poner en orden de cosas en el
sector.

Noticia ha sido el anuncio del
proceso para que, antes de fin de
año, se celebre elecciones a los
Consejos Reguladores. Las com-
petencias en este punto están en
las autonomías y es ahí donde se
debe producir la negociación pa-
ra poner al día la normativa.

Agricultura hizo público los
datos sobre la subida del precio
de la tierra en 1986 con un 11,13
por ciento.

En cuestiones sindicales, IV
Asamblea de la COAG. Frente a
tímidos intentos oficialistas, se
impuso una línea sindical inde-
pendiente y crítica.

Lo esperado.

AGRICULTURA-461

1

i



La noticia en el campo

^ Será tan bueno
Este año no .
en precios ^on^o el anterio^.^--

inicio

Como una verdadera incógni-
ta, se presenta este año la cam-
paña de cereales, en especial du-
rante estos primeros meses de
cambio. Los retrasos en la apro-
bación de los precios agrarios y
medidas conexas 1987/88, las es-
peculaciones sobre la cosecha
real que viene y las incógnitas
pendientes del maíz, hacen muy
difícil vaticinar por dónde irán
los tiros este nuevo año. Si algo
tenemos claro es la creciente di-
ficultad para tener unas reglas de
juego claras que permitan esta-
blecer un desarrollo armónico de
las campaña cerealistas.

RETRASOS

A la hora de cierre de este nú-
mero de "Agricultura", los Mi-
nistros comunitarios no se ha-
bían puesto aún de acuerdo so-
bre las propuestas de la Comi-
sión. Los agrimonetarios, la ta-
sa de las materias grasas y la
intervención de los cereales son
las trabas más importantes para
llegar a un acuerdo. No sería de
extrañar que los Ministros termi-
nasen dejando a un acuerdo de
Presidentes de Gobierno la nego-
ciación de precios de este año. Si
esto ocurriese, la Comisión ten-
dría, de momento, plenos pode-
res para ir regulando los merca-
dos. No queremos adelantar
acontecimientos; pero debemos
reconocer que, desde que hemos
entrado en la CEE, se ha puesto
el asunto difícil. La bancarrota
amenaza los presupuestos comu-
nitarios y la partida dedicada a
agricultura se ha convertido en
el caballo de Atila de los Minis-
tros de Hacienda y Economía de
cada país. Sin dinero, poco se
puede intervenir y sin dinero son
escasas las ideas a medio plazo;
sólo se intenta ahorrar y recor-
tar gastos. Mala cosa.

CEREALES:
de cam aña sin reciosp I^

de intervención
La leche y el vacuno se nego-

ciaron en parte el año pasado.
Ahora el gran asunto a negociar
por la Delegación española es el
paquete de cereales. España tie-

• ne una gran precodidad en esta
producción y es preciso hacer un
gran esfuerzo para convencer al
resto de Delegaciones sobre
nuestras particularidades.

. Con una cosecha de 5 millo-
nes de toneladas de trigo y entre
8,5 y 9 millones de toneladas de
cebada a las puertas, el descono-
cimiento de los precios, de los in-
tereses de los préstamos para al-
macenamiepro y comercializa-
ción y la espada de Damocles
pendiente en el maíz americano
(uno de los acuerdos peor Ileva-
dos, peor estudiados y peor ne-
gociados de los que recorda-
mos), provocan precios de todos
los calibres en las primeras ope-
raciones.

Para las cebadas, es preciso se-
parar las que no dan el peso es-
pecífico y las que lo cumplen con
creces. Esta diferenciación pro-
voca, desde la adhesión españo-
la, mayores dificultades en las
ren^as de aquellas comarca tra-
dicionalmente bajas en el peso;
como son algunas de La Mancha
y de Castilla y León. Para estas
cebadas las primeras cotizacio-
nes en origen son realmente po-
bres: 18 pts. por Kg. Por su par-
te las buenas cebadas cerveceras
tienen el amparo de la excelente
programación de cultivos a las
que están llegando las fábricas
de cerveza, que mediante acuer-
dos contractuales -cada día
más importantes en cantidad-
pagan hasta 3 pesetas por enci-
ma del mercado. Támbién los in-
gleses están viniendo a comprar
cebada cervecera de buena cali-
dad para fabricar sus maltas.
Atención a este tema que puede
ser muy positivo para un gran
número de agricultores. Desde
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estas páginas felicitamos a Cruz
Campo por su buen hacer.

Pues como decíamos, las ce-
badas que superan el peso espe-
cífico mínimo exigido por la in-
tervención, y por lo tanto ampa-
radas por ésta, tienen un respal-
do que les permite negociar me-
jor su precio: 22-23 pts./Kg,
creemos que pueden conseguir-
se, si el mercado continúa con
normalidad. Es absolutamente
indispensable para ello que exista
tranquilidad y, en todo caso,
agruparse para poder entregar
las 80 toneladas mínimo que exi-
je la intervención este año (ex-
cepto para el trigo duro que son
10 Tn).

PRH;CIOS

En esta Campaña, aún no ter-
minada por los Ministros de
Agricultura de la Comunidad
Económica Europea, ha apare-
cido un curioso precio que su-
pondrá una rebaja muy impor-
tante de la cantidad realmente
cobrada por el agricultor que se
vaya al Senpa a vender su cereal:
el precio de compra en interven-
cion. Aunque no está fijado, la
úl[ima proposición de la Comi-
sión al Cosnejo era del 93P/o del
precio de intervención. Es decir,
aunque se fijen unos precios de
intervención para los cereales, el
precio de compra real será un
7% inferior. La única razón de
que el Consejo no haya cambia-
do el precio de intervención es
para proteger, al menos, los pre-
cios de entrada, o precios umbra-
les, calculándolos en función del
de intervención y no del precio
de Compra en intervención.

Las últimas variaciones sobre
precios presentadas por la Comi-
sión al Consejo eran, de cara al
15 de junio, las siguientes:

-Mantenimiento del precio
de intervención del trigo blando
panificable, centeno panificable
y maíz, al mismo nivel que la
campaña 86/87.

-Mantenimiento de la dife-
rencia del So1o entre el precio de
intervención del trigo blando pa-
nificable y los precios de inter-
vención del trigo blando forra-
jero, del centeno forrajero, de la
avena y del sorgo (en la anterior
propuesta, la diferencia era de un
7,So1o).

-Disminución del precio de
intervención del trigo duro en un

2,701o respectivamente al precio
de intervención de la campaña
pasada (la última propuesta era
de una rebaja del 4,71070).

Cuando esto lo traducimos a
precios, la propuesta yue tendrán
sobre la mesa nuestros Ministros
Comunitarios será:

Pts/
Kg

Trigo blando panifica-
ble . ...... .... ..... .... .. .... 26,49
Trigo forrajero......... 25,91
Trigo duro ............... 33,50
Cebad a . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 23 , 5 8
Maíz . ...... ................ 26, 49
Centeno panificable... 25,91

Los precios que realmente co-
brarán quienes lleven sus cerea-
les a la intervención son el 93%
de los que acabamos de calcular.

Hay desconocimiento sobre
este punto y son muchos los
agricultores que están vendiendo

buena cebada a 50 céntimos me-
nos del precio del que pague el
Senpa, sin que se tenga concien-
cia de esta importantísima reba-
ja propuesta por el Consejo y la
Comisión, a cambio de tener un
período de intervención más am-
plio al propuesto en los inicios
de la negociación.

LA INTERVENCION

La mejor forma de ahorrar es
no gastar; y con este criterio ac-
tuó la Comisión (Organo de pro-
puesta al Consejo de Ministros)
a la hora de entregar a los Mi-
nistros de Agricultura el paque-
te de precios 87/88 para su apro-
bación. Para no pagar hay varias
posibilidades: por una parte, im-
pedir que nadie pueda venderle
al Feoga y para ello propuso re-
ducir el período hábil de entre-
ga en tres meses. Abriendo los si-
los desde noviembre a 1 de ma-
yo, y poniendo los incrementos

mensuales solamente para esos
meses.

A España, que tiene pendien-
tes muchas asignaturas en cuan-
to a Organizaciones se refiere,
nos hacía polvo este recorte. No
hay capacidad de almacenamien-
to que no pase por los silos del
Senpa. No existe Organización
cooperativa. Y se sigue intentan-
do crearla desde arriba, cuando
la única vía posible serí^, y de
futuro es, desde abajo, desde las
propias Organizaciones Profe-
sionales.

Tras una verdadera lucha de la
Delegación española, encabeza-
da por el Ministro Romero, se ha
conseguido una mayor flexibili-
dad y, todo hace suponer que se
podrá llevar a la intervención du-
rante el mes de agosto y podría
verse ampliado a julio, si la si-
tuación lo requieriese y la Comi-
sión lo aceptase.

EI incremento mensual será de
0,41 pts./Kg/mes para el trigo
duro y de 0,30 pts./Kg/mes pa-
ra el resto de los cereales.

Precio de intervención ( pts./Kg) Precio de compra en intervención' ( pts./Kg)

Cebada _ _........,. _ 23,58 EI 93%. _ _. . _ __... .... ._. .21,93 pts. por kilo
Trigo blando ... ...... ......... ..26,49 el 93,%...... ........_ ......_......._. 24,63 pts. por kilo
Trigo forrajero ......... ... .__.25,91 el 93%._.. ...,.. ..._........._ ..._..24,09 pts. por kilo
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Aun ue con división en las industriasa

POR FIN HUBO ACUERDO
REMOLACHERO-AZUCARERO

Después de varios meses de
largas negociaciones, industria-
les del azúcar y la mayor parte
del sector productor, Ilegaron a
un entendimiento para la firma
del Acuerdo Interprofesional,
para las campañas remolachero
azucareras 1987/88 y 1988/89.
Este Acuerdo, tiene de nuevo res-
pecto al anterior, en materia sin-
dical, la entrada de la COAG y
la no presencia de la UPA. Por
parte industrial, la novedad más
importante es la ausencia de
ACOR y de Azucareras de Jaén
por discrepancias en varios pun-
tos pero, sobre todo, en el refe-
rido a la distribución de las cuo-

tas para los próximos dos años.

Según se contempla en este
acuerdo interprofesional, las in-
dustrias o grupos de empresas
mantienen los niveles de produc-
ción de la campaña anterior, en
base a ese millón de toneladas de
azúcar de las que 15.000 corres-
ponden a la caña de azúcar,
945.000 a la cuota A y las 40.000
toneladas restantes a la cuota B.

Cada país de la Comunidad
tiene la posibilidad de modificar
las cuotas asignadas por empre-
sas o grupos de empresas, en
función de la política de compras
seguida por cada una de las par-

tes. Con carácter general se ha-
bla de una modificación de has-
ta el 10 por ciento, si bien en Es-
paña es posible Ilegar incluso a
porcentajes superiores, en estos
primeros años, en el seno de la
CEE y cuando se puede produ-
cir un proceso de reconversión.
ACOR y Azúcares de Jaén, por
razones que en su día fueron ya
explicadas en estas páginas,
compraron cantidades por enci-
ma de sus objetivos debiendo
trasladar cada una de estas fir-
mas 10.000 toneladas de azúcar
en números redondos a la actual
campaña.

Teniendo en cuenta esos datos,
ambas entidades se mostraron
partidarias de una modificación
de cuotas, postura a la que se
oposieron el resto de las empre-
sas y también la mayor parte de
las organizaciones agrarias.

La cuota distribuida para es-
ta campaña es la misma que la
existente el año anterior, en ba-
se a ese millón de toneladas. El
Acuerdo contempla la posibili-
dad de una modificación de cuo-
tas desde la CEE. En ese caso,
se aplicaría a todos los grupos o
empresas el mismo porcentaje de
aumento o de reducción. ACOR
se ha dirigido a la Administra-
ción de Agricultura para que no
se tuviera en cuenta, a efectos de
homologaciones este Acuerdo,
aunue la realidad es que está sus-

crito por un porcentaje muy su-
perior al 60 por ciento, exigido
tanto por parte de la indsutria
como por las organizaciones
agrarias. Solamente se quedó
fuera la UPA, con muy escasa
implantación general, pero míni-
ma en la remolacha. Por el con-
trario, firmaron los hombres de
la CNAG, COAG, UFADE y el
CNJA junto con la sectorial re-
molachera.

Este acuerdo, con una dura-
ción de dos años, ha introduci-
do algunas modificaciones res-
pecto al anterior, especialmente
en los puntos que tradicional-
mente se presentaban como los
más conflictivos. Existe el com-
promiso para estudiar una solu-
ción a las penalizaciones de 0,4
grados que se hacen a la remo-
lacha del sur. EI precio de ►a pul-
pa pasa de 300 a 325 pesetas. EI
transporte más generalizado, de
los 0 a los 60 kilómetros, tiene
una compensación por transpor-
te de 500 pesetas, frente a las 450
del año pasado y, enlre otros
puntos, se mejoran las condicio-
nes de liquidación para los agri-
cultores, con penalizaciones con-
cretas a las industrias.

Una novedad, a efectos de
funcionamiento, es la Comisión
de arbitraje entre las partes, al
margen de la Administración,
para solventar los posibles con-
tenciosos.

Azúcar "A" Azúcar "B" Azúcar "A"+"B"

EBRO 313.100 13.253 326.353

S.G.A. 202_ 200 8 279 210,479

C.LA. 189.300 8.013 197.313
A.C 0. R. 129.800 5.494 135.294
A.R.J. 66.900 2.832 69 732

EI Carpio 19.600 829 20 429
C. Real 30.700 1.300 32.000

Guadalfeo 6.200 6.200

Mediterráneo 2.200 - 2200
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No han sido buenos los últi-
mos tiempos para el aceite de oli-
va y se mantienen interrogantes
para el futuro. Hay miedo en el
sector ante la propuesta de recor-
te de intervenciones, mientras en
girasol se encara una nueva co-
secha con las veladas amenazas
de los industriales que, en la úl-
tima campaña, quedaron escal-
dado con varios miles de millo-
nes de pesetas de pérdidas.

EI aceite y, en general las gra-
sas españolas, se enfrentan a un
futuro con posibles problemas.

El girasol, en cuestión de unos
pocos meses, ha pasado a ser de
lo que se consideraba una estre-
Ila en los sectores productivos y
con posibilidades de ser alterna-
tiva en múltiples zonas, a un pro-
ducto con muchas incógnitas, a
pesar de que tengamos marcado
por la Comunidad un techo re-
conocido de 1.200.000 toneladas
de pipa.

En esta evolución del proble-
ma en el girasol, han influido
principalmente dos motivos: los
stocks y niveles de consumo y las
importaciones de otras grasas
con posibilidades de ser sustitu-
tivas para empleo en la industria
agroalimentaria.

Hace dos años se puso de ma-
nifiesto una euforia en el consu-
mo de aceite de girasol hasta si-
tuarse en unas 360.000 tonela-
das. El crecimiento de la deman-
da y los buenos precios en el
campo, hicieron que se llegasen
a superar el millón de hectáreas
de siembra y unas producciones
de pipa similares a esa cifra. Es-
ta ha sido la tónica, con algunas
oscilaciones a la baja hasta el úl-
timo año, primer período tras
nuestro ingerso en la Comu-
nidad.

Las industrias, como en años
anteriores, se lanzaron a las com-
pras de pipa a unos precios que,
como medio, no bajaron de las
70 pesetas. Posteriormente, esas
industrias pensaron en trasladar
ese incremento de costos a la ma-
teria transformada, chocando en
ese momento con el freno pues-
to por parte de una Administra-
ción preocupada por el aumen-
to del [PC. Las industrias no pu-
dieron vender como hubieran
pretendido y tuvieron que hacer-
lo a la baja.

Junto a este problema de pre-
cios, los industriales del girasol
denunciaron igualmente una si-
tuación a la baja del consumo
que cedía de las 360.000 tonela-

Los aceites
resbalan

das a solamente unas 300.000 en
1986. Las razones de este descen-
so, en opinión de medios agra-
rios, habría que buscarlas en el
aumento de venta de otras gra-
sas procedentes de la importa-
ción. Según estos medios indus-
triales, mientras en los años pre-
cedentes las importaciones "exó-
ticas" de aceite de coco, palma
y palmiste se elevaban a unas
40.000 toneladas, en 1986 entra-
ron 62.000 toneladas y 20.000 en
los tres primeros meses de este
año. Por otra par[e, el conjunto
de otras grasas pasaron de unas
importaciones tradicionales de
unas 120.000 toneladas a 245.000
toneladas en 1986.

Este aumento en las compras
en el exterior, al amparo del Tra-
tado de Adhesión, se refleja en
una caída en las ventas naciona-
les, especialmente para uso de la
industria agroalimentaria, que
encuentra en los sustitutivos me-
jores precios.

Consecuencia de todo ello, los
industriales se hán encontrado
con unos elevados stocks de acei-
te de girasol que estimaban a fi-
nales de campaña en unas 81.000
toneladas. Por esta razón, han
insistido en los últimos meses en
la necesidad de realizar exporta-
ciones, al menos por ese volu-
men, con cargo a los presupues-
tos de la Comunidad. Hasta el
momento, han recibido autoriza-
ción para actuar con 33.000 to-
neladas. Medios cercanos a la
Administración consideran pro-

bable que, a corto plazo, se auto-
ricen otras 37.000 toneladas, con
lo que se habría solucionado
parcialmente el problema de los
excedentes ante la próxima Co-
secha.

Pero, mientras se dan solucio-
nes, en el sector se mantiene una
preocupación por el futuro de la
pipa. Los agricultores temen que
se no vayan a pagar los precios
de hace un año y los industria-
les señalan que, con sus actua-
les stocks, tienen tiempo para
comprar la pipa. Una guerra
probablemente con bastante de
galería, pero que está ahí a la
vuelta de la esquina én la cam-
paña andaluza.

Y EL OLIVAR

Los problemas tampoco están
ausentes en el sector del aceite de
oliva, donde la política de pre-
cios y divisiones en las clasifica-
ciones ĉomunitarias ha tenido un
primer efecto negativo sobre los
mercados.

Con una producció q en la
campaña anterior de unas
500.000 toneladas, el comporta-
miento de las cotizaciones du-
rante los últimos cuatro meses ha
jugado contra los intereses de los
agricultores, al estar los merca-
dos por debajo de los mínimos
de intervención para el aceite de
3 grados. En este momento, fren-
te a un precio de intervenciá de
211,91 pesetas, el mercado tiene
un testigo de solamen[e unas 192
pesetas, con oscilaciones míni-
mas arriba o abajo.

Lo sorprendente para los
hombres del sector olivarero es
que la Comunidad decidiera, ha-
ce varias semanas, la subasta en
España de 50.000 toneladas de
aciete de 5° lampante para dar
salida a los excedentes, en varias
subastas hasta el mes de septiem-
bre. La respuesta lógica a seme-
jante aberración ha sido la nece-
sidad de declarar desiertas las
dos primeras subastas de 14.000
toneladas al ofertarse unos pre-
cios similares a los del mercado
y, en consecuencia, lejanos de los
de in[ervención.

Esta preocupación por los pre-
cios, se está traduciendo a su vez
en unas abundantes ofertas a la
intervención. El Senpa ya ha
efectuado unas compras en fir-
me de unas 20.000 toneladas. Pe-
ro las adquisiciones pueden ser
muy superiores si, como propo-
ne la Comunidad, se decide en
Bruselas que en la próxima cam-
paña las compras se hagan sola-
mente en los cuatro últimos me-
ses de campaña y sin incremen-
tos mensuales. La pregunta lógi-
ca es qué van a hacer con el acei-
te los actuales tenedores.

Evidentemente acudir a la inter-
vención cuanto antes, aunque los
pagos se hagan de forma apla-
zada y si, como se prevé, viene
una próxima buena cosecha. Al
aceite y al girasol, no les han ve-
nido en los últimos meses bue-
nos aires.
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tir que los agrictiltores pudiesen
mantener su nivel productivo,
fue alto: 80.000 millones de pe-
setas.

De los primeros criterios del
seguro agrario como comple-
mento dela renta, se fue pasan-
do al seguro como tal, se inten-
tó equilibrar el presupuesto y li-
mitar la cantidad destinada a
subvenciones que, curiosamen-
te, se devuelve en buena parte al
Presupuesto. EI eficaz instru-
mento de Política Agraria ha ido
dejando de ser tal y parece muy
conveniente volver a recordar
que esa era la principal función
del seguro, porque si sólo se em-
plean esquemas economicistas,
el sector productor agrario ter-
minará por quedarse sin el se-
guro.

Los agricultores, por su par-
te, al ver como se les elevaban
las primas y se les reducían las
coberturas, han ido reduciendo
su suscripción a las zonas don-
de, con alta frecuencia, se pro-
duce siniestro, creando un círcu-
lo vicioso que es indispensable
romper de una vez.

CONTRATOS AGRARIOS:
La Administración contenta

Un gran esfuerzo está desarro-
Ilado la Dirección General de
Política Alimentaria para llevar
a buen puerto la Ley de Contra-
tos Agrarios. Es una labor que
puede ser criticada por algunos,
en especial la Industria Agroa-
limentaria, pues el esfuerzo pa-
rece desproporcionado para la
realidad de lo que se está consi-
guiendo. Pero deberá ser el tiem-
po quien diga si este esfuerzo ha
sido, o no, desproporcionado.
Es la Ley de Contratos un ins-
trumento importantísimo para la
nueva agricultura que necesita
nuestro País y, aunque es posi-
ble un cierio triunfalismo por
parte de la Administración, tam-
bién es necesario reconocer que
si no fuese por este esfuerzo hu-
biera sido muy difícil adelantar
algo en este camino.

Productos hortofrutícolas con
destino a la industria, algodón,
lúpulo, leguminosas de consumo
humano, leches de cabra y ove-
ja. Un total de 26 productos
agrícolas y ganaderos estarán su-
jetos, este año, a reglamentos
contractuales; aunque es preci-
so diferenciar algunos de impor-
tancia como el tomate para con-
centrado y pelado, de los de ca-
bra y oveja, donde laproducción
con contrato es insignificante.

La Administración ha creído
conveniente seguir el camino de
abajo hacia arriba promoviendo
los contratos tipo, para Ilegar,
algún día a acuerdos interprofe-
sionales.

La industria Agroalimentaria
considera, por el contrario, que
es mucho mejor alcanzar acuer-
dos de tipo interprofesional que
permitan, después, firmar todo
tipo de contratos, una vez esta-
blecidos los acuerdos básicos ge-
nerales entre sector productor e
industrial.

Contratos como el de la len-

teja no se han conseguido hasta
el momento por el bajísimo pre-
cio al que están importándose
lentejas y garbanzos, situación
que impide llegar a acuerdos,
pues los almacenistas pueden
controlar fácilmente los precios
interiores al efectuar compras en
importación a precios muy por
debajo de los nacionales. Quizá,
si el Ministro de Agricultura
consigue una Organización Co-
mún de Mercado para las legu-
minosas de consumo humano, se
pueda parar esa importación y
proteger la producción comuni-
taria. Tal y como nos ha infor-
mado el Ministerio, el primero
paso para la creación de esta
OCM podría conseguirse me-
diante una subvención directa a
los productores.

A finales del pasado mes de
Abril se firmó en Tarragona el
primer acuerdo interprofesional
para una producción que podría
llegar a las 25.000 toneladas
también para la alubia en León
se ha renovado el acuerdo.

CENTROS GESTORES

Para estos casos, donde la de-
marcación geográfica y el núme-
ro de compradores y producto-
res permite realizar acuerdos in-
terprofesionales, el Reglamento
de la Ley 19/82 permite consti-
tuir un ente con personalidad ju-
rídica propia, el Centro Gestor,
podrá percibir subvenciones de
hasta e160 por ciento de los gas-
tos de funcionamiento el primer
año, el 4001o de subvención el se-
gundo año, y un 3001o durante el
tercero.

Tal y como se indica en la Or-
den de 14 de Mayo, publicada en
el B.O.E. el día 1 de Junio, se
consideran como gastos de fun-
cionamiento, los gastos deperso-

nal, los de trabajo, suministros
y servicios exteriores, como al-
quiler, conservación, material de
oficina, publicidad, asesorías,
etc...

Los Centros Gestores, consti-
tuidos por los productores e in-
dustriales que han realizado el
acuerdo interprofesional, están
convirtiéndose en verdaderos
Organismos interprofesionales.

LA ADMINISTRACION
CONTENTA

En rueda de prensa manteni-
da por Mariano Maraver el día
2 de Junio pasado, la Adminis-
tración se mos[ró satisfecha por
la marcha de los contratos. Se-
gún su informe, el régimen con-
tractual se ha consolidado en
apenas dos años, con la firma de
30.000 contratos individuales,
durante la campaña 86/87; sien-
do el valor susceptible de acoger-
se al régimen de 200.000 millo-
nes de pesetas.

No dijo el número de créditos
a los que se habían acogido los
contratantes y que, de suyo, son
el "gancho" de estos acuerdos.

La suscripción de cualquiera
de estas fórmulas contractuales
permite, a agricultores e indus-
triales, contar con apoyos finan-
cieros, no sólo mediante las ayu-
das que concede la CEE en al-
gunos productos, sino en las
líneas de crédito del Grupo Aso-
ciado Banco de Crédito Agrí-
cola-Cajas Rurales; que van des-
de un 4001o del valor de cada
contrato, en el caso de acuerdos
interprofesionales al ]0,5 por
ciento; al 30 por ciento del va-
lor contratado en el caso de
acuerdos colectivos (créditos de
campaña al 11,5oJo con una du-
ración máxima de 9 meses).
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® La noticia en el campo
^ . .. .

Mejoradas las condiciones
y las cuantías PRESTAMOS

PARA LOS JOVENES AGRICULTORES

Con el Real Decreto 694/87,
el Gobierno, a propuesta del Mi-
nisterio de Agricultura, ha me-
jorado las condiciones de los cré-
ditos a los jóvenes agricultores
o a los agricultores jóvenes, co-
mo le gusta decir al Director del
SEA.

Es ésta una línea de créditos
del Grupo Asociado Banco de
Crédito Agrícola-Cajas Rurales,
con subvención del Servicio de
Extensión Agraria, yue han te-
nido gran predicamento, hasta
que aparecieron los del 1RYDA
de modernización de explotacio-
nes familiares agrarias. Con las
mejoras introducidas ahora en la
línea primitiva, se hacen de nue-
vo muy atractivos para quienes
quieren mejorar su explotación
o atreverse a solicitar el de com-
pra de tierras, y tengan menos de
35 años, claro está. Estos prés-
tamos son de lo más barato que
hay en el mercado, pero todo
hay que decirlo, están muy lejos
de acercarse a los de otros paí-
ses de la CEE y, especialmente
en el caso de la compra de tie-
rras, es muy difícil de conseguir,
muy bajo en la cantidad y se es-
tán siguiendo mal desde el Ser-
vicio de Extensión Agraria, en
cuanto a la labor al chavl que se
incorpora. Es este rm tema de las
Comunidades Autónomas y no
de Madrid.

I.AS NUE:VAS
CONDICIONES

Con las nuevas condiciones
introducidas por el Gobierno,
estos préstamos quedan así:

Préstamos para moderniza-
ción de fa explotación:

Ll importe máximo del crédi-
to sube a los 3,5 millones de pe-
setas, en lugar de los dos, con los
que contaban hasta el momento.

EI tanto por ciento de la inver-
sión que se apoya es del 80 por
ciento, igual que antes.

Donde sí que hay una buena
modificación es en el tipo de re-
parto de la subvención. En pri-
mer lugar, ésta pasa de 300.000
pts. como máximo, a 600.000;
pudiendo retraerse del total a
amortizar, o bien repartirlo en-
tre el interés de forma que salga
mucho más barato.

Un agricultcr joven puede,

por lo tanto, elegir entre rebajar

el interés de su préstamo al 8 por
ciento o reducir la cantidad a
amortizar en la misma propor-
ción.

El período de carencia (tiem-
po en el que sólo se pagan inte-
reses y no la amortización) sigue
en los tres años, rnanteniéndosé
también el período de amortiza-
ción en 12 años.

Hay una subvención adicio-
nal, pára los que tengan su ex-
plotación en zona de rnontaña,
del ISalo.

En cuanto a los avales se re-
fiere, reseñamos el interés que
adquiere el aval de ASICA, que
se adecúa a las necesidades de cs-
tos préstamos. Si por cualquier
causa le resultase difícil al peti-
cionario conseguir dos fiadores,
le recomendarnos este aval.

PRESTAMOS PARA
COMPRA DN: TIH:RRAS

Con mucho el préstamo más

difícil de conseguir de todos
ellos. Tardan bastante tiempo en
resolverlo y, en muchos casos,
resulta difícil encontrar un
"chollo" por 8 millones pesetas,
que le permita a un joven tener
una explotación viable.

Hoy, para compra de tierras,
dos líneas: una de 8 millones pa-
ra nuevos agricultores que se
quieran independizar de su casa;
y otro de 3 millones para amplia-
ción de la explotación.

EI in[erés sigue en el 11 por
ciento, no tiene subvención di-
recta, pero es[án libres del pago
de transmisión patrimonial. Tie-
nen una carencia de tres años y
un período de amortización de
I S años. Además de la hipoteca
de la finca, exigirán un aval
complementario.

PRES"I'AMOS PARA
ADQUISICION Y MN;JORA
DF, VIVIF,NDAS

En este caso, los préstamos
para adquisición de vivienda pa-
san dcl 1,2 millones anteriores a
los 3 millones de pesetas; mien-
tras que para mejora pasan de
las 600.000 pts anteriores al mi-
llón actuaL EI período de caren-
cia es de dos año4 y la amorti-
zación, para el caso de compra
o construcción, es de 10 años y
para reforma de 6.

En cuanto al interés, es del I 1
por ciento, si se quiere quela po-
sible subvención se retraiga de la
amortización. Si se quiere que
vaya a subvencionar el interés,
sc colocaría en un 8 por ciento
anual.
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John Deere.
N ° 1 en ventas de empacadoras en e l mundo y...
N° 1 en ventas de empacadoras en España

.^.^^

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

EMPACADORA CONVENCIONAL ROTOEMPACADORAS

Nue^^a capacidad

l1n nuevo recogedor más ancho y«^ayor número de embo-
ladas por minuto del pistón coniribuyen a empacar con
facilidacl las más anchas hileras que dejan las grandes
cosechad<^ras.

Pacas perfectas

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

Atado perfecto

Merced a su sislema de atador mediante engranajes, las
pacas quedan fuertemente atadas.

Una ^ama completa

Nucvus modelos - 33^, 349, 359, 459.

Para toda clase de recolección

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

Pacas perfectas

Con densidad uniformc del centro al exter-ior. N^^ existe
núcleo ni duro ni blando. Toda la paca desde el eje cenlral a
su super[icie externa es una masa compacta y homogEnea.

Empacado más fácil

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

Dos modelos

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

LA CALI DAD ES N U ESTRA FU ERZA ^
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Delegación Sevilla
Poligono Industrial Ctra. Amarilla
Calle José Ma Ibarra y Gómez Ru11,10
Tel. (954) 67 18 09 - 41007 Sevilla

ZONA FRANCA Sector C Calle F, n° 28 - Tel. 336 2512 - Telex: 98490 PIMS-E - 08004 Barcelona

_ DEPOS/TO FRONTAL.
HAR D 1 MICRO PROCESADORES
_ F/LTRO AUTOL/MPIANTE.

MARCADOR DE ESPUMA.
BOMBAS

BOQUILLAS.
ANTIGOTEO V TRIPLET.

_
`
HARDI

^

_

HARDI

^

PULVERIZADORES
- MANUALES
- CON M01UR.
- SER/E ARRASTR,4DA.
- SER/E H/DR,4UL/CA.

_
HARDI

ATOM/ZADORES _
M/NIIMAXI
para fruta/es, uiñas y huertas.

COMBI-GIRATOR/O
para a/tura de hasta 25 metros.

I/AR/ANT
para fresas^ cultivos similares. -



Por sor resa, antes de las elecciones de castigo al PSOE
P

Unas fechas antes de la cele-
bración de las elecciones muni-
cipales, autonómicas y para el
Parlamento europeo, el ministro
de Agricultura, Carlos Romero,
se descolgó con una oferta de
concertación a las organizacio-
nes agrarias. El titular de Agri-
cultura, al cabo de cinco años al
frente de este departamcnto, no
dejó entrever cuáles podrían ser
las líneas básicas de esta oferta,
que ha sido recibida cono cierta
sorpresa y alegria también en
medios agrarios.

Lo de la concertación, los pac-
tos, es una cosa vieja ya en la ca-
sa de Atocha. Generalmente, lo
ponen e q evidencia los hechos,
se promete antes de un proceso
electoral, aunque en este caso, y
más teniendo en cuenta los resul-
tados salidos de las urnas en zo-
nas rurales, parece va a ser al fin
una realidad.

Dando por hecho que se va a
cumplir la promesa de Carlos
Romero, en primer lugar pare-
ce obligado que organizaciones
agrarias y el propio ministro se
pongan de acuerdo sobre lo que
se quiere negociar. Parece evi-
dente que los deseos de cada una
de las partes no son iguales.

EI Ministro de Agricultura pa-
rece dispuesto a poner sobre la
mesa proyectos de pactos sobre
tres aspectos referidos a la orga-
nización del sector agrario, pen-
sando en el mercado interior y
también de cara a las exigencias
de la Comunidad.

Preocupa por fin la organiza-
ción económica del sector agra-
rio y un aspecto clave podría ser
la búsqueda de una salida defi-
nitiva para el cooperativismo en
España que, con la política de
por medio, anda revuelto entre
dos siglas donde conviven las iz-
quierdas y las derechas.

ROMERO DIJO
QUE QUERIA
UN PACTO

Existe por un lado la tradicio-
nal UNACO, hoy transformada
en Confederación Española de
Cooperativas y, por otra parte,
la denominada Asociación, pro-
mocionada conjuntamente entre
el IRA y Mercorsa. Resulta ab-
surda esa división y más que se
haya producido con el respaldo
oficial por el escaso talante ne-
gociador. Hoy parece preocupa
más la debilidad organizativa del
campo y no se sabe muy bien
qué es la oferta que puede hacer
don Carlos Romero.

En la misma línea de organi-
zar el campo bajo unos criterios
económicos, se quiere dar un
nuevo aire a las interprofesiona-
les, tras unos años sin haber
avanzado un solo paso. Preocu-
pa también este punto a la Ad-
ministración, aunque en este pe-
ríodo último no se han prestado
los apoyos suficientes para faci-
li[ar el entendimiento entre pro-
ductores e industriales.

Finalmente, parece que una de
las preocupaciones de Carlos
Romero en este momento sería
Bruselas. Junto a su estrategia
en sus viajes relámpago a Bru-
selas, parece está notando aho-
ra la falta de una ofensiva com-
plementaria de las organizacio-
nes agrarias españolas. Las
OPAS no han ido a Bruselas o
lo han hecho muy poco. En con-
secuencia, no han podido defen-
der, como hubiera sido deseable,
sus planteamientos en la Comu-
nidad por la falta de recursos
económicos. Agricultura, hace
ya varios años„ prometió ayu-
das para este fin, intentó diver-
sos compromisos, utilizando el
dinero como medida de presión
y, al final, las OPAS sólo han te-
nido buenas intenciones sobre
lamesa.

LO QU1H; DICE
EL CAMPO

a grandes rasgos, estos serian
los planteamientos sobre los que
podría basar el Ministerio de
Agricultura esta oferta de con-
certación. Pero, estos puntos no
son exactamente coincidentes
con las posiciones que hoy de-
fienden las organizaciones agra-
rias para quienes, a la hora de
plantear una negociación, sería
preciso saber antes con yuién se
concierta y si ese interlocutor tie-
ne posibilidades de hacer cum-
plir esos compromisos.

Por este motivo, en medios
agrarios hay ganas de que, al fin,
el Ministerio se decida por una
vía para medir la representativi-
dad en el campo sea a través de
las Cámaras o la fórmula que
negocie la Administración. Lle-
vamos ya nueve años desde la
publicación de la Ley de Cáma-
ras Agrarias y todavía no se han
adoptado medidas en ninguna
dirección. Es el eterno problema
de la indecisión de un ministro,
para un sector donde se pide un
poco más de transparencia.

Las organizaciones agrarias
ven necesario la existencia de un
sistema más o menos determina-
do para las relaciones entre sec-
tor agrario y la Administración.
Algunas siglas han Ilamado, a
ese marco, Comisión Nacional
Agraria y en su sseno se debati-
ría toda la política agraria entre
ambas partes. Lo qrre menos im-
portaría en este momento sería
el nombre. Pero hay deseos de
que salga adelante, aunque Agri-
cultura, en este punto, ha man-
tenido siempre su tradicional po-
sición de silencio.

Cuestiones a definir, y de gran
importancía para el sector, se-
rían igualmente las referidas las

condiciones en base a las cuáles
se acometa en un futuro el pro-
ceso electoral, para definir quién
manda en el campo y tiene ca-
pacidad para hablar con carác-
ter representativo. Preocupa
también el trato que se vaya a
dar al patrimonio sindical agra-
rio, al ser el campo y sus orga-
nizaciones el único sector don-
de todavía no han llegado las
compensaciones, como se ha he-
cho con el mundo empresarial o
los sindicatos.

En relación con las compe[en-
cias del Ministerio de Agricultu-
ra, a las organizaciones agrarias
les preocupa la actual situación
del campo y los efectos que so-
bre el mismo va a tener la nue-
va política comunitaria. Es un
hecho cierto que nos encontra-
mos ya en un período de recon-
versión real; que hay sectores
donde ya se están dejando sen-
tir los impactos de la nueva PAC
y que se está produciendo un
proceso de reconversión salvaje
con el agricultor y sus escasos re-
cursos como protagonistas.

Esta situación se quiere supe-
rar en el futuro y, utilizando las
mismas palabras de Carlos Ro-
mero a las OPAS, pero que ya
han salido en estas páginas des-
de hace varios años, "para ade-
► antarse a lo que pueda suponer
el impacto de la política comu-
nitaria".

No sabe nadie muy bien lo
que puede entender Carlos Ro-
mero como concertación. Pero,
en principio, aunque la experien-
cia no lo aconsejaría, esnecesa-
rio un margen de confianza. La
respuesta está en el viento...

AGRICULTURA-469



+10y^^iiO La noticia en el campo
^,, - . . . .

Oficialmente se dice que el incremento responde a la euforia por nuestra entrada en la

Comunidad

LA TIERRA... POR LAS NUBES
Los precios de la tierra expe-

rimentaron un crecimiento del
11,13 por ciento durante el últi-
mo año, según los datos elabo-
rados por la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Agri-
cultura. Este porcentaje supone
una subida superior a los nive-
les de inflación habidos en los
dos últimos años.

Asturias se presenta como la
zona donde la subida ha sido
más elevada por regiones. Aten-
diendo a los cultivos, destacaron
los precios de los cítricos y, es-
pecialmente, el regadío para la
mandarina.

Son muchas las interpretacio-
nes que se han hecho hasta la fe-
cha sobre el comportamiento de
los precios de la tierra y junto
con esta información van datos
oficiales para que cada lector
pueda sacar sus propias conclu-
siones. Pero, a primera vista, en
contras de versiones salidas del
Ministerio de Agricultura, no
parece posible asociar esas subi-
das con una euforia por nuestra
integración en la Comunidad y
las perspectivas que ello supne
para el conjunto de las produc-
ciones. Hay algunos cultivos
donde a medio plazo las expec-
tativas deben ser favorables. Es-
te podría ser el caso de algunos
frutales, olivar y determinados
viñedos como en Rioja. Pero,
con carácter general, parece que
más bien la Comunidad puede
plantear problemas para cultivos
tradicionales.

Los precios de la tierra en Es-
paña y su evolución deben tener
también lecturas e interpretacio-
nes desde otros ánguljos.

En el sector agrario se ha pro-
ducido un cierto rejuvenecimien-
to de los agricultores, con una
juventud que se queda en el me-
dio y que, en otros casos, vuel-
ve ante la falta de salidas en
otros sectores. En consecuencia,
se produce una mayor demanda
de tierra para unas explotaciones
que deben ser superiores a las
utilizadas en el pasado. Esta ma-
yor presión de la demanda, en
ciertas zonas, ha contribuido a
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encarecer la tierra.
Junto con este problema, no

se debería olvidar tampoco el
problema de empleo y reconver-
sión que ha afectado a diferen-
tes regiones españolas. Muchos
trabajadores han quedado en
paro. Otros han tenido jubila-
ciones anticipadas o han vuelto
a una agricultura o ganadería a
tiempo parcial. Esta situación ha
dado lugar también a una mayor
demanda.

Finalmente, se podría apuntar
la llegada al campo de capitales
urbanos como una vía de inver-
sión. La inversión en tierra, si-
tuación tradicional.

Sin salir del marco rural, ca-
bría destacar cómo los precios
altos por la tierra se pagan pero
para superficiales no muy gran-
des y nunca para grandes exten-
siones. En sociedades bastante
cerradas, el comprar una tierrá,
a un precio alejado de sus posi-
bles rendimientos en cuanto a
sus posibilidades de producción,
es también un acto demostrati-
vo de un peso social o econó-
mico.

Castilla-La Mancha y el 21 por
ciento en Murcia.

Por sectores, cuadro 11, los
mayores aumentos de precios se
produjeron en las superficies de-
dicadas a los cítricos, con un
44,1 por ciento, si nos atenemos
a las tierras de cultivo. Los apro-
vechamientos de prados crecie-
ron en un 45,4 por ciento.

Por último, en el cuadro II[ se
reflejan los precios reales de la
tierra en cada una de las regio-
nes. EI precio medio de una hec-
tárea en el país es de 462.000 pe-
setas, frente a las 416.000 pese-
tas que costaba hace un año. Por
Comunidades Autónomas, el
precio más bajo medio corres-
ponde a Extremadura con
241.600 pesetas, seguida de
Castilla-La Mancha con 244.0(x)
pesetas. En niveles bajos está
igualmente Aragón con 341.000
pesetas y Castilla-León con

36^o Sub^ó
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PORCF.NTAJF,S
PARA TODOS

Según se pone en evidencia en
el cuadro l, el incremento medio
ponderado de los precioS de la
tierra en España, durante los úl-
timos tres años, fue del 36,3 por
ciento. La parte más alta la ocu-
pa Asturias, con un aumento na-
da menos que del 105,0 por cien-
to, seguida de Rioja con el 91,5
por ciento. La mayor parte de
las Comunidades Autónomas,
para este mismo período, tuvie-
ron subidas entre el 25 y el 45
por ciento. Por la parte más ba-
ja se encuentra Cantabria don-
de los precios han permanecido
prácticamente estabilizados en
este período. En el País Vasco
tampoco han tenido una fuerte
subida los precios por la tierra,
solamente el 11,3 por ciento en
tres años, el 18,2 por ciento en
Cataluña, 19 por ciento en

L-^

364.000 pesetas. La superticie
media más cara eni.ma Comuni-
dad corresponde a L.a Rioja con
1.531.000 pesetas scguida del
País Vasco con 1.467.000 pcse-
tas y de la Comunidad Valcncia-
na con 1.463.000 pesetas. La
hectárea más cara en España co-
rresponde a una superficie de re-
gadío para mandarinas en Va-
lencia y la más barata nn pusti-
zar de secano en Aragón. Las
cifras van de 5.569.000 pemtas
a 40.600 pesetas.
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E,lecciones antes de f in de añ°
_-------`-^

Por fin el Ministerio de Agri-
cultura convocó un proceso elec-
toral en el campo. Por una or-
den del pasado 4 de junio, los
Consejos Reguladores de Deno-
minaciones de Origen y Denomi-
naciones eespecíficas deberán ce-
lebrar elecciones antes del pró-
ximo 31 de diciembre. Por las
transferencias hechas en este
punto a las Comunidades Autó-
nomas, corresponde a los entes
regionales redactar las normas
correspondientes para estos pro-
cesos, salvo en los casos donde
la competencia siga radicando en
la Administración Central.

Las últimas elecciones a los
Consejos Reguladores se produ-
jeron en la primavera de 1982,
tras un largo proceso de discu-
siones entre la Administración y
las organizaciones agrarias y una
vez que el sistema fuera autori-
zado por el Parlamento. Aque-
llas elecciones estuvieron rodea-
das de una fuerte polémica, so-
bre todo en algunos Consejos.
Una de las principales dificulta-
des se planteó a la hora de ela-
borar los censos. Los viticulto-
res mantenían una apatía alta
ante los Consejos Reguladores y,
fruto de ello, fue la escasa par-
ticipación que existió en buena
parte de los mismos.

Para las elecciones en 1982 se
organizaron cuatro censos. Dos
por parte de los viticul[ores y
otros dos para los vitivinicul-
tores.

EI mandato de los componen-
tes de los Consejos Reguladores
terminó en la primavera de 1986.
A partir de ese momento, los
Consejos entraron en un perío-
do de prórroga, situación que en
algunos casos ha ]legado a plan-
tear problemas al no ser recono-
cidas algunas de sus actuaciones.
En medios de las organizaciones
agraria se solicitó la celebración
de este proceso electoral a su de-
bido tiempo. Pero ya se sabe lo
que suele pasar con Agricultura
en esto de los compromisos. Se
suelen dejar pasar los plazos y
parece como si hubiera miedo a

INDO : ENSAYO GENERAL
que se desarrollasen procesos
electorales, aunque sean de este
tipo, para un sólo sector.

Desde 1982 han variado mu-
cho las cosas a la hora de con-
vocar las elecciones. El primer
punto es la modificación intro-
ducida por el proceso de trans-
ferencias a las Comunidades
Autónomas. No tiene ya la Ad-
ministración central, en la ma-
yor parte de los casos, las com-
petencias al respecto. Por este
motivo, deben ser las autono-
mías quienes se encarguen defi-
jar las fechas concretas de las
convocatorias, así como los pro-
cedimientos para la designación
de los vocales según el peso de
cada sector. La Administración
Central únicamente exige que los
procesos electorales tengan lugar
antes del próximo 31 de di-
ciembre.

La normativa elaborada por
cada una de las Comunidades
Autónomas, obviamente no
puede estar en ningún punto en
contra de las disposiciones de ra-
go estatal. Pero, a partir de ese
listón, las Comunidades tienen
libertad para su organización.
Mariano Maraver, director ge-
neral de Política Alimentaria,
entiende que esto es positivo pa-
ra los propios Consejos en cuan-
to nadie mejor que quienes es-
tán cerca de los mismos, y sufren
o se benefician directamente de
sus trabajos, para imponer las
condiciones. Por este motivo,
cada Consejo tendrá una com-
posición diferente de vocales, en
función del peso que tengan vi-
ticultores o vinicultores.

Prácticamente, ►a totalidad de
las Comunidades Autónomas
tienen hechas las transferencias
en materia de Consejos Regula-
doras. En estos casos, son las
Administraciones Regionales
quienes se encargan de poner en
marcha el proceso. La Adminis-
tración Central únicamente se
debe ocupar de marcar las re-
glas, aunque también en coordi-
nación con esa autonomía, en
Castilla y León, al no haber asu-

mido esta región las referidas
competencias. Igualmente co-
rresponde al Ministerio de Agri-
cultura Ilevar a cabo los proce-
sos electorales en las denomina-
ciones de origen que supcren el
marco de una sola autonomía.

En Castilla y León tienen de-
nominaciones específicas los
Consejos Reguladores de Ciga-
les, Cebreros y del Bierzo. A su
vez, tienen las de Origen, los vi-
nos de Toro, Rueda, el jamón de
Guijuelo y el vino de Ribera.

Por su parte, son Denomina-
ciones de Origen a cabo de va-
rias autonomías las de Rioja, Ju-
milla, Cava y Calasparra
(arroz).

En el momento, hay más de
30 Consejos Reguladores de vi-
no donde se deberán celebrar
elecciones. Este es el número
más elevado. A gran distancia
están los quesos con las Deno-
minaciones de Origen de Cabra-
les, Manchego, Roncal, Mahón
y Cantabria. En aceite de oliva
tenemos las Denominaciones de

Origen de Ciruana, Borjas Blan-
cas, Bacna y Sicrra Scgura. E?n
jamones funcionan ya las de Te-
ruel y Guijuelo. E?n arroz la de
Calasparra. En pimicntus la de
Lodosa, etc...

Según fuentes del Ministerio
de Agricultura, cl primcr objc-
tivo de los Consejos Regulado-
res dc Denominacioncs de Ori-
gen dcbería ser cuidar la calidad
dc los productos. La Adminis-
tración entiende que no es com-
petencia de esos Conujos entrar
en cuestiones económicas como
fos convenios para fijar los pre-
cios de la uva, puntos dondc cl
protagonismo dcbc cstar en ma-
nos de las interprofesionales a
través dc las difcrcntes formas
de contratos.

L.a Administración no tienc
interés en estar en los Consejos
Reguladores con voz y voto. Se
entiende qt^ie nadie mejor que los
propios afcctados para fijar
unas reglas de juego en bencfi-
cio de cada producto.
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ENESA: CON LOS
AGRICULTORES Y
GANADEROS

Orientación, colaboración, apoyo,
confianza, ay^ida...

Son términos, conceptos, que se
desgranan a lo largo de nuestra entre-
vista. Términos que definen una cons-
tante línea de actuación.

Así, de pronto, descubrimos que es
ahí donde radica la clave del éxito. Ca-
da año hay que realizar un colosal es-
fuerzo para apoyar adecuadamente el
desarrollo de nuestra agricultura y ga-
nadería. Y ENESA, la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios, está por la labor.

Sus funciones son, fundamentalmen-
te, orientativas y de apoyo directo a los
agricultores y ganaderos. Así lo han ra-
tificado los principales responsables de
ENESA. Su conversación, sus palabras
cargadas de ilusión y nuevos proyectos,
demuestran claramente que tanto M a
Dolores, Enrique, Fernando e Ignacio,
forman un equipo realmente entusias-
ta; excelente representación de cuan-
tos profesionales y técnicos integran el
completo grupo de ENESA.

En el transcurso de la mañana, han
mantenido diversos e interesantes con-
tactos con agricultores y ganaderos de
todos los puntos de España, respon-
diendo y contestando a cuantas cues
tiones les han sido planteadas en
relación siempre con los Seguros Agra-
rios Combinados.

La tarde es para el análisis detallado,
riguroso, de cuantas cuestiones se re-
lacionan con la adecuación de las dife-
rentes líneas de seguros, según las
necesidades concretas de cada agri-
cultor.

Una fase muy importante, donde ca-
da pregunta, cada cuestión planteada,
cada consulta realizada durante la jor-
nada, encuentra su adecuada res-
puesta.

8.925 MILLONES DE
PESETAS PARA EL
CAMPO ESPAÑOL

La Campaña actual de subvenciones
acoge hasta 43 tipos distintos de pro-
ducciones, contemplados en otras tan-
tas líneas de Seguros Agrarios que se
adaptan a las peculiaridades de cada
actividad.

Preguntados acerca del montante
global de las subvenciones que ENESA
destinará como ayuda a los agriculto-

Doña María Dolores González. Dtora. Gral. de
ENESA.

res y ganaderos que decidan suscribir
algún tipo de Seguro Agrario estable-
cido en el nuevo PLAN 1987, respon-
dieron que "hay una cantidad
establecida de 8.925 millones de pese-
tas. Cifra que -según los responsables
en la Entidad- supondrá un importan-
te apoyo para el desarrollo del campo
español.

UN SISTEMA MIXTO DE
GESTION

Existe un objetivo claro, perfecta-
mente definido: Mejorar el sector pri-
mario. Con este afán, ENESA, Entidad
Estatal de Seguros Agrarios, va acumu-
lando experiencia en la puesta en mar-
cha de un eficaz Plan de Actuaciones.
Un Plan, cuyo principal beneficio se ba-
sa en el incremento de la renta de los
agricultores, así como en una mayor in-
tegración competitiva de nuestros pru-
ductos en la CEE.

En este sentido, la importante labor
técnica de ENESA se ve hoy respalda-
da por la gestión de AGROSEGURO, or-

Instantánea de nuestra informativa en ENESA.

ganismo de carácter privado que
representa a todas las compañías de se-
guros habilitados para suscribir las di-
versas modalidades de seguros agrarios
combinados.

UN SIGNIFICATIVO
AHORRO QUE
REPERCUTE EN EL
AVANCE TECNICO DEL
SECTOR.

La fórmula de actuación de ENESA,
beneficia a todos. Porque ENESA, sub-
vencionará cada póliza al pago de la pri-
ma, ahorrándole al agricultor entre un
30% y un 80% del importe total del Se-
guro. Los colectivos obtienen aún me-
jores ventajas a la hora de realizar una
suscripción.

Ventajas, ahorro, múltiples facilida-
des crediticias. Para el agricultor, la
tranquilidad de tener asegurada su pro-
ducción es fundamental.

Ello propicia, siempre que sea nece-
sario, la inversión en nuevas tecnolo-
gías, sin esperar a conocer los
resultados finales de la cosecha.

En cuestión de valoración de daños,
la labor de AGROSEGURO se Ileva a ca-
bo con el máximo rigor y eficacia. "In-
cluso, -nos comentan- si en un
momento determinado existiera algún
tipo de desacuerdo entre el agricultor
o ganadero beneficiario del Seguro y la
compañía aseguradora, ENESA podría
actuar como intermediario ecuánime,
siempre que ambas partes lo estimen
conviente.

EL CAPITAL DEL
AGRICULTOR ES SU
COSECHA

Año tras año, desde la creación de
ENESA como Entidad ligada al MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION, sus técnicos han ve-
nido realizando una función indispen-
sable: Escuchar, comprender y atender
al agricultor. Aconsejándole, apoyándo-
le en todo.

Sólo así, mediante este contacto di-
recto con la realidad, los técnicos de
ENESA han podido analizar y adaptar
cada producción asegurable a los pro-
blemas cotidianos del sector.

Una dinámica positiva que hoy se re-
fleja en el Plan 1987. Un Plan que re-
coge múltiples ampliaciones en las
líneas de seguros, en las cuales se
adoptan las medidas oportunas de ade-
cuación a las diversas observaciones
realizadas. ENESA se acerca a su ob
jetivo final: estar con los agricultores y
ganaderos; colaborando mano a mano,
muy de cerca, para que siempre obten-
gan el fruto que su esfuerzo merece.
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APLICACION DE HERBICIDAS
EN BAJO VOLUMEN

Equipos manuales

Luis Márquez Delgado *

Aplicacibn de herbicida con pulver
dráulico de mochiia

La aplicación de productos herbicidas
en bajo volumen de agua es una forma
efectiva de reducir los costes de produc-
ción, pero también, si la técnica de apli-
cación es correcta, existe un menor ries-
go de dañar el medio natural, compatible
con el adecuado control de las malas
hierbas.

Esta aplicación puede realizarse con
equipos manuales siempre que estén
adaptados para conseguir una cierta uni-
formidad, y esto se consigue con pulve-
rizadores hidráulicos de mochila dotados
de regulador de presión, o con pulveriza-
dores centrífugos, de baja velocidad de
rotación, capaces de conseguir gota de
tamaño uniforme pero lo suficientemente

Modo correcto de
realizar la aplicacibn con
mochila.
L = Anchura de pasada
Idependiente de la
boquillal.
D = Distancia entre
pasadas consecutivas
Idebe ser igual a Ll.
H = Altura sobre el
sue/o Idependiente de la
boquillal.
V = Velocidad de

' Dr. Ingeniero Agrónorno. Profesor de la Es- avance c,onstante
cuela T.S. Ingenieros AgrÓnomos de Madrid. (aconsejado. 1 m/sl.

gruesa para que se evite su deriva.
Esta técnica de aplicación en bajo vo-

lumen también se adapta a equipos mo-
torizados. Sin embargo, el relativamente
escaso esfuerzo físico que se necesita
para la aplicación manual en bajo volu-
men y al bajo coste resultante, unido a
problemas de maniobrabilidad de los
grandes equipos mecanizados y a los
posibles daños sobre las plantaciones en
las que se efectúa la aplicación, o para
evitar la compactación del suelo que
producen las ruedas, la aplicación ma-
nual se generaliza cuando se pretenden
combatir las malas hierbas en cultivos
perennes utilizando herbicidas sistemáti-
cos de acción foliar.
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C
Se deben buscar boquillas que distribu-

yan uniformemente el líquido sin que se for-
men gotas de tamaño inferior a 100 m ni
superior a 800 m. De estas boquillas se
recomienda seleccionar las de VMD mayor
[VDM = diámetro correspondiente a la me-
diana en volumen] y con relación
VMDINMD [NMD = diámetro correspon-
diente a la mediana en número de gotas]
más próximas a 1(mayor uniformidad en
el tamaño de las gotas que forman la po-
blaciónl.

cl Cantidad de gotas sobre el vegetal

En las aplicaciones de herbicidas de con
tacto, tipo glifosato, el número mínimo de
impactos por cm2 de superficie foliar se es-
timan en 20.

Utilizando volúmenes de 50 I/Ha se pue-

Elementos de un pulverizador de moclrila Al Filtro de boca de llenado. 81 Filtro de impulsibn.

GENERALIDADES DE LA TECNICA DE
APLICACION

La aplicación de herbicidas disueltos en
agua en cantidades hasta 1.000 IIHa, ha
bituales hace relativamente poco tiempo es
evidentemente algo disparatado Incluso los
300 y 400 IIHa que se aplican en el momen-
to actual supera en mucho la necesidad real

Para aplicar herbicidas en postemergen-
cia, como el glifosato, se puede Ilegar a 50
I/Ha con toda seguridad en el control de la
vegetación

Esta reducción notable de las cantidades
necesarias de líquido aumenta considerable-
mente la capacidad de trabajo de los equi
pos y facilita la aplicación con pequeñas má-
quinas de mochila de accionamiento ma-
nuaL

Esta técnica de aplicación permite esta-
blecer dos niveles: volumen reducido, cuan-
do se aplican entre 100 y 200 IIHa y bajo
volumen, cuando sólo se precisan de 50 a
100 I/Ha en el total de producto que se ha
de pulverizar.

Los equipos manuales para pulverización
hidráulica no disponen en muchos casos de
un dispositivo para controlar la presión de
trabajo y con ella el caudal de pulverización,
lo cual lirnita su ernpleo en pulverizaciones
a bajo volumen.

La realización de aplicaciones en bajo vo-

lumen mediante pulverizadores de mochila
exite que el equipo esté preparado y regu-
lado como se indica a continuación.

al Caudal:

La velocidad de avance observada en las
aplicaciones de campo con pulverizaciones
de mochila se encuentra entre 40 y 80
mlmin 12.4 a 4.8 Kmlhl.

EI caudal de la boquilla se calculará por
la expresión:

Dosis (IIHa) x
Q Illmin) = Velocidad

10.000 Imlmin) x an-
chura Iml

Para 50 IIHa, con una anchura pulveriza
ción de 1 m, el caudal de la boquilla estará
comprendido entre 0.2 y 0.4 Ilmin, para ve-
locidades de trabajo entre 40 y 80 mlmin.

bl Calidad de la pulverización

Las gotas producidas en la boquilla de
ben ser de tamaño suficiente para que al-
cance la planta sin Ilegar a producir escu-
rrimiento.

Las gotas demasiado finas (menos de
100 ml aumentan la deriva y tiene una
mayor sensibilidad al viento.

^^

Y

Deralle de lanza con regulador.
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den conseguir una densidad teórica de 60
impactos por cm`, suponiendo gotas igua
les, para diámetros de 250 m por lo que
no se recomienda bajar de este diámetro de
pulverización.

EQUPOS

Estas modificaciones afectan a:

1) La boquilla de pulverización
Se recomienda el empleo de boquillas que

pulverizan según un chorro plano (boquillas
de hendidura ylo choque) y nunca boqui
Ilas cónicas.

Las boquillas recomendadas producen:

Dos son los tipos de equipos que están
especialmente diseñados para esta técnica
de aplicación.

-EI pulverizador hidryáulico y
-EI pulverizador centrífugo.

a) Pulverizador hidráulico de mochila

Diferentes fabricantes ofrecen este tipo
de máquinas adaptadas a la pulverización
en bajo volumen como son TECNOMA,
HARDI, COOPER-PEGLER, VOLPI & BOTTO-
LI, CHANNEL, etc., modificando algunos
elemenlos esenciales del pulverizador con-
vencional.

-Gotas de tamaño mediano poco sen
sibles a la deriva.

-Buena uniformidad de reparto.
-Control de la zona de aplicación.

Las boquillas de hendidura, por su orifi-
cio de salida elíptico, son más sensibles a
la obstrucción cuando se utilizan en aplica
ciones a bajo volumen.

Las boquillas de choque lespejo) se adap-
tan mejor a esta técnica por su orificio de
salida circular y ofrecen:

" Gran ángulo de pulverización 1130° o
rnásl. Trabajando a sólo 0.30 m del suelo
pueden cubrir en la pasada un metro de an
chura.

Pulvarizador cent^ílugo pa^a a^hc,ución il^^ hcrbiad.^s

' Gotas entre 200 y 900 rn con allo
valor del VMD comparado con las boquillas
de hendidura de idéntico caudal_

130 °
E
0
N
ó E

0
M
Ó

Como antes se señalaba el orificio circu
lar es menos sensible a la obstrucción para
la misma sección de salida y en el merr;ado
se encuenU^an disponibles tamaños que^ pro
porcionan entre 0-23 y 3 Ilmin, entrr: 1 y
4 bar de presión, adecuados para pulveri
zaciones entre 50 y 400 IIHa.

2) EI re ĉ7ulador de presión
Las boquillas de choquc que tantas

ventajas ofre<:en en esta técnica de apli^
cación resultan notablement^; afectr^das

1m

Arrchura de pasada en función de la altura sobre el suelo.
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CAUDAL EN L/MIN EN FUNCION DEL TAMANO Y LA
PRESION

Presión 7 2 3 4

^ 0,23 0,52 1,00 1,45

1,5 0,28 0,65 1,22 1,75

2 0,32 0,76 1,42 2,04

2,5 0,36 0,86 1,60 2,31

3 0,40 0,95 1,75 2,55

3,5 0,43 1,02 1,89 2,78

4 0,46 1,09 2,01 3,00

bajo volumen. Modelo T-5 de Tecnoma.

por las fluctuaciones de la presión de
pulverización y que se producen en el
accionamiento alternativo de la bomba
manual.

Las variaciones de presión producen
variaciones de caudal de salida y de la
anchura de aplicación.

Para poder trabajar con bajo volumen
se necesita incorporar en el equipo un
regulador de presión integrado que man
tenga constante la presión de pulveriza-
ción con un selector adecuado que haga
innecesario el empleo de un manómetro
frágil y costoso.

EI mismo efecto regulador de la pre-
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POBLACION DE GOTAS PRODUCIDA POR UNA BOQUILLA
DE PULVERIZACION.
(Volumen acumulado según e/ diámetro de /as gotas)
Diámetro aritmético medio ....................................... 72 m
Diámetro volumétrico medio .................................... 147 m
Diámetro medio volumen/

superficie ....................................................... 264 m
NMD ........... ....... ............................................... 42 m
VMD .................................................................. 346 m
Relación VMDINMD ............................................. 7.73

sión se consigue colocando en la válvula
reguladora muelles de resistencia dife-
rente, con lo que se elimina el riesgo de
que el utilizador efectúe mal la regula-
ción.

bl Pulverizador centrífugo

Diferentes fabricantes han puesto en
el mercado equipos de pulverización
centrífugos accionados por un grupo de
baterías de 12 V con régimen de rota-
ción reducido lalrededor de 2.500 r/minl
y poco sensible a las variaciones de vis-
cosidad de los productos utilizados.

EI caudal de pulverización se modifica
mediante pasos calibrados (0.15 a 0.32
Ilmin) produciendo una pulverización de
gota homogénea (CDA o PGC-Población
de gota controladal con VMD entre 240
y 280 m.

La anchura de esparcido colocado el
disco a 20 cm del suelo alcanza 1.40 m
con una excelente distribución superfi-
cial.

RECOMENDACIONES DE
UTILIZACION

Los equipos de pulverización hidráulica
deben trabajar a presión reducida 11 a 2 bar)
para evitar la gota pequeña que favorece la
deriva.

AI utilizar un volumen reducido, la filtra-
ción toma una importancia particular.

EI diámetro de la malla de filtración de-
penderá del calibre de la buquilla utilizada.

Para bolquillas de hendidura la malla debe
ser menor o igual al 50% de la anchura de
la elipse de salida, en las boquillas de cho-
que del 50% del diámetro del orificio cir-
cular.

Unos valores orientativos se indican a
continuación:

Tipo 1 2 3 4

Diámetro
orificio Imm) ............... 0.6 0.9 1.25 1.5C

Malla
recomendada 1 ml...... 300 400 600 750

Es preferible filtrar en una gran superfi-
cie por delante del regulador de presión y
particularmente sobre la boca en Ilenado
que en la propia boquilla.

Los elementos del pulverizador que de-
ben ser enjuagados después de cada trata-
miento y en el orden siguiente son:

-Depósito.
-Filtro de Ilenado.
-Filtro de empuñadura de lanza.
-Filtro de boquilla.
-Boquilla de pulverización.

Durante el tratamiento se hace necesa-
rio el control de la velocidad de avance ya
que un error de apreciación ocasiona a me-
nudo notables desviaciones de la dosis pre-
vista.
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PULVERIZACION CENTRIFUGA
Unos valores orientativos para calcular la

velocidad de avance se dan a continuación;

Tiempo para recorrer 100 m
len segundosl_. _ _. 150 120100 86 /5
Velocidad Imlminl 40 50 60 70 80
Velocidad IKmlhl ... .... . 2 4 3.0 3 6 4.2 4 8

.aa

^.- ^ xa^ ui

GV^ 1
, .19 to ^u

--.^

A1 Modo correc[o de realizar la aplicación
con pulverizador centrífugo manual.

Así mismo, y como una garantía para
el tratamiento, se debe controlar el cau-
dal que proporciona la boquilla con cier-
ta frecuencia, ya que cualquiera que sea
el material utilizado para su fabricación,
éstas se pueden obstruir, o bien deterio-

rar, por efecto de la corrosión, de la
abrasión o por causa accidenlales.

Se recomienda calibrar, colocando la
boquilla sobre un recipiente que retenga
el líquido pulverizado, y hacerlo un míni-
mo de tres veces a lo largo de la cam

paña de tratamiento y al mc;nos una vez
al mes.

Con un equipo adecuado, utilizado en
forma correcta, podrán realizarse con re
gularidad las aplicaciones en bajo volu-
men, con un notable incremento de la

capacidad de trabajo y rrienores pérdidas
de producto herbicida, lo que sin duda

reducirá los costes de producción.

BIBLIOGRAFIA

Low Water Volumen Herdir,ide Apphca
tion in Perennial Crops. MONSANTO Agricul-

tural Co., Cannes, marzo 1986-
La preparación del suelo y el "no culti-

vo" en el olivar. L Márquez IV Curso Inter-
nacional de Recolección Mecanvada de Acei^
tuna. FAOIINIA, Córdoba, diciernbre 1986.

Documentación técnica de- COOPER PE
GLER, HARDI, TECNOMAISUPRAY, V01_PI &

BOTTOLIyCHANNEL.

B1 Formación de gotas en función del aporte
de líquido al disco

1.-Bajo caudal Iformación directa)

2-Medio caudal Irotura de ligamento: gota
de menor tamaño y mayor uniformidadl.

Equipo de yran alcance le^,nornr3

^
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RAIN BIRD = RBE

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

RBE, Rain Bird Europe, es una filial, propiedad en su
totalidad, de Rain Bird USA, que desarolló el primer aspersor
de impacto accionado por muelle en 1933. RBE está
fabricando ahora el aspersor de latón 32H en Europa.

O

^

RBE°^^

EI 32H se fabrica conforme a las especificaciones Rain
Bird USA. Está construido a partir de fundicion inyectada
de latón de la mejor calidad, bajo presiones muy altas que
eliminan cualquier aparición de poros o burbujas de aire.
Esta tecnología avanzada de fabricación resulta en un
cuerpo y brazo de gran robustez. La parte más crítica del
aspersor, las juntas de los rodimientos, son importadas de
Rain Bird USA. EI 32H ha sido analizado y aprobado por los
ingenieros de Rain Bird USA. Los ingenieros de control de
calidad de Rain Bird Europe prueban todos los
componentes, así como el aspersor terminado, conforme a
procedimientos y estandares aplicados en Estados Unidos.

Los aspersores RBE pueden costar un poco más, pero,
^por qué comprar una copia si Ud puede tener el original?

Aspersores RBE, aspersores de calidad de Rain Bird
Europe a un precio que encaja en su presupuesto.

RA/N B/RD, La fuente del riego desde 1933.

RIMOPEMAR SA Raln Bird en España
IMPORTADOR RAIN BIRD
FMÉRITA AIJGUSTA, n.° 4
Teléfono (931 ^330 51 54
0802_8 Barcelona

Monte Esquinza 28, 3° izq-
28010 Madrid

^^/^ B/RDTel 1911 419 53 00
Télex. 41526 PROMAE E ®
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HERBICIDAS
Y MEDIO AMBIENTE

J. Costa Vilamajó *

EI aumento del uso de herbicidas ha sido
debido fundamentalmente al interés por par-
te de los agricultores en producir más y me-
jor con unos costes aceptables. Estos ob-
jetivos, que hanpermitido que el componen-
te de gastos en alimentación sea cada vez
menos en los presupuestos familiares, pue-
den ser reconsiderados dada la situación de
excedentes de algunos productos en la Co-
munidad Económica Europea. A nivel indi-
vidual de cada agricultor, el objetivo segui-
rá siendo producir de forma eficiente, y los
herbicidas probablemente seguirán con de-
manda creciente al aumentar su competiti-
vidad respecto a factores, alternativos co-
mo son las labores. A nivel institucional, se
mantendrá o aumentará la evaluación de la
seguridad de los herbicidas para el medio
ambiente.

PELIGROSIDAD DE HERBICIDAS PARA
EL MEDIO AMBIENTE

La legislación española fue una de las pri-
meras en contemplar los riesgos de los pro-
ductos fitosanitarios para el medio ambien-
te. En la normativa actual, para que un pro-
ducto sea autorizado se requiere
documentación sobre toxicidad para aves,
abejas, peces, microfauna y microflora del
suelo, movilidad del producto en el suelo,
y degradaciónlvida media en suelos y aguas
entre otros datos IBoletín Oficial del Estado
12-1-87: 718-7221. Actualmente, hay más
de 600 formulaciones herbicidas autoriza-
das en España y, aunque hay diferencias en-
tre distintos productos, muchos de ellos es-
tán clasificados como de baja peligrosidad
para la fauna, y las condiciones de empleo
oficialmente establecidas deben permitir un
uso sin efectos inaceptables sore el medio
ambiente.

EI modo de acción específico contra pro-
cesos que solamente ocurren en las plan-
tas, y la actividad cada vez mayor de los her-
bicidas (dosis por hectárea cada vez meno-
res), son factores que contribuirán a que el

" Dr.ingeniero Agrónomo, Ph.D.

La erosión puede controlarse sustituyendo labo
res por herbicidas.

Leer siempre la etiqueta
antes de usar un
herbicida
(dibujo GIFAPI.

empleo de estos productos sea cada vez
más seguro.

EFECTOS FAVORABLES
CONTRA LA EROSION

Por otra parte, la sustitución de labores
por tratamientos herbicidas permite una re-
ducción de la erosión en muchos casos su-
perior al 95%. Esto es importantísimo en un
país como España con pérdidas de suelo
que afectan de forma moderada o grave al
44% de nuestro suelo (Dirección General
del Medio Ambiente, 1985). La gravedad de
la pérdida del suelo es debida a que la for-
mación de suelo agrícola útil es un proceso
mucho más lento que el de las pérdidas del
mismo por erosión.

En estas condiciones la sustitucibn de la
bores por herbicidas, particularmente en
suelos no nivelados de cultivos como cerea-
les, olivo, viña, girasol, almendro, o inclu-
so en repoblaciones forestales y cortafue-
gos, puede contribuir decisivamente a la lu-
cha contra la desertización. La aplicación de
herbicidas no disgrega el suelo y respeta la
presencia de residuos vegetales en super-
ficie, los cuales protegen el suelo del impac-
to directo de las gotas de Iluvia. Los efec-
tos comprobados de reducción de erosión,
mejor infiltración y conservación de agua en
el suelo, y aumento de materia orgánica en
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la capa superficial son un beneficio a largo
plazo tanto para los agricultores como pa-
ra la conservación del medio ambiente.

MAS FAUNA EN CULTIVOS
SIN LABOREO

Aunque cueste creerlo, las poblaciones
de animales salvajes no sÓlo pueden man-
tenerse, sino incluso incrementarse en cul-
tivos sin laboreo cuando quedan sobre el te-
rreno restos del cultivo anterior y las malas
hierbas se controlan con herbicidas. Esto se
ha comprobado en estudios en Manitoba,
lowa y North Dakota IUSA1. En lowa, por
ejemplo, en parcelas labradas se encontra-
ron 4 nidos de 4 especies por cada 100 Ha,
mientras que en parcelas de cultivo sin la
boreo por cada 100 Ha se encontraron 36
nidos de 12 especies de aves. En North Da-
kota, el U.S. Fish and Wildlife Service ha
comprobado en parcelas sin laboreo trata-
das con herbicidas el anidamiento con éxi-
to de cinco especies de patos cuyas pobla-
ciones habían disminuido durante la última
década; las densidades medias eran de 8
nidos por cada 100 Ha, y también se de-
tectaron nidos de otrsa 29 especies IDueb-
bert y Kantrud, 1987. Use of no-till winter
wheat by nesting ducks in North Dakota.

EI rastrojo y otros restos vegetales en cu/tivos sin laboreo, como girasol,
favorecen la presencia de aves.

Journal of Soil and Water Conservation
42:50-53). En parcelas de girasol sin labo-
reo se han deutectado en España mayores
visitas de palomas y otras aves. Esta prefe-
rencia puede ser debida a la mayor presen-
cia de restos vegetales y los insectos aso-
ciados a ellos, siendo también lógico espe-
rar un ambiente más favorable a la

I ' / . I ' I I
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HERBICIDAS: TRATAMIENTOS

MANTENIMIENTO DEL SUELO
EN VIÑEDO

Laboreo y empleo de herbicidas
J.R. Lissarrague * y M.A. Mendiola

Las técnicas de rnantenimiento del suelo
son el conjunto de operaciones culiurales
cuya finalidad es mejorar las condiciones del
suelo para favorecer el desarrollo de la vid
y su cultivo; y que tienen simultáneamente
como objetivos básicos:

a) Mejorar las condiciones físico
químicas del suelo y el régimen hídrico

bl Controlar la vegetación espontánea
para eliminar la competencia de las malas
hierbas.

Los efectos del mantenimiento del suelo
se proyectarán: 1) sobre las propiedades del
suelo Iprofundidad, estructura, aireación,
humedad, permeabilidad, calor, disponibi-
lidad de elementos minerales, actividad bio-
lógica, erosión, etc.l. 21 Sobre el desarrollo
de la vid (distribución y actividad del siste-
ma radicular, nutrición hídrica y mineral,
sensibilidad a heladas, franqueamiento,
etc.l. 31 Sobre la vegetación espontánea
(destrucción de malas hierbas, inversión de
la flora, etc l 41 Sobre las operaciones cul-
turales Ifertilización, riego, vendimia, paso
de vehículos, etc l 51 Sobre el régimen eco-
nómico de la explotación linversiones en
maquinaria, costes, etc.)

respecto a la eliminación de las malas hier
bas los efectos son contrarios.

Respecto al segundo objetivo del mante
nimiento del suelo, hay que tener en cuen-
ta que la competencia de las malas hierbas
por los elementos minerales y de forrna muy
especial y frecuentemente grave por el
agua, se traduce en un menor desarrollo del
viñedo con un reflejo directo en una menor
cuantía de la producción y en ocasiones con
una calidad no totalmente deseada. Este
efecto se agrava de forma muy importante
cuando dicha competencia se desarrolla du
rante el período de vegetación activa de la
vid, y pudiendo, en casos de vegetación ar
vense muy densa y con especies muy com-
petidoras, como Cynodon dactylon (gramal,
Convulvulus arvensis (correg ŭela), Ama
ranthus sp. (amaranto), Chenopo^ium al
bum (lenizo), Stellaria media (pamplinas),
etc., dar lugar a reducciones de cosecha,
que en ocasiones superan el veinticinco por

ciento de la producción, además de los
efectos negativos que pueden derivarse del
papel coadyuvante que pr^eden jugar en el
desarrollo de plagas y enfermedades.

Por todo ello el viticultor debe, en cual-
quier caso, fijar un interés particular en el
control de la vegetación espontánea, como
objetivo primordial del mantenirnienlo del
suelo, pero sin olvidar los efectos que la téc-
nica a ejecutar proyectará en las propieda-
des del suelo, en el desarrollo de la vid
Iparticularmente en el sistema radicular), en
las operaciones culturales, y en el régimen
económico de la explotación.

DE LAS TECNICAS DE
MANTENIMIENTO

Respecto al primer objetivo, es necesa-
rio tener presente que el suelo, como me
dio en el que se desarrolla el sistema
radicular de la vid, debe mantener las con-
diciones físicas, químicas y biológicas óp-
timas para su desarrollo y actividad. Estas
técnicas deben complementarse adecuada-
mente con aquellas cuya ejecución repre-
senta un aporte para modificar las citadas
condiciones; como son: la fertilización y el
riego, que no tirataremos aquí ya que aun-
que tengan objetivos comunes con las de-
nominadas de "mantenimiento del suelo",

' Dr Ingeniero Agrónomo EUITA Madrid.
`` Dra. en Ciencias Biológicas ETSIA Madrid,

ALTERNATIVAS

Las técnicas agrícolas proporcionan una
arnplia gama de posibilidades para el man-
tenimiento del suelo del viñedo, que pode-
mos clasificar en dos grandes grupos:

Antes de la labranza.
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^^ al Suelo desnudo: toda la superficie del
viñedo se trata de mantener libre de vege-
tación durante todo el ciclo anual.

- bl Suelo con cubierta vegetal: la super-
ficie del viñedo, temporalmente o durante
todo el ciclo anual de la vida, en toda la su-
perficie o parcialmente, aparece cubierta
con praderas natural o artificial.

En cada caso podemos utilizar diferentes
técnicas; así tenemos:

AI SUELO DESNUDO

al Laboreo: la destrucción de la vegeta-
ción espontánea se asegura por una ope-
ración que consiste en remover el suelo,
según el útil ernpteado será por enterramien-
to Itipo vertederal, arranque (tipo cultiva-
dorl, fraccionamiento liipo fresal.

bl Aplicación de herbicidas Ino laboreol:
consistente en la destrucción de la flora ar-
vense mediante el empleo, de productos
químicos de acción herbicida.

cl Mixtas: cuando se ejecutan dentro de
la misma parcela, dos o más técnicas para
controlar las malas hierbas.

11 Laboreo complementado con el em
pleo de herbicidas en forma temporal.

21 Laboreo y empleo de herbicidas de
forma localizada, correspondiendo a los úl-
timos la superficie de la línea de cepas y al
primero la calle

3) Acolchado localizado en la fracción
del suelo correspondiente a la línea de ce-
pas mediante mulching plástico, empajado,
etc y manteniendo la fracción de la super-
ficie del viñedo correspondiente a la calle
mediante laboreo o técnicas de aplicación
de herbicidas.

Bl SUELO CON CUBIERTA VEGETAL
(natural o artificial)

Las alternativas "posibles" serían:

al Total: cuando corresponde la prade-
ra a toda la superficie del viñedo Ilíneas y
catlesl.

bl Parcial: cuando la cubierta se locali-
za en la fracción de la superficie del viñedo
correspondiente a la calle, y la línea de ce
pas se n^antiene desnuda (laboreo o empleo
de herbicidasl. Es el caso, podríamos decir
más generalizado de cubierta vegetal en vi
[icultura.

cl Temporal: cuando se procede a la
destrucción de la cubierta, generalmente al
comienzo de primavera, mediante métodos
mecánicos o empleo de herbicidas y se
mantiene el suelo desnudo hasta finales del
verano.

d) Permanente: se mantiene la pradera
durante el año completo.

En viticultura es importante considerar
que las técnicas de cubierta vegetal no es-
tán ni mucho menos generalizadas y que en
ocasiones cuando se practican no corres-
ponden al esquema presentado, sino que
sufren alteraciones como son los casos en
que únicamente una de cada dos, o dos de
cada tres calles permanecen con pradera y
se producen rotaciones.

En las condiciones semiáridas en las que
se desarrolla la mayor parte del viñedo es
pañol, y dada la existencia de la prohibición
expresa del riego en la vid Isalvo situacio-
nes particulares). EI cultivo del viñedo con
cubierta vegetal resulta inviable y reserva
do para aquellas zonas cuyo régimen hídri-
co lo (o condiciones técnicasl permita que
el desarrollo de la vid y de la pradera se pue
da efectuar conjuntamente aprovechando
las grandes ventajas del sistema. Por ello,
no nos referiremos de nuevo a esta posibi-
lidad que de forma general se descarta, y
describiremos únicamente técnicas de suelo
desnudo, con especial hincapié en el labo-
reo y empleo de herbicidas por ser las más

Después de la labranza.

factibles, básicas y generalizadas, y de las
que se derivan las técnicas mixtas.

ELECCION DE LA TECNICA DE
MANTENIMIENTO

Son múltiples las consideraciones que
precisan hacerse para la elección de la téc-
nica de mantenimiento del suelo; quizás, y
como primer paso resulta aconsejable ana-
lizar las ventajas e inconvenientes que las
distintas técnicas presentan en los distintos
aspectos a los que afectan (cuadro n. ° 1)
y siempre analizar:

a) Condiciones climáticas.
bl Características del suelo.
cl Marco y disposición de la plantaciÓn

(real, tresbolillo, rectangularl.
dl Sistema de conducción:
• Altura de tronco.
• Sistema de formación y poda.
• Existencia de empalizamiento (libre o

apoyada) y tipo Iparral, espadera, etc.).
e) Características de la variedad (brillo,

vigor, porte, etc.).
f) Características del patrón: aportación

a las condiciones edáficas.
g) Estructura del viñedo, (superficie, ma-

quinaria, etc.l.
h) Edad del viñedo.

i) Repercusión económica.

En cualquier caso la técnica debe de ele-
girse teniendo en cuenta criterios técnicos
y tomando la decisión mediante el análisis
económico. Pero no comparar únicamente
qué técnica resulta más económica fsino
cdmo repercute la técnica en el conjunto de
la explotación, en la producción final.

EDAD DEL VIÑEDO

Como hemos visto las técnicas posibles
de mantener el suelo limpio de malas hier-
bas son variadas, pero las especiales carac-
terísticas de los viñedos jóvenes lmenores
de cuatro añosl, por su especial sensibili-
dad, hacen desaconsejable la utilización de
herbicidas o en su caso utilizarlos de forma
restringida y con gran precaución.

Por ello durante los cuatro primeros años
del viñedo parece aconsejable mantener el
suelo desnudo mediante laboreo, o bien
mulching en línea (el más recomendable en
viticultura parece ser lámina de polietileno)
y laboreo en la calle.

Por otra parte es preciso considerar que
en las condiciones semiáridas es importan-
te favorecer la instalación profunda del sis-
tema radicular por lo que el laboreo al
menos parcial resulta correcto.

En el caso de viñedos adultos las restric-
ciones, respecto al empleo de herbicidas se
reducen a las limitaciones de carácter legal
o aquellas de carácter técnico ligadas a la
formulación y características del herbicida,
condiciones ecológicas, etc.
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CUADRO 1
VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL LABOREO Y NO CULTIVO

( Empleo de herbicidas)

VENTAJAS INCONVENIENTES

• Control de la vegetación espontánea. • Exigente en mano de obra y energía
mecánica.

• F l t ió ld davorece a pene rac n e agua e
Iluvia. • Degradación de la estructura del sue-

lo.
• Favorece la incorporación de fertilizantes.

• Puede favorecer la erosión.
• Mejora la regulación del régimen de

agua. • Riesgos de sequía en sistuaciones
0
W deficitarias.
¢
O • Favorece el enraizamiento profundo.
m
Q

• Mutilación del sistema radicular su-
J perficial.

• Riesgo de daños directos en la cepa.

• Aumento del riesgo de heladas prima-
verales.

• Riesgo de clorosis.

• Dificultades de maquinaria en perío-
dos húmedos.

• Difícil ejecución en laderas.

• Control de la vegetación espontánea. • Inversión de flora.

• Más económico que el laboreo. • Disminución de actividad biológica
del suelo.

• Disminuye riesgo de heladas prima-
verales. • Fravorece la formación de costra su-

perficial.
• Mezcla la estructura del suelo.

• En pendiente, favorece la erosión.
• Permite la colonización superficial del

ti
suelo y aprovechamiento de Iluvias
de escasa entidad.

• Polución de suelo y agua.

Ĉ
v

• Agrietamiento en suelos pesados.

m • Facilita el acceso a vehículos y per-

^ W sonas. • Deificulta la incorporación de fertili-

i-- _ zantes en algunos casos.
? W

V ^
• Reduce la erosión en pendientes mo-

O Z
Z V

deradas. • Favorece el enraizamiento superficial.

V
J

• Reduce el número y duración de las
intervenciones.

• Favorece el franqueamiento.

a
a • Exige buen conocimiento de la flora.

• Reduce las exigencias en potencia de
tos tractores. • Favorece la helada invernal.

• Mejora el balance hídrico del suelo.

• Reduce el riesgo de clorosis.

• Facilidad de ejecución en las lídeas
de cepas.

Veremos a continuación de forma breve
las técnicas de mantenimiento del suelo en
viñedo adulto más frecuentes o factibles.

I, LABOREO

EI mantenimiento del suelo mediante la-
boreo consite en una sucesión de labores
culturales ejecutadas fundamentalmente
mediante medios mecánicos, complemen-
tados en algún caso con medios manuales,
si bien, el Ilevar a cabo en la actualidad ope-
raciones anuales de mantenimiento del sue-
lo, conduce a pensar que la técnica de
cultivo elegida, maquinaria, etc., no resul-
ta adecuada.

EI número de intervenciones y el momen-
to de ejecución deberé elegirse en función
de la estación, marcha climática, frecuen-
cia de la vegetación esponténea, etc.

La forma de ejecucibn más generalizada
es mediante tractor y cultivador en la super-
ficie del viñedo correspondiente a la calle
y empleo de intercepas o cava manual Ica-
da día más en desusol en la línea de cepas,
si bien en algunas zonas vitícolas el labo-
reo se ejecuta cruzando las labores para de
esta forma, acceder a las líneas y proximi-
dad de las cepas. Esta última forma de eje-
cución está todavía hoy, ampliamente
difundida en las plantaciones a marco real
y tresbolillo en las que el cruce de labores
resulta en general sencillo; sin embargo, el
número de intervenciones (superior a ocho
en algunas zonas) y sus consecuencias fren-
te a la posibilidad de ejecución de otras téc-
nicas no parece a priori lo más aconsejable.

En la práctica y siguiendo las estaciones
anuales del año agrícola podemos conside-
rar cuatro labores distintas.

a) Labor de otoño: esta labor se efectúa
con posterioridad a la vendimia, antes de las
heladas, con una profundidad no superior
a los 15-20 cm, tendiendo a ser más super-
ficial la labor cuanto más arcilloso y poco
profundo es el suelo.

En algunas ocasiones esta labor se apro-
vecha para realizar un aporcado sobre las
cepas para lo que se incorpora en el extre-
mo del cultivador el apero indicado.

Esta labor resulta difícil de ejecutar en vi-
ñedos vigorosos cuya vegetación invade la
calle. En los casos en que se realiza mulle
el suelo apelmazado tras la vendimia, favo-
rece la recepción de Iluvia otoñal, permite
incoporar abonos, etc.

bl Labor de invierno: se realiza a la sali-
da del invierno, aprovechando para desa-
porcar las cepas en caso de haberlas
aporcado en primavera. Esta labor de de-
saporcado se puede realizar con medios to-
talmente mecanizados si bien es muy
frecuente que se efectúe en algunas zonas
manual, o incorporando al cultivador un
apero (aporcador o desaporcador según el
casol de conducción manual arrastrado por
el tractor y en el que el operario ejecuta las
entradas y salidas del apero a la línea de ce-
pas. En cualquier caso es importante que
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Laboreo tradicional, con aperos intercepas, en viñedo joven. Zona de La No laboreo, mediante aplicación de herbicidas, dejando además los sar-
Rioja. mientos de poda sobre el terreno.

Labor de desaporcado a la salida del invierno. Zona de Rioja.

en esta labor se acceda a toda la superficie getación de éste y frecuencia de malas
del viñedo, para mullir, airear, facilitar incor hierbas.
poración de fertilizantes, Iluvia, eliminar ve- Este esquema de labores no es ni mucho
getación espontánea. Se ejecuta con menos rígiúo y con frecuencia se modifica
profundidad variable de 8 cm a 15 cm in- eliminando la labor de otoño y realizando
cluso 20 cm, tendiendose a efectuar con una labor a final
tanta más profundidad cuanto más seca es varios pases en pnmaveralverano. "
la zona.

cl Labor de primavera: esta labor se rea-`^ NO LABOREO CON EMPLEO
liza anes de la floración de forma superf^- DE HERBICIDAS
cial a 8-10 cm cuya finalidad fundamental
es la destrucción de malas hierbas, limitar EI mantenimiento del suelo con herbici-
evaporación del agua almacenada y facili- das consiste en asegurar la destrucción de
tar infiltración. las malas hierbas mediante su aplicación.

d) Labores de verano: son labores super Se emplean en viticultura dos grandes
ficiales (6-10 cml complementarias de la grupos de herbicidas.
primavera y con finalidad semejante Su rea- A) De preemergencia: herbicidas de ab-
lización está condicionada a la posibilidad sorción radicular labsorbidos por las radi-
de acceso al viñedo dependiendo de la ve- celas) en general sin acción sobre hierbas

instaladas, de carácter residual y por tanto
preventivos.

BI De post-emergencia: herbicidas ab-
i sorbidos principalmente por las hojas en ad-
^ venticias desarrolladas y pueden tener dos

formas de acción:
11 Contacto: Destruyen al pulverizar la

vegetación herbácea sin afectar a raíces y
partes leñosas.

2) Sistémicos: Absorbidos por v(a foliar
y en ocasiones por las raíces; poseen ca-
pacidad para traslocarse en la planta y en
general no son selectivos.

Por último hay que considerar la posibili-
dad de utilizar la asociación de herbicidas
de preemergencia y de post-emergencia.

En la práctica, la aplicación más recomen-
dable podría consistir.

A1 Tratamiento básico: AplicaciÓn por
pulverización a toda la superficie del suelo
antes del desborre de herbicidas de pree-
mergencia (otoño/invierno) o en su caso
asociaciones de pre y post^mergencia (pre-
ferible a la salida del inviernol.

BI Tratamiento complementario: cuyo
objetivo es la destrucción de las malas hier-
bas resistentes al tratamiento básico, este
tratamiento, debe de realizarse en primavera
después del desborre y debería tener carác-
ter localizado en las zonas de aparición de
malas hierbas.

de invierno y luego uno o^ NO LABOREO TEMPORAL

Dicha técnica consiste en realizar en to-
da la superficie una aplicación herbicida, de
preemergencia durante el invierno y redu-
cir las labores a un máximo de una labor de
otoño lopicionall y una durante vegetación.

EI objetivo fundamental es combinar los
efectos positivos de ambas técnicas.

é NO LABOREO LOCALIZADO

Consiste en mantener la superficie del
suelo correspondiente a la línea o proximi-
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dad de las cepas con herbicidas realizando
laboreo en el resto de la superficie. Las téc-
nicas a seguir en cada zona son las descri-
tas en laboreo y no laboreo.

Su finalidad es facilitar el cultivo en la pro-
ximidad de las cepas ciebido al difícil acce-
so de los aperos y combinar las ventajas de
ambas técnicas con carácter local.

Tractor zancudo labrando simultáneamente
dos calles contiguas. Sur de Francia.

CUADRO 2
CARACTERISTICAS DE LOS PRINCIPALES HERBICIDAS UTILIZADOS EN VITICULTURA

MATERIA ACTIVA DOSIS POR Ha MODO DE ACCION EPOCA DE APLICACION

CARBETAMIDA 4-6 Kg Radicular y parcialmente foliar Diciembre febrero

CLORTIAMIDA 60-80 Kg Absorción radicular, Antes de desbone
DICLOBENIL Inhibe germninación.

DIURON 2-4 Kg Absorción radicular y parcialmente Enero-abrilQ
foliar

Ú
.

Z
W

^ SIMAZINA 2-10 I según Absorción radicular. Diciembre-febrero
w especialidad
^
w
^ NAPROPAMIDA 5-9 I Perturba germinación Preemergencia antes du febrero
a

DIURON +
+ SIMAZINA + 8-12 I Absorción radicular y parcialmente Enero a abril

+ ACEITE foliar

TERBUTILAZINA + 5-8 I hasta Absorcibn radicular y foliar. Noviembre febrero
+ TERBUMETONA 20 I en vivaces Incluso después

AMINOTRAZOL 15 20 I Absorción foliar Vegetación activa
H
0

Q
U
^ FLUAZIFOP 0,8 5 I Absorción foliar. Vegetación activa

Ŭ ~
Z ur
W cn GLIFOSFATO 3 6 I Absorción foliar. Vegetación activa
C7
¢
W

^ DIQUAT 3-4 I Por contacto. Vegetación ar,tiva
W
H

^

y
á

^

^ PARAQUAT 3 4 I Por contacto. Vegetación activa

z0
v DIQUAT + PARAQUAT 3-4 I Por contacto. Vegetación activa

AMINOTRIAZOL + 15 20 I
y
w

TERBUTILIZINA Combinada

ó DIURON + SIMAZINA 10 I En Ix^^r:n^u^^l^^n^-^,^
á + AMINOTRIAZOL y p^^titnrn^nç^unr^i;i

ó PARAQUAT + 7-101
á + SIMAZINA
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Los realizará en la FERIA AGRARIA DE SAN MIGUEL, que con el Salón
Internacional de la Fruta Dulce EUROFRUIT/87, se erigen en centro de atención,
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HERBICIDAS: TRATAMIENTOS

NO LABOREO
EN OLIVAR

Cristóbal de la Puerta *

Herbicidas para un
suelo desnudo.
Ventajas e
inconvenientes

Sistema intermedio de no laboreo en "suelos" de olivos.

HERBICIDAS FRENTE A LABRANZA

En épocas anteriores la preocupación pre-
ferente del olivarero español era la labran-
za de sus olivos, encontrándose zonas en
las que "se presumía" del número de la-
bores, que en muchos casos era de cuatro,
cinco o incluso más al año y olvidando a ve-
ces la utilidad de otras atenciones cultura-
les (fertilizacion, tratamientos, poda, etc.l.

Pero sucedió que, junto a la carestía de
la maquinaria y de los carburantes, se de-
sarrollaban nuevos herbicidas, cada vez
más eficaces y económicos.

La lucha contra las malas hierbas, com-
petidoras del olivo en la escasez de agua y
nutrientes de nuestros esquilmados suelos
olivareros, dejaba de tener la exclusividad
de la labranza.

Los investigadores, sobre todo en Jaén
y Córdoba, y las firmas comerciales inicia-
ron experiencias de reducción del número
de labores y, posteriormente, de "no labo-
reo", cuyos primeros resultados sorprendie-
ron bastante puesto que se conseguían

' Dr. Ingeniero Agrónomo. Profesor del Depar-
tamento de Producción Vegetal: Fitotecnia. Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

aumentos de producción frente al laboreo
tradicional.

Así, en la década de los 70, mientras pro
siguen los ensayos y las investígaciones,
muchos olivareros se deciden por la técni-
ca de "no laboreo", existiendo en la actua
lidad unas 30.000 Ha de olivar en no labo-
reo total o suelo desnudo, sobre todo en la
provincia de Jaén, en donde ya existen oli-
vares que Ilevan más de 1 5 años sin labrar.

La mayoría de estos olivareros aplican en
otoño y en preemergencia de malas hierbas,
el herbicida Simazina a dosis medias de 3
ó 4 Kg m.a./Ha sobre suelo rulado. En sue-
los ácidos suele aplicarse Diuron como her-
bicida de preemergencia. En primavera se
controlan con Glifosato las malas hierbas to-
lerantes o resistentes al herbicida de pree-
mergencia, mediante aplicaciones manua-
les dirigidas a los rodales con dichas hier-
bas no controladas. En otro artículo de es-
ta edición se contemplan estos herbicidas
de postemergencia.

Como la técnica de aplicación es bastante
conocida por el olivarero parece indicado re-
visar, a nivel de los conocimientos actua
les, las ventajas y los inconvenientes del
"no laboreo", en suelo desnudo total, fren-
te al laboreo tradicional.

VENTAJAS

AUMENTO DE COSECHA

Los primeros ensayos de "no laboreo"
sorprendieron, como decimos, por los
aumentos de las cosechas obtenidas, del or-
den de un 20 por ciento, siendo máximos
en años secos y suelos pobres y mínimos
en el olivar de riego.

Estos aumentos de cosecha, sin embar-
go, hacen disminuir calidades en los frutos
lun punto menos en rendimiento graso y
pérdida de calibre en aceitunas de mesal,
aunque siempre se deduce una clara ganan-
cia en la valoración total de la cosecha.

Las razones principales de estos aumen-
tos en los rendimientos se deben, sobre to-
do, a un mayor aprovechamiento del suelo
por las raíces del olivo (volumen, agua y nu-
trientesl, que pueden explorar así la capa
más superficial y rica del suelo, antes sin raf-
ces por destrucción debida al arado.

En veranos excesivamente secos y en
suelos poco profundos y pobres la aceitu-
na puede "agostarse" en exceso, pero en
cambio se aprovechan mejor las primeras
Iluvias otoñales.

Las investigaciones han detectado un
aumento del volumen de copa de los olivos,
que habrá de tenerse en cuenta en la inten-
sidad aplicada de poda.

REDUCCION DE COSTES Y
ENERGIA

Mientras el laboreo tradicional consume
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piense en cualquier sector industrial ,
invéntese cualquier trabajo

con una IT ...;délo por hecho !
las IT Caterpillar excavan,
barren, estiban, acarrean,
cargan, descargan, elevan,
empujan, atenazan, nivelan,
limpian, etc.

por eso y por la gran
acogida del mercado frente a
máquinas tradicionales,
hemos vendido 100 unidades
en menos de once meses.

pídanos una demostración.

(F-12-87)

. . . ^
® CATEF^PILLAR

Central: Arturo Soria, 125
Tels. (91) 413 00 13 - 413 90 12
28043 Madrid

CATERPILLAR, CAT y® son marcas registradas de Caterpillar Inc.

w
.^^^+r.^

Vlarr wr^a^u

I^i^n.yai. aiir►^u

con la garantía
única y exclusiva
de Finanzauto

por 3 años
0 5 .000 horas
Protege a los modelos
IT12 - IT18 - IT28.



NUEVA GAMA
Pegaso salta al terreno de juego con su duros. Y siempre dispuesto a ganar. Los nuevos

nueva gama Ekus. Un equipo imbatible. Tan Pegaso Ekus son auténticas fieras en potencia.
compacto como completo. F'ápidos y efectivos en los negocios.

Un equipo agresivo. Poderoso. Preparado Contundentes con el trabajo. Furgonelas
para afrontar con éxito los compromisos más capaces de cargar de 1.000 a 2.600 Kg. sin



PEGASO ENUS
agobios. Camiones desde 6.000 hasta 9.000 Kg. La nueva gama Pegaso Ekus le dará n^ucho
de peso total. No hay nada igual. Si no quiere juego.
que le metan más goles con la carga,
encárguese un Ekus en su Concesionario más Euroealidad Pegaso.próximo.
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La tierra desnuda y alisada.

unas 10 horas de tractor, el no laboreo em-
plea sólo 1,5 horas aproximadamente.

Teniendo en cuenta el gasto del herbici-
da (aplicaciÓn y producto) de preemergen
cia y, en su caso el posterior de postermer-
gencia, la reducción de coste del sistema
var(a entre un 15 y un 35%.

Cabe anotar también que la disminución
del consumo total de energía, entre ambos
procesos, es superior al 50%.

EI laboreo tradicional del olivar, al menos
en Andalucía, exigía un parque específico
de tractores de cierta potencia, mientras
que el sistema de suelo desnudo puede ba-
sarse en el empleo de un tractor de 50 CV
y un pulverizador.

MEJORA DE LA RECOLECCION

Otra ventaja rápidamente apreciada por
`^ los olivareros fue la obtenida en la recolec-
^ ción. EI suelo desnudo y alisado facilita la
recolección de las aceitunas caídas natural

^ y previamente al momento de la recolec-
JJJ cibn, reduciendo el coste de su recogida.

En estos suelos la aceituna caída puede
incluso barrerse a mano, con un coste acep-
table, aunque ya se han ensayado en nues-
tro país máquinas barredoras y recogedo-
ras de origen americano e incluso existen
prototipos nacionales.

EI rendimiento estimado de mano de obra
en recogida de aceituna del suelo, la peno-
sa labor de antaño en los fríos meses de in-
vierno cuando incluso no se empleaban ma-
Ilas para estos menesteres, es el siguiente:

No laboreo Isuelo
desnudo) ......... ........._. 1,6 min/Kg.

Laboreo convencional (con
hierbal ........... ....... ..... 5,8 minlKg.

Laboreo convencional (sin
hierba)...... ...__....._.... 4,8 minlKg.

DISMINUCION DE LA EROSION

En general el laboreo, como operación
de movimiento de tierras, provoca erosión.
Por esto el auge actual de los sistemas de
reducción de labores o mínimo laboreo, la
labranza vertical Ichisel, cultivador) frente
al volteo ( vertedera) e incluso la siembra di-
recta sobre rastrojo.

Desde luego los sistemas de labranza ce-
ro o siembra directa, empeñados en el aho-
rro de suelo fértil, ener'gía y tiempo, se em-
plean en cultivos herbáceos (cereales, so-
ja, girasoll y el control de la erosión se con-
sigue fundamentalmente con la cubierta ve-
getal Ino se labra, no se quemal procedente
de los restos de la cosecha anterior.

En el caso de los cultivos arbbreos o le-
ñosos estamos contemplando el suelo des-
nudo Ino contemplamos sistemas interme-
diosl, que provoca alguna erosibn, siempre
inferior a la del laboreo tradicional, pero per-
ceptible y localizada puesto que no se ta-
pan las cércavas con las posteriores y su-
cesivas labores.

En los Estados Unidos en un suelo franco-
limoso, con el 5% de pendiente, en Ohio,
según Phillips y Young las pérdidas por año
de suelo fértil lerosiónl fueron las siguien-
tes según sistema de cultivo.

Tm/Ha
Laboreo y barbecho .................... 47
Cultivo anual con laboreo 37
No laboreo y suelo desnudo......... 20
No laboreo con siembra directa.. 8

Conviene Ilamar la atencibn sobre el he-
cho de que los suelos del olivar español, la
mayoría en pendientes que cuestionan la la-
branza, se encuentran actualmeunte en un
estado muy avanzado de erosión y, por tan-
to, de infertilidad.

OTRAS VENTAJAS

EI control con herbicidas de las malas
hierbas facilita la explotación de los moder-
nos olivares densos con riego por goteo,
muy extendidos en Sevilla, con la variedad
Manzanilla, en los cuales el laboreo presenta
dificultades.

En la agricultura de los países desarolla-
dos, con disminución del número de agri-
cultores, el factor tiempo interesa cada vez
más. Este sistema ahorra tiempo y, además,
aumenta el número de días posibles de tra-
bajo en invierno y épocas de Iluvia, al facili-
tar el tránsito de personas y vehículos Ica-
so de la recolecciónl.

También cabe reseñar una disminución
del riesgo de heladas, efecto propio de los
suelos desnudos.

Por último, se debe recordar que un 20°l0
del olivar español no es mecanizable, debi-
do a las pendientes, y cerca de un 40% es
mecanizable con limitaciones, según el In-
ventario Agronómico del Olivar, por lo cual
este sistema posibilita el cultivo de muchos
olivares, en pendiente, enclavados en zo-
nas de interés olivarero.

INCONVENIENTES

Aunque ya hemos comentado algunos in-
convenientes, al enumerar las ventajas en
general, conviene relacionar y concretar al-
gunas desventajas del sistema.

ESCASA INFILTRACION DEL
AGUA DE LLUVIA

Se ha observado un descenso de la tasa
de infiltración del agua de Iluvia, sobre to-
do en los primeros momentos, lo que faci-
lita la escorrentía y, en consecuencia, la ero-
sión.

Algunas hierbas resisten a los herbicidas de preemergencia
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Facilidades en la recolección. Las aceitunas se alinean mecánicamente.

Según M. Pastor, el efecto del apisona-
do (maquinaria, operarios) junto al impac-
to de las yotas del agua de Iluvia, crean una
''costra impermeable", que no vamos a dis
cutir en estas páginas divulgadoras. Sin em
bargo, el aumento de la escorrentía no sig
nifica que el balance anual de agua alma
cenada en el suelo no labrado sea menor,
pues existe una compensación con las pér-
didas por evaporación, mayores en un suelo
labrado, hecho demostrado por Pastor en
dos fincas de Córdoba, en 1985.

Como queda anotado, la erosión total es
menor que en el sistema de labranza, pero
ocurre que las cárcavas ocasionadas, al no
taparse con las labores, Ilegan a ser lo sufi
cientemente profundas, en las vaguadas,
hasta incluso impedir el paso de la maqui-
naria; lo que ha obligado a algunos olivare-
ros a abandonar este sistema, o a buscar
remedios (obras de contención) o solucio-
nes intermedias lreducción de labores, no
laboreo en franjas, empleo sólo de herbici-
das de postemergencial.

INVERSION DE LA FLORA

EI cambio del sistema de mantenimiento
de suelo, desde laboreo tradicional a suelo
desnudo, logicamente ocasiona un cambio
en la flora del olivar, a veces no convenien-
te, sobre todo en lo que respecta a las plan-
tas perennes, que empienzan a ser invaso-
ras, siendo necesario un control efectivo,
desde los pnmeros momentos, puesto que
muchas resisten o toleran a la simazina.

FITOTOXICIDAD

EI problema de la posible toxicidad debi
da al empleo de los herbicidas preocupa
mucho hoy en dia, en general, a técnicos
e investigadores.

En el sistema que emplea el olivarero es-
pañol, de momento, no se han detectado
sintomas de toxicidad en nuestras varieda-
des cultivadas de olivos, siendo todas ellas

muy tolerantes a la simazina y suficiente-
mente tolerantes al diurón.

Los mismos síntomas observados se de
be como es lógico, al uso incorrecto del tra
tamiento (herbicida no recomendado, dosis
inadecuada, defecto de aplicaciónl.

OTROS INCONVENIENTES

En los primeros años de instalación del
sistema preocupa al olivarero la aparición
de grietas en el suelo, caso contrario a la
apertura de cárcavas provocadas por la es
correntía del agua de Iluvia. Sin embargo no
se han observado disminuciones de cose
cha e incluso se estima IGiráldezl que es
tas grietas favorecen la infiltración del agua
de Iluvia.

Es conocido el hecho de que la elimina-
ción de las labores facilita el establecimiento
de roedores y otras especies en el suelo,
que podrían dañar las raíces de los olivos.

RESUMEN

Se ha hecho una revisión de la técnica de
no laboreo en el olivar, según los conoci-
mientos actuales, obtenidos de los conti-
nuos trabajos lensayos e investigación) que
se han venido realizando en nuestro país en
los últimos años, sobre todo desde la Direc
ción del Departamento de Olivicultura y
Elaiotecnia de Córdoba.

AI enumerar ventajas e inconveniencias
del sistema se ha pretendido trasladar al oli-
varero, con caracter divulgador las circus-
tancias y las consecuencias actuales en tor-
no a la aplicación de esta técnica.

Sin ebargo las opiniones se refieren es-
pecialmente al actual "sistema español" de
no laboreo del olivar con suelo desnudo,
quedando así pendiente, una posterior di-
vulgación de los resultados de ensayos en
curso que pretenden, por supuesto, supe-
rar muchos de los inconvenientes comen-
tados.
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^, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS

SAMOA - 87
SALON MONOGRAFICO AGRARIO

BURGOS
1 1, 12 y 13 de septiembre

Este certamen, que tiene al campo como principal protagonista, ha venido consolidándose paulatinamente durante los últimos años hasta
cuajar en esta 4° edición, como la gran feria del campo de Castilla y león.

Inciden en este éxito diversos factores: desde la privilegiada situación geográfica de Burgos hasta el escenario singular del acontecimiento,
con una superficie cercana a las 10 hectáreas de plataforma perfectamente acondicionada, con instalaciones idóneas, aparcamientos, etc.,
en el recinto del Mercado Regional de Ganados de La Milanera, propiedad del Ayuntamiento de la ciudad, promotor del Salón.

Las fechas designadas han sido consideradas por la Comisión Organizadora -delegada por la Alcaldía para este fin- como las más
oportunas del calendario agrícola.

Tres aspectos fundamentales de la actividad agropecuaria estarán presentes en SAMOA-87: la maquinaria agrícola y elementos auxiliares
con las innovaciones más avanzadas de la técnica; productos de aplicación en el campo: fitosanitarios, zoosanitarios, abonos, piensos com-
puestos, semillas... de las primeras marcas mundiales, así como un interesante renglón que consistirá en la exposición y venta de ganado
selectos de todas las especies.

EI medio centenar largo de empresas expositoras del pasado año -amparando más de doscientas marcas de gran prestigio- se verá
rebasada en lo edición de 1987, teniendo anunciada su parficipación algunas firmas punteras del entorno regional, caracterizadas por su
alta tecnología en maquinaria agrícola y elementos e instalaciones agro-pecuarios.

Tales alicientes polarizan, sin duda, el interés de agricultores y ganaderos que ven en esta feria un marco propicio y adecuado para sus
transacciones.

Actividades complementarias de divulgacián agrícolo y pecuaria, así como exhibiciones ecuestres y otras atracciones, completarán el pro-
grama de este S.A.M.O.A: 87 que se anuncia con los mejores auspicios.

LA GRAN FERIA DEL CAMPO CASTELLANO-LEONES
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HERBICIDAS. TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO CON HERBICIDAS
DE POSTEMERGENCIA EN OLIVAR
s^ ^^^ ^.a^ ^^ e^ ^as P^^^^^Pa^es m^^as h^e^ha^ de^ or^^a, de st^a^o

Manuel Hermoso Fernández* Miguel Pastor Muñoz Cobo*

Juan Morales Bernardino* * Milagros Saavedra Saavedra* **

INTRODUCCION

La técnica del "No-laboreo con suelo des-
nudo" en olivar va imponiéndose de una
manera bastante rápida en los últimos años
(11. La base de la misma es el control de
las malas hierbas mediante el uso de herbi-
cidas de preemergencia (normalmente si-
mazinal, en aplicaciones otoñales.

No obstante, es necesario a veces hacer
tratarY^ientos de postemergencia contra ma-
las hierbas cuando, por cualquier circuns-
tancia, se produce un mal control de la ve-
getación espontánea: mala distribución del
producto, baja dosis de simazina, aparición
de poblaciones de malas híerbas resisten-

`Ingeniero Agrónomo Departamento de Olivicul
tura y Arboricultura Frutal. Dirección General de
Investigación y Extensión Agraria de la Junta de
Andalucía.
" "Ingeniero Técnico Agrícola. Dirección Gene-
ral de Investigación y Extensión Agraria de la Jun-
ta de Andalucía.
"`Dr. Ingeniero Agrónomo. Departamento de
Protección Vegetal Dirección General de Inves-
tigación y ExtensicSn Agraria de Ia Junta de An-
dalucía.

tes o tolerantes, malas hierbas perennes,
etc.

A lo largo de los últimos años, en los De
partamentos de Olivicultura y Protección
Vegetal de la Dirección General de Investi-
gación y Extensión Agraria de la Junta de
Andalucía, se ha trabajado para conocer
cuales eran los herbicidas de postemergen-
cia más adecuados para resolver los proble
mas antes señalados.

En las líneas que siguen se analizan tres
situaciones:

-Tratamientos contra plantas resistentes
o tolerantes a simazina.

-Tratamientos contra plantas perennes
herbáceas.

-Tratamientos contra especies leñosas.
Hay que hacer notar que los herbicidas

hormonales (2,4-D; MCPAJ no están oficial-
menie auíorizados en el cultivo del olivar,
pero que pueden ser utilizados en las siguie
nes condiciones:

-Emplear las formulaciones menos vo
látiles, como las sales potásicas y aminas.

-Tratar sin viento y con temperaturas
bajas (inferiores a 15°Cl.

-Emplear baja presión, gota gruesa y a

ser posible pantalla, evitando mojar las ho-
jas del olivo.

En todos los herbicidas de postemergen-
cia es imprescindible no mojar los brotes y
ramas bajas del olivo, en el momento de
realizar las aplicaciones.

En general, los tratamientos de postemer-
gencia contra malas hierbas anuales deben
realizarse cuando éstas están poco creci-
das; las gramíneas antes del ahr^ado y las
dicotiledóneas en estado de roseta peque-
ña, con un par de hojar verdaderas al me-
nos. De esta forma se rnejora sensiblemente
la eficacia de los herbicidas, reduciéndose
los cosles de los tratarnientos, al ser nece-
sarias menores dosis. Adernás se evitan los
residuos de malas hierbas secas sobre el te-
rreno, que dificultarán la recolección e in-
corporación de la simazina al suelo en los
futuros tratamientos.

Para poder emplear dosis bajas de herbi-
cidas, fundamentalmente de glifosato, es
necesario reducir los volúmenes de caldo
pulverizado, siendo imporlante no aplicar
volúmenes superiores a 100 I/Ha. En cam-
bio cuando empleemos herbicidas de con-
tacto (diquat, paraquatl, que no tienen po-
der de traslocación en la planta, es conve-
niente emplear volúrnenes de caldo muy su-
periores En todos los casos se emplearán
bajas presiones en boquillas (1 a 1.5
Kglcm'1, de esta forma se evitarán gotas
de diámetro indeseable, así como la caída
de herbicida al suelo

Por último recordamos que la eficacia de
un herbicida depende en gran medida de los
equipos de tratamientos. Es necesaho utili-
zar siempre las boquillas adecuadas para ca-
da caso y en perfecto estado de conserva-
ción.

TRATAMIENTOS HERBICIDAS DE
POSTEMERGENCIA

1. Contra Gramíneas perennes
resistentes a simazina

Estas especies son fundamentalmente:
grama lCynodon dactylon), cañota (Sorg-
hum halepensel, lastón (Piptatherum milia-
ceuml y carrizo (Phragmites australisl.

F_I herbicida más aconsejable es el glifo-
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sato, a la dosis de 2.16 Kg de materia acti
va por hectárea ( 6 Kg producto comerciall.
La eficacia del producto se mejora conside-
rablemente, añadiendo sulfato amónico
cristalino a la dosis del 2% como mínimo.
En ensayos realizados por los autores se ha
podido comprobar que utilúando 4 Kg
p.c./Ha de glifosato más 4.2 Kg de sulfato
amónico se han obtenido resultados simi
lares a los de las dosis de 6 lit. p.c./Ha Si
se utilizan máquinas de bajo volumen que
pulverizan con gotas de tamaño controla
do Ide pilasl, la dosis es del 30% de p c.
paa un consumo de 20 I/Ha y presiones en
tre 1 y 1.5 Kg/cm`.

EI momento de realizar los tratamientos
es cuando las plantas se encuentran en ve-
getación activa, próxima a la plena flora-
ción. Es importante controlar estas plantas
cuando apaezcan los primeros rodales de
malas hierbas y repetir en años sucesivos,
si es necesario.

2. Contra Cyperáceas: funcia
(Cyperus rotundus1

Glifosato a 2.5 Kg m.a./Ha (7 Kg
p.c./Hal. Tratar al inicio de la floración. La
mezcla con productos hormonales ha de-
mostrado también ser antagónica contra es-
ta mala hierba.

3. Contra Liliáceas: nazarenos ( Muscari
spp.l, varita de San José ( Ornithogalum
spp.), ajosporros (Allium spp.l, esparrague-
ra (Asparagus spp.l e Iridáceas gladiolo
IGladiolus spp. )

EI control de estas plantas no presenta
graves problemas ya que se ha observado
que en condiciones normales de no labo-
reo van desapareciendo poco a poco. Tra-
tándose de especies de ciclo invernal su
competencia con el olivo es pequeña, ob
teniéndose buenos resultados con trata
mientos a base de glifosato o aminotriazol
+ MCPA.

En el caso del Asparagus no conocemos
qué herbicidas y dosis pueden controlar esta
mala hierba y recomendamos su siega ma-
nual para facilitar la recolección de la acei
tuna, ya que se encuentra normalmente ba-
jo la copa de los olivos.

4. Contra Malváceas: malvas (Malva
spp., Lavatera spp.l

Para un control eficaz de las malváceas
es necesario realizar aplicaciones [empra-
nas en estado de 3-4 hojas verdaderas En
este estado la aplicación de aminotriazol +
MCPA (0.8 + 0.2 Kg m.a.IHal proporcio
na excelentes resultados. La mezcla glifo
sato + MCPA resultó ser claramente anta
gónica en la lucha contra estas especies.

111 Se estima según los consumos de simaz^
na suministrados por casas comerciales superior
a 30.000 Ha.
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HERBICIDAS. TRATAMIENTOS

En el caso de plantas adultas el control
es menos eficaz y es necesario aumentar la
dosis de la mencionada mezcla herbicida.

Conviene advertir que existen algunas es-
pecies bianuales y perennes dentro de esta
familia, cuyo control requiere incrementar
la dosis.

5. Contra Convolvuláceas: correguelas
IConvolvulus arvensis y C. althaeoides ► .

En nuestros ensayos a corto plazo han de-
mostrado ser igualmente eficaces, glifosa-
to (2.18 Kg ma a./Ha), 2,4-D (a la misma
dosis) y la mezcla de los dos (1 .09 + 1.09
Kg m.a./Hal. Sin embargo a largo plazo los
tratamientos que contienen glifosato son
más eficaces.

En condiciones de no laboreo, en las par
celas tratadas varios años con dosis de si-
rnazina superiores a 3 Kg ma.a.IHa, se re
ducen las poblaciones y vigor de Convolvu
lus arvensis y C. althaeoides, induso pre-
sentando síntomas de fitotoxicidad.

6. Contra Oxalidáceas: trébol de huerta
IOxalis pes-caprae)

Se trata de una mala hierba perenne de
ciclo invierno-primavera, propia de suelos
ligeros y poco competitiva con el olivo, aun-
que su control es recomendable bajo la co
pa de los árboles, para facilitar la recolec-
ción.

La aplicación de glifosato a dosis entre
1.25 y 1.5 Kg m.a.IHa proporciona buenos
resultados. Desconocemos la eficacia de las
rnezclas de glifosato + MCPA o glifostao
+ 2,4-D.

7. Contra Aráceas: candilitos (Arum spp.,
Biarum spp y Arisarum spp.) y huevos de
gavilán (Mandragora autumnalis)

Son especies perennes de hoja ancha que
se encuentran normalmente en rodales lo-
calizados, y que ocasionan pocos proble
mas al olivar. Los propios tratamientos con
simazina, les producen fitotoxicidad, por lo
que no suele ser necesario realizar trata
mientos específicos. Se desconoce cuál es
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el tratamiento más adecu^^do para elimi
narlas.

8. Contra perennes leñosas

EI control de zarzas (Rubus spp.l es efec-
tivo con aplicaciones de glifosato entre 6-8
lit. p.c./Ha en verano y otoño. Conira otras
especies como lentiscos (Pis(acia spp.l, en-
cinas, coscoja y quijigos lQuercus spp.l, es-
pino (Grataegus monogyna), etc., se han
empleado igualmente tratarnientos de glifo-
sato sobre plantas rebrotadas, con resulta-
dos muy dispares en cuan^o a eficacia. Pen-
samos que pueden ser interesantes las rnez
clas de glifosto con hormonales.

9. Contra especies dicotiledóneas anua-
les de germinación otoño-invierno

Se consigue un buen control rned^ante
aplicaciones en postemergencia temprana
(con malas hierbas desde el estado de 3 a
4 hojas hasta el de roseta pequeñal, con gli
fosato + MCPA 10.36 ^ 0-36 Kg m.a.IH^^),
glifosato + 2,4-D (0.36 Kg m.a./Hal, gli
fosato + 2,4-D (0.36 + 0.36 Kg m_a_íHal,
aminotriazol + MCPA (0 8+ 0 2 Kg
m.a.lHal y diquat + paraquat (0 16 + 0.24
Kg m.a.IHal.

En general no existe ^nconveniente en
mezclar estos herbicidas con la simazma

cuando la aplicación de esta úl^ima se h,a
retrasado involuntariamente por desc^^iido
del agricultor y ya han gerniinado esir^s rna
las hiebas tras las Iluvias otoñales.

En el caso en que se prutenda climina^
problaciones de malas hierbas que han de
mostrado resistencia o tolerancia en a^ios
an[eriores, pueden rl^ezclarse igualrnente
los herbicidas anteriores con la dosis nor ^
mal de sirnazina, realizando la aplica^;ión
cr.iando las malas hierbas ya han lerniina
do, y están en el estado fenológ_ ico antes
mencionado.

10. Contra especies gramíneas anuales
de germinación otoño-invierno

Estas espec,ies se controlan elicannr;nte
mediante aplicciones con bajo volurnen de
glifosato 10.36 Kg m.a IHa) ^ sul(atu arnó
nico al 2%, antes del ahij<rdo de Ir3 ni,rla
hie,rba- EI paraquat apliCado a una dosis cu
yo coste por hectárea es sirnilar al del U^^
tarniento con glifosato ha demostrado ser
menos eficaz.

11. Especies dicotiledóneas anuales de
germinación primavera-verano

Las especies más frecuentes son el Arna
ranthus albus y A blitoidess Se trata de n^a
las hierbas que presentan en algrmos casos



resistencia cloroplástica En otros casos la
tolerancia a la simazina se debe a que ger
minan en primavera, época en que se ha re-
ducido sensiblemente los contenidos del
herbicida en el suelo, fundamentalmente en
años Iluviosos.

La aplicación de diurón a final de invier
no, a la dosis de 2 Kg m.a.lHa, da excelen
tes resultados. Por tratarse de especies de
germinación escalonada y desarrollo rápi-
do, la lucha contra ellas con herbicidas de
postemergencia ha demostrado ser poco
eficaz, ya que se necesitan varias aplicacio
nes con los mismos productos y dosis re-
comendadas en el apartado 9.

Otras especies con germinación primave
ral menos escalonada que las anteriores, ta-
les como Chrozophora tinctoria, C. obliqua,
Helio[ropium europaeum y Chenopodium
spp., etc., pueden igualmente controlarse
cuando alcanzan el estado de 3 4 hojas con
los tratamientos descritos en el apartado 9.

12. Contra Rumex bucephalophorus
(acederas, vinagrillosl

Se trata de una especie mal controlada
por simazina y que puede causar problemas
en los suelos ácidos y/o ligeros. se contro
la eficazmente mediante la sustitución to
tal o parcial de la simazina por diurón en el
clásico tratamiento de pre emergencia en el
no-laboreo. En post-emergencia pueden
aplicarse en invierno los productos reco-
mendados en el apartado 9.
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HAITI
Un paraíso caribeño en espera de

un futuro mejor
I. de Felipe y J. Briz

EI Caribe es una región de contrastes.
Frente a las atractivas playas paradisíacas,
nos encontramos cinturones de pobreza y
subdesarrollo.

Junto a un afincamiento de la cultura
europea nos hallamos con unas costumbres
enraizadas en culturas africanas. Junto a un
profundo sentimiento religioso cristiano, flo-
recen los ritos del vudú.

Por ello, no resulta fácil a primera vista
poder comprender la evolución y el compor-
tamiento de estos pueblos, donde la hospi-
talidad va pareja del ritmo latino, y donde
los modelos de sociedad no coinciden en
muchos casos con los estereotipos tradicio-
nales occidentales. Tal vez las tierras hai-
tianas, sean un ejemplo típico, donde se
amalgaman los elementos que hemos se-
ñalado anteriormente.

HISTORIA, HABITOS Y
COSTUMBRES HAITIANOS

Haití constituyó la primera república de
"color" donde apenas una décima parte
eran blancos, un 60% negros y el 30% mu-
latos. En diciembre de 1492 la expedición
española de Cristóbal Colón Ilegó a lo que
hoy se conoce como Cabo Haitiano, y cons-
truyeron el fuerte de Navidad, que poste-
riormente sería asaltado y destruido por los
indígenas.

La colonización española se orientó so-
bre todo hacia la parte oriental, de tierras
más fértiles, donde se encuentra la Vega
Real, "lugar más bello que ojo humano pue-
da jamás ver" en palabras del propio Co-
lón. La parte occidental empezó a ser hos-
tigada por los piratas franceses que tenían

^1^t ► ^^ 1 ^ ^l l 1
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su base en la isla Tortuga. Francia se apro-
pió de Haití en el siglo XVII.

La Ilegada masiva de esclavos negros pa-
ra cultivar la caña de azúcar, condicionar(a
el futuro de la isla. Tanto los colonos blan-
cos como los mulatos privilegiados trataron
de mantener su situación, a pesar de los
movimientos de rebeldía iniciados en el si-
glo XVIII.

A pesar de la ayuda de los ingleses de Ja-
maica que ocuparon Puerto Príncipe, los ne-
gros dirigidos por Pierre Touissaint Louver-
ture consiguieron expulsarlos y proclama-
ron su propia constituciÓn en 1801 . Un ejér-
cito enviado por Napoleón hizo prisionero
a Louverture y le deportó a Francia.

La tradicional sociedad de la isla la Espa-
ñola, se vio sometida a finales del siglo XVIII
a fuertes convulsiones sociopolíticas. En

^Z^^^t11 I
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1793 se produce la rebeliÓn de los escla-
vos y en enero de 1804 se produce la inde-
pendencia haitiana. Como en todo proce-
so de liberación hay una serie de episodios
que relatan las interconexiones de la colo-
nia con la metrópoli francesa. Hombres co-
mo Chavannes y Vincent Ogé inician la de-
nominada rebelión de los esclavos, y su in-
tentona les Ileva al ajusticiamiento por par-
te de las autoridades francesas.

La resistencia activa de los esclavos tu-
vo diversas modalidades, una de ellas fue
la denominada "arronnage". Consistía en
la huida de los esclavos hacia las montañas,
donde constitu(an grupos de hombres libe-
rados dispuestos a la lucha para la libera-
ción de sus compañeros.

Simultaneamente hay unas reivindicacio-
nes de los propios esclavos en las explota-
ciones agrarias, especialmente de ingenios
azucareros, demandando mayores remune-
raciones económicas y un horario laboral
más reducido. Los patronos blancos solici-
tan ayuda a otros pa(ses vecinos como
EE.UU., Jamaica y los Dominicanos, sin
embargo el proceso es irreversible.

No obstante, la independencia Haitiana
de la metrópoli, no presupone el comienzo
de una época de desarrollo económica y so-
cial que mejore la situación del pueblo. Las
luchas intestinas, el absolutismo y la corrup-
ción de muchos de sus gobernantes, malo-
gran la oportunidad histórica de ser uno de
los primeros pa(ses en lograr la independen-

Su agricultura
y sus
gentes

cia dentro del ámbito americano. Para al-
gunos expertos es precisamente esta pre-
mura en alcanzar sus responsabilidades y la
falta de organización, la que Ilevan incluso
a un retroceso en las condiciones económi-
cas de la población.

Haciendo una breve síntesis histórica, nos
encontramos que en 1804, J.J. Dessalines,
art(fice principal de la independencia se en-
cuentra con un país en quiebra económica.

Los expertos blancos han huido, y gran
parte de los recursos se han empleado en
la compra de armas y en el fortalecimiento
de la defensa.

En Materia de desarrollo se favorece el
cultivo de productos orientados a la expor-
tación lazúcar, café, algodónl para lograr
la entrada de divisas. Se establece una eco-
nomía centralizada, donde el Estado se ha-

ce cargo de las propiedades expropiadas a
los colonos.

Sin embargo el autoproclamado Empera-
dor Dessalines, no considera oportuno pro-
ceder al reparto de las tierras entre los cam-
pesinos que la trabajan.

Por el contrario, crea una nueva oligar
quía. Reparte la riqueza entre los generales
y amigos, que se aíslan en un nuevo siste-
ma feudal.

Hombres como Christophe, Petion o Gef-
frard vuelven a constituirse como pequeños
reyezuelos con su propio territorio, sus for-
talezas y ejércitos. EI intento de reconducir
nuevamente las acciones a través de un po-
deroso gobierno central, origina un complot
que Ilevaría al asesinato de ,Dessalines en
1806. Fue sustituido por el emperador
Christophe.

En todas estas luchas y recelos subyace
la animadversión de los mulatos del norte
contra los negros del sur. EI propio Dessa-
lines era consciente de ello y trató de elimi-
nar esos prejuicios de casta, mandando
ajusticiar a los más radicales en esta segre-
gación. Y fomentando las uniones entre am-
bos grupos, ofreciendo incluso en matrimo-
nio a su hija Celimene al general Petion.

Hubo una serie de acontecimientos san-
grientos, y se produjo la escisión de la par-
te oriental de la isla en 1844. Se suceden
una serie de jefes y emperadores y en 1915
los EE.UU. ocuparon la isla dejando conso-
lidada una situación de dependencia eco-

Historia,
hábitos
y costu m bres

nómica. Precisamente el Presidente haitia-
no, en la época de la guerra de secesión en
EE.UU. estuvo de parte de los abolicionis-
tas de la esclavitud (como era de esperar
en un país de absoluta mayoría negral y fo-
mentó la Ilegada al país de unos 6.000 es-
clavos negros norteamericanos, escapados
de la esclavitud. No obstante las condicio-
nes de vida en la isla no eran ciertamente
paradisíacas. Dificultades de tipo sanitario,
especialmente el tifus, diezmaron parte de
los recién Ilegados. Otros, especialmente
protestantes, no conseguían adaptarse al
nuevo ambiente, y optaron por regresar.
Quedan todavía áreas, donde existen des-
cendientes de aquella aventura, tanto en el
lado haitiano como en el dominicano.

Es ya en 1957, después de una serie de
revueltas, cuando el Presidente François Du-
valier, conocido como "Papa Doc" inicia
un período dictatorial. En 1971 le sucede
su hijo Jean Claude que ha sido derrocado
en 1986.

Como sabemos en la actualidad este país
se encuentra en pleno reajuste de proceso
democrático. Después de la salida del dic-
tador Duvalier IJean Claude) conocido co-
mo "Baby Doc", un líder militar dirige la
Junta de Gobierno. A finales de marzo de
1987 se aprobó en Referéndum la nueva
Constitución, dentro del proceso de norma-
lización democrática. Como algún comen-
tarista apuntaba, la falta de tradición y ex-
periencia en este sistema, ha hecho que se

Economia
v
subdesarrollo

Los autobuses
llamados
"TAP TAP" son
galerías de arte
mbviles.
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trate de "imponer la democracia", frente
a la "imposición dictatorial" que han veni-
do sufriendo.

Cabe señalar, que este país se considera
el más pobre del hemisferio occidental. Con
27.500 Kml y unos 6 millones de habitan-
tes, de los cuales un 90% son analfabetos.
La falta de censos de población, hizo que
el proceso de aceptación de la Constitución
se simplificase al máximo.

En principio, podían votar todos aquellos
que "pareciesen haitianos y tuviesen más
de 18 años".

Se les entregaban dos papeletas, una
blanca Ique suponía el voto afirmativo) y
otra amarilla Ivoto negativol.

No se oculta la preocupación de los paí-
ses circundantes sobre la evolución políti-
ca haitiana.

EE.UU. está forzando una aceleración del
proceso democrático al que condiciona en
buena medida la propia evolución económi-
ca del comercio exterior.

Cuba es otro país vecino que sigue con
atención el movimiento de este conflictivo
país, donde la superpoblación y las deficien-
tes condiciones económicas son caldo de
cultivo para evolución hacia posiciones ra-
dicales de izquierda. La República Domini-
cana por su vecindad geográfica e intercam-
bios comerciales y humanos tiene también
una natural preocupación.

En todo este complicado rompecabezas,
hay que tener en cuenta el sentimiento reli-
gioso haitiano, sus costumbres ancestrales,
sus fetichismos, etc. que le hacen optar por
unos u otros líderes.

EI propio François Duvalier, médico rural
que Ilegó a erigirse en dictador y fundador
de una nueva saga, estableció la denomina-
da "doctrina Griot". En ella se expresaba
que el problema haitiano tiene en principio
una vertiente de cultura y de mentalidad. EI
objetivo es tratar de armonizar la cultura afri-
cana con la europea. Hay que ser conscien-
tes que los orígenes africanos son múltiples
y complejos. En el nuevo ámbito caribeño,
el elemento negroide ha experimentado la
mezcla e influencia con otras razas y cul-
turas.

Las tribus africanas Ilegadas en alubión,
por un comercio de esclavos, han ido de-
cantando sus sentimientos religiosos en el
vudú, y gran parte de ellos lo combinan con
el cristianismo EI lenguaje, mezcla de nati-
vo y francés, dio origen al creole. Hoy día
existe un gran interés en fomentar su es-
critura, aunque hay dificultades práctica-
mente insalvables, dado el pequeño marco
en que se practica y la mayor difusión del
francés.

UNA GIRA POR EL AREA
DE PUERTO PRINCIPE

La ciudad de Puerto Príncipe está ubica-
da al fondo de la bahía del mismo nombre.
Fue fundada en 1449 por los franceses y le
pusieron el nombre de L'Hopital. Conserva

un cierto aire colonial y tiene edificios de in
terés entre los que destaca la catedral anti
gua, junto a la nueva de estilo moderno. Hoy
día es el núcleo de la actividad económica
del país, por cuanto constituye el centro de
las industrias textiles, destilerías y azu-
carera.

Como polo de atracción de los depaupe-
rados habitantes rurales, se ha convertido
en un verdadero hormiguero humano. No
resulta fácil abrirse paso en la corriente de
gente de color. En pequeños puesto se ven-
den frutas amontonadas en el suelo. Hay ro-
pa usada, que los viandantes se van proban-
do. Con un murmullo de creole y una músi-
ca altisonante de los numerosos aparatos
de radio portátiles, tratamos de mantener
la conversación con el guía. Un niño de ape
nas 10 años, intenta vendernos unas esta-
tuillas de madera por 1"gonrde", la mo-
neda nacional.

se desrnanteló parte del monumento. Otro
hecho fue el asalto a los jardines anexos al
Palacio para pasear o simplemente tumbar-
se en el césped. Hay que recordar que an-
teriormente estaba prohibido incluso esta
cionarse en la calle frente al Palacio.

Junto al Palacio está un Monumento (hoy
desmantelado) a F. Duvalier. Es un peque-
ño mausoleo con una escalinata y un mo-
nolito central.

Otro punto de atracción es lo que se co-
noce como Mercado del Hierro, una espe-
cie de rastro donde uno puede encontrar
además de los típicos cuadros "naive", es-
culturas, los denominados "mahogany",
además de frutas, hortalizas, etc.

EI Museo de arte Haitiano merece una
atenta visita, así como la catedral de la San-
tísima Trinidad, donde se pueden contem-
plar pinturas de los mejores artistas del país.

La religiosidad del pueblo haitiano se muestra con las tumbas junto a las viviendas

Por otro lado, puede considerarse que, es
una de las más atractivas en cuanto a colo-
rido y dinamismo de la población, con una
serie de lugares de gran interés turístico.

La plaza de los "Héroes de la Indepen-
dencia" tiene un monumento el "esclavo
desconocido", denominado "Le Maron In-
connu", que se encuentra frente al Palacio
Nacional. Es una estatua de un esclavo ne-
gro con una concha marina. Su sonido fue
la señal que sirvió de guía a las tropas re-
volucionarias que lograron la independen-
cia, cuyos héroes están recordados por una
Ilama perenne en dicha plaza. Los rumores
ahora existentes, dicen que hay un subte-
rráneo desde el Palacio Presidencial, hasta
la base del monumento, y que fueron mu-
chas las víctimas que fueron sacrificadas
por sus torturadores en este lugar. Por ello,
en los primeros días de la reciente rebelión,

EI colorido y la pobreza son dos elemen-
tos consustanciales a la vida haitiana.

Las casas en la ciudad de Puerto Prínci-
pe, parecen sacadas de una novela de fic-
ción,como de mazapán o chocolate.

Es un ejemplo clásico de la arquitectura
predominante a finales del siglo XI, inspira-
das en el espíritu parisino y diseñadas por
arquitectos haitianos. Otro espectáculo de
colorido son los autobuses pintados cono-
cidos como "tap-tap". Son verdaderas ga-
lerías de arte móviles donde se refleja el ar-
te haitiano y recoge el sello personalista del
propietario.

Los nombres no pueden ser más suges-
tivos: Paraíso, Misueño, Potencia Divina, Vi-
ce Jesús, Descubridor, etc.

Si bien es cierto que Haití es el país don-
de la vida imita al arte, no lo es menos que
las condiciones de vida nos retrotraen a
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unos siglos atrás. La orpanización tribal de
la sociedad, la proliferación de credos y ri
tos ancestrales como el vudú,nos dan la
sensación de encontrarnos en el medievo
europeo. La situación de pobreza y la lucha
por la supervivencia son el espíritu predo-
minante en la sociedad.

Como indica la propia publicidad oficial
haitiana, a pesar de ser el país con renta per
capita más baja del mundo occidental, se
caracteriza por una "alegría de vivir". Es el
carácter africano unido al espíritu caribeño
lo que ha hecho esta mezcla de folklore, arte
y lucha por la vida.

EI coste de vida es bajo, pero el poder ad-
quisitivo de la mayoría de la población es
todavía inferior. Hay prácticamente una úni-
ca avenida central que bordea la costa, por
la cual los atascos de tráfico son impresio-
nantes. Para el visitante es un verdadero es-
pectáculo. Los tap-tap pugnan con los co-

Transportando bananos, un alirnento básico.

ches privados Igeneralmente casi de lujol,
los camiones cargados de gente por todas
partes, las motos, animales, viandantes,
etc. Todo se mezcla en una pequeña torre
de Babel. No se respetan señales de tráfico
y cada cual va a su aire.

Tampoco es menos cierto que ello apa-
rece asumido por los conductores, y hay
menos bocinazos que en las ciudades euro-
peas, e incluso menos agresividad y tensión
circulatoria.

EL NORTE HAITIANO:
TAMBIEN ALGO DIFERENTE

Siguiendo lo que podría denominarse una
regla generalizada en [odos los países, las
relaciones Norte-Sur, dejan mucho que de-
sear.

Hay diferencias en riqueza, cultura, gen-
tes, etc.

La violenta independencia haitiana, supu
so la expulsión o aniquilamiento de la po-
blación blanca.

Por ello no puede decirse ahora que ha-
ya una animadversión hacia esta raza, a pe-
sar de los intentos realizados por determi-
nados grupos aislados.

La rivalidad surge más bien entre negros
y rnulatos. Los primeros han venido tenien-
do su principal núcleo de fuerza en el Sur,
con el centro en Puerto Príncipe, tradicio
nalmente el área más pobre. Algunas de sus
figuras más representativas fueron Petion y
Dessalines.

EI Norte como contrapartida fue el cen-
tro de asentamiento mulato, donde Cristo-
fer se declaró emperador.

Las comunicaciones vía terrestre dejan
mucho que desear y la accidentada orogra-

fía hace que el camino sea penoso.
La costa norte del país trae hondos re-

cuerdos en la historia de España. En Cabo
Haitiano los descubridores españoles toma
ron tierra y celebraron la Navidad de 1492.
La zona, fue en otros tiempos uno de los
puntos de mayor riqueza, y desarrollo, gra-
cias a las plantaciones de azúcar, café y ca-
cao. Hoy es conocida por ser un centro cul-
tural, al constituir uno de los núcleos más
significativos de pintores en el país.

No muy lejos de Cabo Haitiano se en
cuentran las conocidas ruinas del Palacio de
"Sans Souci", que fue residencia del rey
Cristóbal-Enrique, cuyo sentido del buen vi-
vir le Ilevó a establecer un original sistema
de aire acondicionado en estas cálidas tie-
rras Mediante un complicado sistema de
captación de aguas procedentes de las
montañas, las hacía pasar por debajo del

suelo de palacio, enfriando así los mármo-
les. Una muestra más de los contrastes en
estas sociedaes, donde la suma pobreza
convivía con las exquisiteces.

Como vigilando el palacio se encuentra
la ciudadela. Fue construida después de la
expulsión de los franceses, a principios del
siglo XIX, empleando a más de 200 mil per-
sonas durante 13 años. Es una verdadera
fortaleza, ubicada en una estratégica mon-
taña, con unas murallas inaccesibles, que
constituyen un verdadero espectáculo. Los
haitianos la encuadran dentro de las 10 ma-
ravillas del mundo y en realidad el espectá-
culo es impresionante. Es una inmensa mo-
le, que acusa las huellas destructoras del pa-
so del tiempo, pero mantiene un aire ma-
jestuoso entre estas montañas cubiertas de
vegetación.

EL CINTURON DE POBREZA

La fuerte emigración del campo a la ciu-
dad, ha provocado unos cinturones de po-
breza, donde la insalubridad y la miseria sólo
se ven compensados por los nombres con
que los han bautizado. Si el visitante se pa-
sea por Boston, Brookling, Las Salinas o la
Ciudad del Sol, puede encontrarse con un
mundo muy diferente. No podríamos en
contrar mejor guía que el P. Bohnen. Es un
hombretón holandés, de aspecto bonachón
y enérgico que Ileva aquí 30 años entrega-
do al desarrollo educativo y económico de
la zona. Con una mezcla de español y fran-
cés nos Ileva al barrio de Boston. Junto a
una calle asfaltada que fue la última inau-
guración del derrocado J. Claude Duvalier,
hay cientos de personas en pequeñas cha-
bolas, con un puesto de venta de las cosas
más inverosímiles, arroz, fríjoles, aguacates,
chatarra, cuadros, etc. Un rastro a peque-
ña escala y tercermundista. Nos muestra,
acompañado de su grupo de niños, algunos
de los aspectos de su gran obra.

Este padre salesiano coordina un basto
complejo docente que se inicia con 140
"escuelitas" donde 600 enseñantes atien-
den a 15 mil niños.

EI paso siguiente se constituye en 4 es-
cuelas centrales donde participan 2.000
alumnos seleccionados de la base, y final-
mente una escuela técnica que tiene 500
alumnos. Este sistema piramidal de ense-
ñanza se ubica en la zona más pobre, de
la capital más marginada del país más sub-
desarrollado de América.

EI P. Bohnen nos explica el origen de una
de sus escuelitas en Boston. Anteriormen-
te era el cuartel general de los temidos
"tonton-macoutes". La caída de la dicta-
dura Ilevó al pueblo a tomar por asalto y
posteriormente destrozar todas sus insta-
laciones. Sin embargo a un vecino se Ie
ocurrió hacer una pintada en la pared po
niendo "Escuela P. Bohnen", con lo cual se
respetó y hoy día es un centro de docencia.

EI Padre Camino con un abultado male-
tín, entre la inmundicia y las cloacas al aire
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Un mercado callejero

libre que constituyen el centro de la calle.
No deja de Ilamarnos la atención para evi-

tar que resbalemos y caigamos en ella. Uno
de los vecinos remueve constantemente la
negruzca corriente de desperdicios y por-
quería.

Otro niño se nos acerca para explicarnos
en "creole" dónde tiene su escuelita. Se-
guimos ruta hacia Brookling, tratando de
abrirnos paso entre la muchedumbre, mos-
cas, mosquitos y mal olor. EI padre nos ha-
bla de la doble vertiente, para conseguir ali-
mento material para sobrevivir y formación
humana para el espíritu. EI analfabetismo
afecta a un 80% de la población haitiana,
y en estos barrios el problema se agudiza
más. Pasamos frente a"Fort Dimanche",
de triste recuerdo pues era la prisión cen-
tral donde los "tonton-macoutes" (literal-
mente "viejos con mochila" en la práctica
un policía paralelal torturaban y asesinaban
a sus víctimas. Hasta última hora se estaba
temiendo que en una noche determinada,
y como último intento para salvar el Duva-
lierismo, se asesinasen miles de personas
significativas. Afortunadamente no se pro-
dujo la tragedia.

EI P. Bohnen nos va presentando a sus
jóvenes. La alimentación básica es arroz, frí
joles y maíz, que sistemáticamente se trata
de repartir entre la población. Como nos in-
dica, el impacto y la depresión es habitual
entre los visitantes, mientras que el pueblo
suele ser alegre y comprensivo.

Las "escuelitas", habitualmente consis-
ten en una pequeña habitación, englobada
dentro de la casa del propio enseñante. La
tesis es que pertenece al maestro y es su
responsabílidad cuidarla. Por su actividad el
maestro recibe un pequeño salario. Para
mantener este complejo alimentario-
educativo el Padre Bohnen tiene una super-
actividad con entidades de diversos países.

Queda siempre la incógnita si la estructura
organizativa, constituida con los ropios hai-
tianos, podrá perdurar por sí misma en el
futuro. Lo que es indudable es que se ha lo-
grado despertar una conciencia social en es-
tos barrios marginados, y un espíritu de su-
peración y promoción hasta hace unos
años, hecho impensable.

Es una labor continua de ayuda y forma-
ción la que realizan fundamentalmente ór-
denes religiosas.

Las Hermanas de la Caridad Ilevan un dis-
pensario en estas zonas marginales, los Sa-
lesianos tienen un politécnico, las Herma-
nas de María Auxiliadora tienen una escue-
la en las Salinas. Junto a las haitianas co-
mo Nicolle, hay españolas, italianas e ibe-
roamericanas. En todas ellas un denomina
dor común: su espíritu de entrega y sa
crificio unido a la alegría de vivir.

ECONOMIA Y AGRICULTURA
HAITIANA

Haití ocupa la parte occidental de la isla
"La Española", compartida con la Repúbli-
ca Dominicana. Es un país de contraste,
donde la cultura africana se mezcla con la
occidental-francesa, donde la práctica del
vudú se combina con un profundo senti-
miento de fe católica, donde las Ilanuras se
alternan con las montañas, y donde los em-
porios de riqueza se han mantenido junto
a la extrema pobreza. Los nativos, indios
arawak, le denominaron a esta región "la
de las altas montañas", y por su forma, re-
cuerda una pequeña boca engullendo la is-
la de Gonave y orientada hacia Cuba, de la
que apenas la separan como cincuenta ki-
lómetros.

Su situación geográfica se ubica también
en un área estratégica, por su proximidad
a Cuba y a Estados Unidos, con dos regíe-

menes y sistemas de vida completamente
diferentes.

Ello hace que la evolución de la sociedad
haitiana sea de una gran importancia geo-
política.

La tortuosa senda de su historia, enmar-
ca a este país en una avanzadilla en cuanto
al movimiento independentista, justo des-
pués de EE.UU., a pesar de la cual no ha
podido lograr un desarrollo económico ade-
cuado, lo que le ha dejado en última posi-
ción dentro del continente americano.

Con una superficie de 27 mil Km2, su
población supera los 8 millones de habitan-
tes, de los cuales más de la mitad son me-
nores de 15 años.

Datos referidos a finales de la década de
los 70 nos mostraban una tasa de natalidad
de cerca del 3% y el 1,5% de mortalidad.
Con un PIB por habitante de 180 dólares
anuales es el país menos desarrollado de
América y uno de los 20 más pobres de to-
do el mundo. País montañoso, su población
se concentra en unas cuantas áreas, y la
densidad es muy elevada en algunas de
ellas, como ocurre en Puerto Príncipe. Su
economía depende esencialmente de la
agricultura de la que vive el 80% de la po-
blación. Tan sólo una tercera parte de la su-
perficie es cultivable y el regadío es también
muy bajo. Aunque existen una gran varie-
dad de recursos por explotar, su limitada
disponibilidad dificulta que puedan explotar-
se comercialmente de forma rentable.

Hay que destacar que los recursos pro-
ductivos son escasos. La orograf(a es muy
accidentada y la excesiva deforestación está
provocando una grave erosión lo que obli-
ga a emigrar. Las Ilanuras escasas se ca-
racterizan a su vez por las prolongadas se-
quías.

EI sistema de cultivo es anticuado, y ape-
nas se explota la pesca ni los recursos fo-
restales.

Existen pequeños yacimientos de cobre
y bauxita.

EI bajo nivel técnico agrícola viene sien-
do motivado por el elevado absentismo de
los terratenientes ubicados por lo general en
la capital. A ello se añade el tradicional ais-
lamiento de otros países desarrollados, y el
mal empleo de los escasos fondos enviados
por los Organismos Internacionales.

A título anecdótico se dice que el monu-
mento erigido a François Duvalier, junto al
Palacio Presidencial, se hizo con fondos
destinados por un organismo mundial pa-
ra promocionar un área agrícola.

En agricultura, predominan los productos
de orientación exportadora ( café, azúcar,
cacaol, siendo también significativos los ce-
reales, arroz y fríjoles EE.UU. es el princi-
pal país cliente y proveedor en el comercio
exterior.

Aunque la economía haitiana tuvo una
cierta estabilidad de precios a lo largo de la
década de los 60, se produjeron fuertes ten-
siones inflacionistas en la década siguien-
te, que continuaron posteriormente. Los
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problemas en la balanza cornercial han ve-
nido siendo endémicos.

Refiriéndonos a datos concretos aporta-
dos por la CEPAL, la evolución del Produc-
to Intrior Bruto haitiano ha sido la siguien
te, comparado con el conjunto latinoame
ricano.

Aniinrd Lanna
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Se aprecia por consiguiente una fuerte
erosión y aún retroceso de la economía, es
pecialmente significativo en el últirno quin-
quenio señalado.

Igualmente resulta significativo el retro-
ceso en el PIB por habitante
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1981
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La prosperidad económica debe venir de
la mano de profundos cambios sociales. Las
luchas intestinas, y la desconfianza hacia
otros países, la corrupción y los sistemas
personalistas dictatoriales han sido una pe
sada carga a este país que durante años fue
una de las colonias nás prósperas del área
caribeña.

Tasas Anuales de Variación
Crecimiento Acumulada

1985 1986 1981-86

Tasas Anuales de Variación
Crecimiento Acumulada

1985 1986
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Respecto a la evolución de los precios al
consumidor, la situación aparentemente no
es tan alarmante, aunque habría que tener
en cuenta la pérdida notoria del poder ad-
quisitivo.

Evolución de precios al consumidor
IVariaciones diciembre a diciembrel

1980 1982 1984 1985 1986
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La balanza comercial muestra un saldo
neyativo, aunque no especialmente acu
sado.
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Balanza Comercial IMillones Dólares)

Exportaciones Importaciones
de Bienes de Bienes

1985 1986 1985 1986

Otro capítulo de inierés en el análisis eco-
nómico de los países en desarrollo es la
Deuda Externa. En el caso haitiano no es es-
pecialmente significativa, tal vez precisa
mente por la atonía que viene acusándose
en sus relaciones financieras y comerciales.

En 1986 apenas se contabilizaban 680
millones de dólares, frent2 a los 4 mil mi-
Ilones de su vecina la República Domini-
cana.

Deuda Externa Total Desembolsada
( Millones Dólares)

1981 1985 1986
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EN RUTA HACIA EL EXTREMO SUR:
LES CAYES

Pernoctamos en la zona de Thorland, un
poco apartada del bullicio central de Puer-
to Príncipe. Es un área junto almar, que se
ha visto invadida por pequeñas chabolas y
gente que vende en pequeños cestos fru
tos y otros alimentos. La residencia guarda
todavía el recuerdo de sus antiguos mora
dores, los "tonton-macoutes". Para evitar
ser molestados, colgaron de los árboles ca
laveras, y amenazaban de muerte a los in
trusos.

EI sentimiento de liberación se respira en
todos nuestros interlocutores. Se entremez
clan una serie de historias con simples ru-
mores.

EI asesinato de unos viandantes, simple
mente para exhibir sus cabezas y asustar a
la gente, o el apresamiento de otro grupo
de personas tomadas al azar con el fin de
simular posteriormente la liberación de pre-
sos políticos que ya habían sido asesinados.

AI amanecer, nuestro guía Jean-Ban, en
un "creole" típico nos comenta los proble
mas de la comarca, almismo tiempo que va
sorteando un tráfico denso y anárquico, en-
tre motos, tap-tap, etc. EI paisaje tropical
y un calor húmedo son la tónica general,
unido a un constante peregrinar de la gen
te en los bordes de la carretera. Todos van
cargados con cestos y frutas, especialmente
las mujeres que con frecuencia llevan de la
mano algún niño. Van a los mercados que
se ubican alrededor del camino, y aprove
chan las primeras horas del día, donde el
sol tropical todavía no pesa.

EI mar aparece tranquilo y las playas de
arenas finas, pobladas de palmerales están
desiertas de turistas. En Ia desembocadu
ra de los riachuelos aparecen pequeños gru-
pos de personas, unas pescando y otras
lavando ropa entre el corretear y chapuceo
constante de los pequeños. Hay ingenios
azucareros, abandonados, debido en parte
a la dificultad de exportar y la falta de ca
pacidad adquisitiva del mercado interior.
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Charlando con nuestro guía, nos expre
sa el malestar existente entre los campesi-
nos haitianos por el problema que tienen en
vender sus productos.

Precisamente este año de 1987, se ha de-
clarado de "solidaridad con el campesino",
que se está viendo cada vez más margina
do, lo que le obliga a emigrar y ubicarse en
esos cinturones de pobreza.

Las fuertes importaciones realizadas des-
pués de la caída de Duvalier, con una me-
jor relación calidad precio cn el arroz, azú-
car y fríjoles hace que el mercado se decan-
te hacia productos importados.

EI camino nos Ileva por Gressier, un pe-
queño leprosario al borde de la carretera y
la villa de Leogane, que tuvo una importan-
cia relativa al verse favorecida por ser la pa
tria chica de la Sra. de "Papa Doc".

En las lornas hay pequeñas columnas de
humo, que salen de pequeñas carboneras.

Es una de las actividades primarias de
subsistencia de la población, que está pro
vocando una fuerte deforestación, cambio
de clima, erosión, etc. acelerando con ello
el ritmo del subdesarrollo.

Otro fenómeno que Ilama la atención es
la existencia de las tumbas de los antepa-
sados, entre los grupos de cabañas. Curio-
samente se observa el gran cuidado de las
tumbas, que están diariamente mejor aco-
rnodadas para los muertos que lo son las
chabolas de vivos. Nuestro interlocutor nos
recuerda el profundo sentimiento religioso
de los haitianos. Muchos de ellos practican
el cristianismo de día y el vudú de noche.

Por fin hacia mediodía Ilegamos a Les Ca-
yes, en la costa suroccidental haitiana. La
vegetación es exuberante, y el régimen de
Iluvias tropical ocasiona frecuentes inunda-
ciones. Abundan las enfermedades típicas
del trópico. La esperanza de vida de la po-
blación es muy baja, y son frecuentes los
grupos de niños famélicos.

Son frecuentes el tifus, la tuberculosis,
trastornos gastrointestinales y naturalmen-
te la desnutrición. Es precisamente el prin-
cipal reto que tiene la sociedad haitiana; el
logro de una alimentación suficiente y la me-
jora de las condiciones sanitarias. En una
playa solitaria, hay un par de jóvenes ven-
diendo caracolas marinas. Son el símbolo
de la liberación haitiana. EI monumento al
esclavo que inicia la lucha contra los fran-
ceses, se le representa con una gran cara-
cola. Están muy pulidas y su preparación re-
quiere una técnica especial, pues se las

cuelga a una cierta altura, y cuando empieza
a desprenderse, hay que "arrancarles la
bestia a cuajo".

EI regreso a Puerto Príncipe se hace más
penoso por los continuos aguaceros tropi
cales, que dificultan la visibilidad. La carre-
tera se encuentra desierta, sin los viandan
tes que pululaban por la mañana.

UN FUTURO INCIERTO AUNQUE
ESPERANZADOR

Como se ha venido resaltando en nume-
rosos informes de los organismos interna-
cionales, Haití es la cenicienta en el desa-
rrollo económico del área americana. Su
economía incluso ha experimentado un re-
troceso, debido a motivos esencialmente
políticos.

Sin entrar en datos económicos, basta
comentar que la palabra que más frecuen
temente se oye es "hambre". EI mercado
está atomizado en multitud de pequeños co
merciantes, y el volumen de transacciones
es escaso. Apenas hay publicidad de con-
sumo de productos; ya que no existen com
pradores solventes. EI comercio exterior só-
lo ha estado organizado cuando se trataba
de unos cuantos oligarcas. Como hecho
anecdótico nos comentan que el derroca
miento de Duvalier interrumpió las eporta
ciones de fríjoles procedentes de sus fincas,
y el pueblo se lanzó a consumirlos. Se han
producido asaltos a comercios y cantinas,
desvalijando los almacenes de alimentos bá
sicos.

EI problema esencial es la falta de autori-
dad en el país.

Los miembros de la Junta de Gobierno
Provisional fueron estrechos colaboradores
del dictador Duvalier. Como dice el dicho
popular "se marchó la cabeza del mono pe-
ro quedó la cola".

Se diría que hay una hipersensibilización
hacia todos los problemas y el mero hecho
de poder hablar en voz alta de ellos, supo-
ne un gran avance.

Las relaciones con la vecina República
Dominicana han sido siempre de mutua
desconfianza.

La historia recoge un período de domina-
ción haitiana de la isla, con una tiranía ha-
cia los dominicanos que provocaría la rebe-
lión y posterior independencia. Durante la
dictadura de Trujillo se produjeron unas
fuertes matanzas de haitianos, acusados de
provocar un activo contrabando de ron. EI

hecho de que Haití tenga una rnayor pobla
ción en la mitad del territorio y sea rnás po
bre, crea una tendencia a las migraciones
tanto legales como ilegales. Son frecuen-
tes los coniroles de policía en todas las ca-
rreteras fronterizas. Tradicionalmente ha ve-
nido existiendo un acuerdo interguberna
mental entre los dos países, mediante el
cual el gobierno de Duvalier enviaba traba
jadores haitianos a la República Dorninica
na, para que realizasen la zafra de la caña
de azúcar.

EI traslado se hacía de noche, en carnio
nes del ejército dominicano y fuertemente
custodiados. Se recluían en las haciendas,
bien del Estado, o de particulares que los
alquilaban. EI pago se hacía directamente
al gobienro haitiano, y solarnente se deja-
ba una fracción para entregar en especie a
los trabajadores.

Aunque el sistema era voluntario, las con-
diciones en que se desenvolvían eran infra
humanas. No se podía abandonar el "ba
tey"', y los bonos en que se abonaba el sa-
lario sólo eran válidos para el econornato del
patrón. Ha venido siendo denunciado como
una nueva versión de esclavitud, y la prime
ra reacción del pueblo haitiano después de
la caída de Duvalier fue anular el convenio.
No obstante la falta de oportunidades en es-
te mercado clandestino, que en cierta me-
dida nos recuerda a los "espaldas rnojadas"
en EE UU A su vez para contrarrestar la
nueva situación se está tratando de "dorni-
nicar la zafra". Es decir, depender lo me-
nos posible de los braceros haitianos, aun
que ello suponga una reducción en las pro
ducciones cañeras.

Hoy día son rnuchos los haitianos, se es
tima en medio millón que viven en la Repú-
blica Dominicana recluidos en poblados
("bateyes"1, con chabolas de barro y pa
ja, sin luz ni agua.

A pesar de ello sus condiciones son rne-
jores que las de sus compatriotas al otro la
do de la frontera. Una breve visita a uno de
estos bateyes nos permite constatar la si
tuación en que viven. Apenas se rnezclan
con los dominicanos.

Mantienen sus costurnbres, su lengua
Icreolel, su religión ivudúl,cultura, etc.

La cuestión que ahora se plantea, es si de
una vez por todas este país encuentra su ca
mino. Hay un elemento humano valioso,
que podría hacer buena la frase conocida
del "Mio Cid" "Que buen vasallo si hubie-
se un buen señor". Uno de los poetas clá-
sicos haitianos, P,ntoine Dupre, recoge en
su última estrofa del "Himno a la liberlad"
estos sentimientos:

Haiti, madre querida
recibe rni úlimo adiós.
Que el amor a la patria
prenda en nuestros corazones.
Si alyúndía sobre tus ríos
reaparecen los tiranos,
que sus ordas tugitivas
sirvan de estiércol a nuestros carnpos.



INFORMACION

CONFERENCIA
INTERNACIONAL SOBRE
LOS PARASITOS
EN LA AGRICULTURA

Desde hace una ventina de años no se
había celebrado en Francia ninguna confe
rencia sobre el conjunto de problemas vin
culados a los Desvastadores en la
Agricultura Dada la importancia de la agri
cultura francesa en el mercado fitosanita
rio que representa (el tercer mercado
mundial) convenía cubrir esta laguna.

Por esta razón, la A.N P P. (Association
Nationale de Protection des Plantesl orga
niza los días 1, 2 y 3 de diciembre de 1987,
en el prestigioso marco del Palacio de Con
gresos de París, una conferencia internacio-
nal sobre los Parásitos en la Agricultura

Esta conferencia dará ocasión al inter
cambio de informaciones sobre las recien
tes experiencias de la investigación con
respecto a los Parásitos de los cultivos euro
peos y de las producciones tropicales, así
como de los bosques y de las mercancías
almacenadas. Entre las 150 comunicacio-
nes procedentes de 15 países que compon

drán este amplio panorama, una parte
importante será consagrada a los métodos
de lucha del mañana, a las nuevas molécu-
las insecticidas, acaricidas, rodenticidas o
molusquicidas así como a las técnicas de
previsión de riesgos y a los aspectos eco-
toxicológicos.

Esta manifestación que reunirá aproxima-
damente 800 participantes franceses y ex
tranjeros dará lugar a una sesión de
presentación de posters. Se realizará una
traducción simultánea francés-inglés.

Las solicitudes de inscripción a esta ma-
nifestación deben ser dirigidas a:

A.N P P.
149 rue de Bercy. 75595 PARIS CEDEX 12.
Tel (1 1 40 04 50 58. Telex 2401 3137F.

PUROLATOR VENDIO
MAS DE 3 MILLONES
DE FILTROS EN 1986

Purolator Ibérica, S.A vendió en 1986 al-
go más de 3 millones de filtros para moto-

Unicos para que agricultores y ganaderos
[engan siempre a mano una fuente de financiación
bara[a y al más largo plazo. Una amplia gama de
préstamos que les pertnita mejorar sus instalaciones
y medios de producción.

Unicos para que el campo, la pesca y la industria
agroalimentaria puedan realizar sus proyectos con
las excepcionales ventajas del Crédito Oficial.

Hágase cliente de la Caja Rural.
Aproveche la fuerza de un gran Grupo.

res, lo que representa una facturación de
cerca de 1.000 millones de pesetas por es-
te concepto.

EI 58 por ciento de la facturación de Pu
rolator en 1 986 se realizó con los fabrican
tes de equipo original lautomóviles,
motocicletas y motores) entre los que se en-
cuentran las principales marcas del sector,
mientras que un 7 por ciento de las ventas
se realizó en mercados exteriores, principal
mente Alemania y Portugal.

Según Luis Palacios, director general de
Purolator Ibérica, "1987 va a ser un buen
ejercicio, consecuencia de la introducción
de nuevos productos y de una política de
ventas y producción más ajustada a las ne
cesidades de nuestro mercado".

Entre los clientes de Purolator Ibérica se
encuentran firmas como SEAT, ENASA, Re-
nault Vehículos Industriales, Talbot, Enside-
sa, Firestone Hispanomotor, Alcudia,
Babcock & Wilcox, etc.

Purolator Ibérica cuenta con varias líneas
de fabricación de productos: una línea de
filtros de aceite, tres líneas de filtros de aire,
una línea de filtros de gasolina, una de fil-
tros especiales y otra línea de filtros de aire
con carcasa. Estos filtros se destinan tanto
a automóviles y vehículos industriales, co-
mo a equipos hidráulicos, aviación e indus-
tria en general.
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HOMENAJE EN PALENCIA

D. JOSE CASCON
PIONERO DE LA INVESTIGACION AGRARIA

Fernando García Castellón

La excelsa figura de D. José Cascón no
puede ser analizada de una manera exhaus-
tiva teniendo en cuenta su compleja y rica
personalidad creativa y, si además, añadi-
mos que el tiempo de que disponemos es-
tá lógicamente tasado, nos vemos obligados
a intentar aproximarnos a él con algunas
pinceladas que nos den una idea de su ser
y su quehacer.

Pido disculpas anticipadas por las posi
bles carencias de un retrato impresionista,
pero que quiere ser objetivo.

La personalidad de D. José Cascón es de
aquellas que abren caminos y opuesta a la
de los parásitos que corporativamente en
vejecen las profesiones.

Contemplemos estas impresiones:

SU TIEMPO

Nació en mayo de 1852 --al igual que
Cajal- y por tanto vivió la revolución del 68
a los 16 años y, sucesivamente, la dinastía
de Saboya; la 1 a República; las guerras ci
viles Carlistas; el mandato de Serrano; la
Restauración con Alfonso XII y última gue-
rra Carlista; la Regencia de Ma Cristina de
Habsburgo; el desastre del 98; el reinado de
Alfonso XIII; la Semana Trágica; el desas-
tre de Anual y la Dictadura de Primo de Ri-
vera, teniendo la suerte de no desvivirse con
las sucesivas secuencias históricas en
"crescendo" trágico por morir en Abril de
1930, cerca de sus 78 años.

Tiempo pues de convulsiones políticas,
sociales, económicas dentro de un general
analfabetismo cultural y científico donde las
divisiones se movían entre mesianismos y
utopías, en un climax nada propicio para el
resurgir de las cabezas pensantes que no
fuesen además de corazón heroico.

LAS INFLUENCIAS

Hijo de D. Pedro María Cascón
-agrimensor- y tercero de diez hijos -
los hijos terceros suelen ser singulares-
aprendió a conocer y amar a la tierra, ayu-
dándole en su agotadora labor. Era una fa-
milia oriunda de la Sierra de Francia,
repoblada por gascones a través del D^aque
de Borgoña, yerno de Alfonso VI. De un an-
tepasado se dice: "Don José Gascón o
Gascón".

Costa, el batallador aragonés, influyó de-
cisivamente a través de sus escritos y tesis
agrarias sobre el concepto de la propiedad
y explotación de la tierra, aunque Cascón
radicalizó estas ideas. Costa pide romper los
latifundios y unir los minifundios; Cascón so-
licita que se libere a la tierra y al hombre por
que ambos son libres y hace un análisis
crítico de la Desamortización de Mendizá-
bal y dice que "De las manos muertas, pa-
só la tierra a las excesivamente vivas" y
también dice: 'De la aristocracia guerrera,
que cumplió su misión, pasó a una burgue-
sía mezquina".

Cajal, también aragonés genial, influyó
sobre Cascón y, como aquel, hace del cam
po su laboratono al aire libre: "La labor
creativa -dice debe de ser experimen-
tal y muy práct^ca, que de otra manera co-
rre el peligro de convertirse en libresca, que
es lo peor que nos pudiera suceder".

Naturalmente que el tiempo en que vivió
le influyó en sus ideas políticas, sociales,
económicas y técnicas.

SUS IDEAS BASICAS

Consecuentemente con su tiempo y con
algunas figuras egregias, evolucionó en
consecuencia. Políticamente Ilegó a conju-
gar su liberalismo visceral, con un socialis-
mo incipiente y un sentido utópico por la

sociedad invertebrada de entonces. Sin uto-
pía se hubiese quedado a ras de tierra o co-
mo una mayoría de españoles esperando la
mesiánica figura del cirujano de hierro
-según frase orteguiana-.

Fue europeísta en la polémica de entre si-
gtos, de africanistas y europeístas, situán-
dose en una postura comprensiva, aunque
no obstante, contesta con un trallazo al Mi
nistro de Fomento y le dice: "0 se conquista
el centro de España o hay que renunciar a
éste y a la periferia". EI centro es el Quijote
de España lsintetizo sus ideasl.

En su defensa, Silvela, conservador y per-
sona lun querido compañero distingue en-
tre persona, gente y gentuzal no sólo le da
la razón, sino que dice que es la verdadera
aproximación para un pueblo decaído

SU PRAXIS

Consigue montar las Granjas Agrícolas de
Valladolid, Toro, Ciudad Rodriyo, Zamora
y de su predilecta de Palencia. La de C. Ro-
drigo de su peculio.

Es un adelantado del Crédito Agrícola
aunque reconoce, con elegancia, la labor
de los católicos y dice: "En relación con las
Asociaciones Agrícolas, son obra de los Sin-
dicatos Católicos-Agrarios en cuya forma-
ción se han interesado el alto clero y algunos
seglares que trabajan con verdadero entu-
siasmo y desinterés, pero, a pesar de ello,
el problema es de Derecho y no de Cari
dad", y habla de créditos con carencias, ba-
jo interés y largo plazo de arnortización:
Recibe un galardón por su organización del
C Agrícola en España.

Es un ^delantado de la Colonización del
Centro de acuerdo con sus ideas básicas.
En hidráulica, por ejemplo, y entre otras rnu-
chas obras creó el pantano y los regadíos
de Agueda, propugnando que previamen
te a la construcción costosa de grandes ca-
nales y acequias se habituase al labrador al
uso del agua racionalmente Montó un la-
boratorio Regional.

Estudió las dotaciones de acuerdo con el
tempero y estructura del suelo Inició la Es-
cuela de Peritos Agrícclas

E. A. Burgos dio el nombre de "Cascón
de la Nava" a un pueblo de la Tierra de
Campos, de nuevo cuño I.N.C.

Pero su fuer[e fue el secano y así dice:
"En España, sin abandonar el empeño de

504-AGRICULTURA



extender el regadío a cuanto se pueda y
cueste lo que cueste, todo el esfuerzo de
be encaminarse a la conquista del secano,
que se extiende, sólo en la Meseta Central
y la Cuenca del Ebro, a más del 60% de la
Superficie de la Península -más de 32 mi-
Ilones de hectáreas- y sin esto no hay país
ni posibilidad de acrecentar y sostener el li-
toral. España es la Meseta Central y no só-
lo su estrecha cinta verde que la rodea".

Es también un adelantado de la Concen-
tración y del Cooperativismo, creando unas
bases fundamentales a través de estudios
todavía casi actuales.

Pero donde Ilega la máxima creatividad
es en la investigación experimental de su
Granja de Palencia y Comarcas del Cerrato
y Campos. Crea nuevos ecotipos de alfal-
fa, cebada, trigo, avena, yeros y altramu-
ces. Por ejemplo, él creó la alfalfa "Tierra
de Campos" -para mi "Cascón"- dejan-
do por tierras perdidas, semillas por él se
leccionadas, observando pacientemente su
evolución durante años, hasta Ilegar al eco-
tipo. Va sustituyendo el "Año y Vez" (an-
tes del Dry Farming americano) por el
barbecho semillado que, en su tiempo, fue
una conquista revolucionaria y que remató
la Estación Experimental Agraria de la Re-
gión Castellano-Leonesa, su heredera y que
feneció de mano alevosa en 1968.

Escribió hasta la saciedad que la tierra sin
ganado era un contrasentido antinatural. Ini-
ció el camino de la lucha contra la filoxera.

Y demos otra pincelada:

SUS INFLUENCIAS

Influyó -como todo foco auténtico- en
grandes figuras de su entorno de trabajo co-
mo colaboradores, Benaiges y Arena, que
abrieron nuevos caminos en el cultivo de lí-
neas pareadas y la mecanización del arica-
do y binado.

Marcilla, que creó la Microbiología agrí-
cola, las levaduras-pienso Ique pasó a
Alemania y de allí a EE.UU. sin que se
reconozca) y fue creador del I.N.I.C.

Díaz-Muñoz, creador de la Química Agrí-
cola y que publicó un libro de Cascón.

Matallana, que le siguió en su obsesión
ganadera y a cuya obra continuadora y co-
laboradora, sobre todo en ovino de leche,
ya se han referido antes en este acto.

E Influyó sobre el último equipo de los
años 60 a los que desde aquí rindo home-
naje de admiración, agradecimiento y
cariño.

Veamos su última pincelada:

SU HUMANIDAD

Si quisiéramos resumirla tendríamos que
remitirnos a su testamento ológrafo, que es
consecuente hasta en el más mínimo deta-
Ile con su pensamiento y con la obra de su
vida.

Y así vemos como piensa de las mujsres
solteras y viudas que eran apartadas de la
cultura por una sociedad ñoña - que es el
puritanismo de tos débiles- explicando a
los varones el por qué de esa preferencia
testamentaria la sus 74 añosl.

Y como reparte los libros de su bibliote-
ca doliéndose del mal uso que se ha hecho
de la biblioteca municipal que creó siendo
Alcalde de Ciudad Rodrigo y por ello condi-
ciona su donación a la aceptación de cier-
tas condiciones a la Casa del Pueblo de
Madrid y a la Alcaldía de Ciudad Rodrigo,
dejando a sus numerosos sobrinos 20 ejem
plares a elegir EI perdió a su hilo Pepe y a
su hija Jacobita muy jóvenes y ligados a la
profesiór. agrícola.

Como ruega que su entierro sea de ter-
cera y que se invite a los pobres y que se

En la Escuela de Palencia

les indemnice con una moneda y como se
acuerda de socorrer a las Hermanitas de los
Pobres.

FINAL

Pero el mayor homenaje se lo proporcio
nan los extranjeros durante muchos años
después de su muerte al enviar su corres-
pondencia interesada a la GRANJA DE ES-
PAÑA y, como dijo su paisano Gabriel y
Galán, "Dejó fecunda y santa semilla de es-
to que tiene de arcilla, de esto que tiene de
Dios".

iQue su memoria siga promoviendo vo-
caciones con capacidad de amor y no pa
trioterismo sino patriotismo de fe, tesón y
esperanza!

Homenaje a Cascón y Matallana
Se han celebrado en la Escuela Universi

taria de Ingeniería Agrícola de Palencia unas
Jornadas Técnicas sobre los cereales y el
ovino, en las que se ha rendido un mereci-
do y retrospectivos homenaje a las figuras
de D. José Cascón, Ingeniero Agrónomo y
de D. Gregorio Matallana, Perito Agrícola,
que trabajaron en la antigua Granja Agríco
la, embrión de la actual Escuela, fallecidos
ambos hace ya más de 50 años.

En la Escuela de Palencia se le han dedi
cado dos placas conmemorativas, patroci-
nadas por los respectivos Colegios Oficia-
les e inauguradas por los familiares actuales.

Santiago Matallana, Ingeniero Agrónomo
recientemente jubilado y especializado en
ganadería e industrias lácteas, hijo de D.
Gregorio, hizo la semblanza de su padre,
que era 30 años más joven que D. José
Cascón, poniendo de relieve su vocación y
amor al trabajo. Destacó su labor de inves-
tigación sobre la leche de oveja y su dedi-
cación a la industria láctea. Escribió mucho
y bien, dejando un espléndido libro, "La
oveja churra en Tierra de Campos", de un
gran alcance técnico. Su labor, en la gran-
ja junto a su maestro D. José y en otras ac-
tividades profesionales, ha dejado una
auténtica escuela, reconocida incluso en el
extranjero.
tor de la Granja de Palencia, se refirió a la
figura de D. José Cascón, nacido en Ciu-
dad Rodrigo en 1852. Dejó claro que el emi-
nente agrónomo fue un pionero de muchas
de las actuales técnicas agrarias, adelantán-
dose, al menos con sus proyectos y reco-
mendaciones cuando la falta de medios le
impedía los ensayos y la invetigación, a pos-
teriores agrónomos franceses, británicos o
norteamericanos. Su visión del campo fue
completa, hermanando la agricultura y la
ganadería y dedicando estudio y atención

al crédito agrícola, al riego, al secano (con
ideas revolucionarias anteriores al dry-
farming amencanol, empleo de legumino-
sas, cooperativismo, etc. También escribió
mucho,lo que hizo en el último tercio de su
vida, esperando sabiamente a madurar sus
ideas y conclusiones.

En las jornadas, que tuvieran un gran éxi-
to, se impartieron distintas conferencias so
bre temas agrarios de actualidad e interés.
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ACEITE DE OLIVA

ACEITE DE OLIVA DE CALIDAD
INFLUENCIA DEL CULTIVO

José Humanes Guillén•

EI aceite de oliva está inmerso en un área
de consumo bastante importante, en las
que las otras grasas o aceites vegetales se
pueden producir en la mayor parte del glo-
bo, en tanto que el aceite de oliva sólo es
posible obtenerlo en las zonas templadas
y dentro de ellas, en aquellas de clima me-
diterráneo, con lo cual la competencia pro-
ductiva no tiene grandes posibilidades de
expansión.

Sin embargo, la penetración del aceite de
oliva en este área, sólo es posible en fun-
ción de obtener productos de la máxima ca-
lidad, el único camino seguro para garan-
tizar la supervivencia económica del sector
olivarero y competir con otros aceites, de
cultivos mecanizados pero de característi
cas y calidades menos específicas.

LA CALIDAD DEL ACEITE DE OLIVA

Con el convencimiento firme de que la vía
de la calidad es la única posible, cabe ha-
cerse de inmediato una pregunta: ^Y qué se
entiende por calidad de un aceite?

En el Convenio Internacional del Aceite
de Oliva de 1986 se define el aceite de oli-
va en sus diferentes calidades como sigue:

Aceite de oliva virgen: aceite obtenido del
fruto del olivo únicamente por procedimien-
tos mecánicos o por otros medios físicos
en condiciones, especialmente térmicas,
que no produzcan la alteración del aceite,
que no haya tenido más tratamiento que el
lavado, la decantación, la centrifugación y
el filtrado, con exclusión de los aceites ob-
tenidos por disolventes o por procedimien
tos de esterificación y de toda mezcla con
aceites de otra naturaleza. Se clasifica y de-
nomina de la siguiente formá:

al Aceite de oliva virgen apto para el con-
sumo en la forma en que se obtienen.

Aceite de oliva virgen extra: aceite de oli-
va virgen de sabor absolutamente irrepro
chable, cuya acidez expresada en ácido

Del texto presentado en las Jornadas Técnicas
de Expoliva'87 de Jaén

oleico es como máximo de 1 gramo por 100
gramos.

Aceite de oliva virgen fino: aceite de oli-
va viryen que reúne las condiciones del
aceite de oliva virgen extra, salvo en cuan-
to a la acidez expresada en ácido oleico, que
debe ser como máximo de 1,5 gramos por
100 gramos;

Aceite de oliva virgen semifino fo Aceite
de oliva virgen corriente): aceite de oliva vir-
gen de buen sabor cuya acidez expresada
en ácido oleico debe ser como máximo de
3 gramos por 100 gramos, con un margen
de tolerancia de 10% sobre la acidez ex-
presada.

b) Aceite de oliva virgen no apto para el
consumo en la forma en que se obtiene:

Aceite de oliva virgen lampante: aceite de
oliva virgen de sabor defectuoso o cuya aci-
dez expresada en ácido oleico es superior
a 3,3 gramos por 100 gramos.

De su lectura se desprende que para la
calificación del aceite virgen sólo se consi-

deran o evalúan dos parámetros, acidez y
caracteres organolépticos. Incluso para es-
tos últimos se consideran en sentido exclu-
yente sus vertientes negativas

Tratándose de un producto de indudable
valor dietético y culinario podría haber si-
do bueno destacar (aún sin valorarl todos
los aspectos que lo prestigian, relativos a
color, olor y sabor, los cuales permitirían
una mejor valoración completa d^a la cali
dad e incluso podrían permitir caracterizar
diversos tipos de aceite de oliva virgen.

No obstante, teniendo presente que hasta
ahora, al menos en España, la calidad de
un aceite se ha valorado de hecho, sola-
mente atendiendo a la acidez, y en algunos
casos al índice de peróxidos y a la obser
bancia en VV o K 270, la consideración de
los caracteres organolépticos (aún en el
sentido negativo) como parámetro funda
mental en la calificación del aceite, va a de
rriandar un esfuerzo importante a la pro
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ducción y a la industria almazarera y como
resultado estarán en el mercado aceites de
oliva vírgenes de indudable calidad.

La acidez de un aceite es función del es
tado sanitario de los frutos de donde pro-
cede y fundamentalmente del tratamiento
que reciban estos frutos después de des
prendidos del árbol hasta el momento de
la extracción del aceite e incluso durante el
proceso mismo.

Las características organolépticas del
aceite, olor, color y sabor, dependen sus-
tancialmente de los componentes natura-
les presentes en el mesocarpio y epicarpio
del fruto y que son extraídos con el aceite.
Su alteración es consecuencia del estado
de madurez de los frutos, de su estado sa
nitario, del manejo de los mismos, o de los
errores en el proceso de extracción e inclu-
so de la conservación del aceite.

EI color del aceite deriva de los pigmen-
tos liposolubles presentes en el fruto, clo
rofilas y carótenos. Los primeros son
responsables del color verde amarillo y los
segundos del amarillo-rojizo, dependiendo
la mayor presencia de uno u otro del esta-
do de maduración.

EI olor es imputable a los componentes
volátiles, en gran parte ya presentes en el
fruto, variables en función del estado de ma-
durez, y otros que se forman después de la
extracción.

EI sabor, además de los componentes vo-
látiles, depende de los ácidos grasos y de
los polifenoles Estos últimos además de
ejercer una función gustativa, son también
protectores deI aceite contra fenómenos de
oxidación.

Estas someras consideraciones sobre los
parámetros acidez y características organo

lépticas se exponen aquí al objeto de estu-
diar Ia incidencia que sobre ellos puedan
ejercer las técnicas de cultivo, confiando
que en las ponencias siguientes se estudia-
rán con toda la extensión y profundidad que
el tema merece.

FACTORES AMBIENTALES, VARIEDADES
Y TECNICAS DE CULTIVO FRENTE A
LA CALIDAD DEL ACEITE

Es evidente que la calidad de un aceite
nace en el campo por la combinación de
los factores ambientales (clima y suelol, ge-
néticos Ivariedadl y agronómicos (técnicas
de cultivo) y que las operaciones siguien-
tes a la recolección, hasta el envasado del
aceite, es decir, transporte, manejo de las
aceitunas en el patio, extracción y conser-
vación del aceite se les confía la función de
mantener íntegras las características cua
litativas del aceite contenido en la aceituna.

EI medio, la variedad y todas aquellas téc-
nicas culturales que permitan obtener fru-
tos bien desarrollados y sanos nos con-
ducirán con toda seguridad a obtener acei-
tes de la mejor calidad.

Creemos que en aceitunas destinadas a
la producción de aceite, la cantidad no es
incompatible con la calidad. Es decir, que
con las técnicas adecuadas es posible ob-
tener cosechas abundantes y aceites de ca-
lidad, salvo en situaciones extremas en las
que se pueda Ilegar frutos poco desarrolla
dos o agotados o que se retrase en exceso
la maduración y los fríos invernales puedan
helar las aceitunas.

Clima y suelo deben ser factores deter
minantes, al igual que sucede en muchas
otras especies frutales, aunque en el olivo
no se conocen aún con precisión la influen
cia de estos factores.

Estudios realizados por la Estación de Oli-
vicultura, sobre aceitunas de una misma va-
riedad, en medios diferentes, aunque re-
lativamente próximos, donde las diferencias
más importantes eran de terreno que de cli-
ma, no han evidenciado diferencias en la
composición acídica de los aceites.

No obstante es evidente que aceites pro-
ducidos en las zonas cálidas y más meri
dionales contienen mayor proporción de
ácidos grasos saturados y son menos flui
dos que aquéllos que se producen en las
zonas más septentrionales, sin que con ello
se pretenda expresar ningún juicio sobre la
calidad.

También es conocido que en muchas zo
nas de sierra se producen aceites de exce-
lente calidad. Probablemente en ellos se
integren además de suelo y clima la sani
dad de los frutos.

La variedad sí que ha mostrado su in-
fluencia en la composición acídica de los
aceites según los resultados de los ensayos
de la Estación de Olivicultura antes mencio-
nados. En ellos se estudiaron aceites de di-
versas variedades, encontrándose propor-
ciones de ácidos grasos para cada variedad
con independencia del medio en que esta-
ban cultivadas.

Es igualmente conocido que variedades
productivas de aceites de excepcional cali-
dad, mantienen ésta allí donde se cultivan
si no hay incidencia de algunos factores co
mo sanidad o estado de madurez.

De hecho, la mayoría de los aceites con
denominación de origen que existen en
nuestro país tienen ligada su calidad a una
determinada variedad, como es el caso de
Baena o Borjas Blancas con el Picudo y el
Arbequino respectivamente, sin que ello nos
haga olvidar que los excelentes aceites de
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la Sierra de Segura se producen con el
Picual.

Pocas son las posibilidades que tiene el
olivarero para actuar sobre su estructura
productiva. Ha terminado una etapa de
reestructuración productiva del olivar que
podría haberse aprovechado para introdu-
cir en las replantaciones algunas de las va
riedades apreciadas por la calidad de sus
aceites. Si este tipo de acciones ha de con-
tinuar bien con la ayuda de la Administra-
ción española o comunitaria, sería con
veniente no desaprovechar la ocasión para
Ilevar a cabo la introducción de aquellas va-
riedades.

Las técnicas de culíivo han de contribuir
fundamentalmente a la consecución de
aceitunas sanas y bien desarrolladas que
serán la mejor garantía para la obtención de
un aceite de calidad.

La nueva olivicultura intensiva ha de te
ner presente que además de producir can-
tidad es necesario producir calidad, sin que
ambos objetivos tengan que ser incompa-
tibles. Para ello la densidad, la distribución
de las plantas en el terreno y la forma de
los árboles han de permitir una perfecta ilu
minación de superficies productivas de las
mismas a fin de que los frutos alcancen un
buen desarrollo y una madurez adecuada.

Densidades de 200 plantas por hectárea,
distribuidas en marco real o rectángulo con
lados ligeramente desiguales y con árboles
formados a un solo pie, puede ser una so-
lución adecuada a tal fin.

La fertilización racional de los árboles de-
be contribuir a obtener de la planta la má-
xima respuesta productiva.

Del seguimiento de los ensayos de abo-
nado realizados en la Estación de Olivicul-
tura no se han encontrado diferencias en
la composición de los aceites en función de
los macronutrientes empleados.

La poda, de cara a su influencia en la ca-
lidad, debe contribuir a mantener la copa
perfectamente aireada e iluminada, para lo
cual la forma de la planta debe ser aquélla
en que mayor superficie reciba la luz y con
aclareo de ramones que haga compatible
una buena producción con un buen tama-
ño de frutos.

Por otra parte ha de adaptar el árbol a la
mecanización de la recolección, no sólo por
rebajar costos de producción, sino para evi-
tar daños a los frutos, aspecto del que se
hablará más adelante.

EI riego, allí donde la pluviometría es fac-
tor limitante y desafortunadamente lo es en
gran parte del área olivarera, es una técni
ca cultural aconsejable tanto desde el punto
de vista de la producción como por la cali-
dad de los frutos. Es difícil obtener aceites
de calidad con frutos agotados por déficit
hídrico, que no han podido desarrollarse

normalmente y alcanzar un buen estado de
madurez.

La protección vegetal del olivo es sin du
da la técnica de r.ultivo que más influencia
puede tener en la calidad del aceite obte
nido. Es imposible conseguir aceites de ca
lidad si no se elabora con frutos perfec
tamente sanos y que han permanecido en
el árbol hasta el momento de su recogida.

Las plagas y enfermedades que atacan
al olivo se pueden clasificar según los da
ños que causan al fruto:

-Que favorecen la caída de los frutos
maduros o casi maduros: Phloeotribus Sca
rabeoides (Barrenillo), Cycloconium Oleagi
num (Repilol, Macrophoma dalmática les
cudetel, Dacus Oleae (moscal.

-Que producen aceites con caracterís
ticas sensoriales defectuosas: Bacterium
Savastanoi Ituberculosis), Gloeosporium
Olivarum IVivillo o aceituna jabonosal.

De todas ellas, los daños rnás importan
tes los causa la rnosca, cuya larva origina
un gran número de galerías en los frutos en
las que se desarrollan un cornplejo de hon
gos y microorganisrnos que alteran grave,
mente la calidad de los aceites, a causa del
aumento de la acidez y el deterioro de las
características organolépticas.

lyualrnente, de las aceitunas atacadas de
Gloesporiurn se eleva la acidez del aceite
debido a que en las zonas del fruto necro-
sadas y con ambiente húmedo se desarro-
Ilan abundantes acérvulos, en los que se
forma una sustancia mucilaginosa de tonos
rosados que producE:n aceites de alta aci
dez y color característico.

Las aceitunas procedentes de ramos
afectados de tuberculosis dan origen a acei-
tes rancios y de sabor amargo

En general todos aquellos agentes, para
sitarios o no, que producen una caída pre-
maturo de los frutos, influyen en la elevación
del índice de acidez, tanto mayor cuando
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más días permanezcan en el suelo, comu-
nicando al mismo tiempo sabores no desea-
dos al aceite.

La recolección de la aceituna es una ope-
ración decisiva para la obtención del acei-
te de calidad. En ella hay que distinguir dos
aspectos fundamentales: época de la reco-
lección y forma de efectuarla.

Por descontado que se ha de pretender
"conseguir la mayor cantidad de aceite de
la mejor calidad". Del convencimiento ac-
tual del proceso de maduración se despren-
de que el momento idóneo sería cuando los
frutos comienzan a colorearse.

EI contenido en aceite de los frutos se ini-
cia desde estadios muy tempranos, aumen-
tando a medida que avanza su desarrollo,
alcanzando su máximo en el momento que
los frutos pasan de verdes a color violáceo,
y desaparecen los frutos verdes en el árbol.
A partir de este momento el aceite perma-
nece prácticamente constante; nos referi
mos al aceite total contenido en el fruto y
no al porcentaje sobre el peso del fruto. Este
último porcentaje aumenta, de hecho, co
mo consecuencia de la pérdida de hume-
dad de la aceituna.

La calidad del aceite, en lo que se refiere
a los índices físico-químicos que lo deter-
minan, puede considerarse que se mantie-
ne constante en un largo período después
de la maduración, en tanto que los frutos
permanecen en el árbol.

También en el momento de cambio de
colaboración de la epidermis se tiene en el
fruto el óptimo de componentes volátiles y
fenoles y a partir de ahí comienzan a dis-
minuir con el consiguiente deterioro de las
características organolépticas.

Cuando la maduración avanza las acei
tunas están más expuestas a la caída y el
riesgo de que los frutos se hielen en las zo-
nas sujetas a heladas tempranas, con el
consiguiente deterioro en ambos casos de
la calidad. Además una larga permanencia
de los frutos maduros en el árbol disminu
ye la diferenciación de yemas a flor, indu
ciendo a la alternancia de producción.

De cuanto viene dicho, podémos concluir
que el comienzo de la recolección debe
coincidir con el momento de cambio de co-
loración de los frutos, cuando prácticamen
te se ha alcanzado el máximo de aceite y
de la mejor calidad. Incluso si se desea acei-
tes muy afrutados y verdosos, muy aprecia-
dos en amplios mercados, se podría ade
lantar algunos días, aún a costa de una pe
queña pérdida de aceite.

A este respecto es curioso consignar Io
que dice Alonso Herrera en su Agricultura
General, publicada en el año 1513.

"EI tiempo de coger la aceituna para ha-
cer muy buen aceite y delicado, y de buen
sabor y claro es quando el aceituna está ver-
de, que se comienza a parar negra, y aun-
que quando prieta da más aceite, es mejor
lo de las verdes, que quando más madura
está el aceituna, tanto sale más grueso, y

de peor sabor, y ase a la garganta, y aun
que de las verdes no sale tanto, con la bon-
dad y perfección dello, se compensa la falta,
y mengua de la medida"...

La integridad de la epidermis de los fru
tos es garantía de defensa de los mismos
a la inversión de microorganismos que se-
guramente deterioran la calidad de su aceite
y a la pérdida del mismo en las operacio-
nes de transporte, almacenamiento y
lavado.

En consecuencia el método de recolec-
ción más aconsejable es aquél en el cual
los daños causados a las aceitunas sean nu-
los o los mínimos posibles en función del
estado de madurez, variedad, etc.

De los métodos manuales, el ordeño es
el más aconsejable, y el vareo sería no re-
comendable. No obstante los costos de la
operación mandan y probablemente segui-
remos bastante tiempo viendo la clásica va-
ra en medio de nuestros olivares en épocas
de cosecha.

La recolección mecanizada mediante los
vibradores de troncos es aconsejable des-
de el punto de vista de la calidad, además
de otros, puesto que consiguen el derribo
de las aceitunas con daños mínimos tanto
a éstas como a los árboles. Otro aspecto
interesante es que con la mecanización se
puede acortar el tiemmpo de recogida lo
que permitiría la entrada en almazara de un
mayor porcentaje de aceitunas en óptimo
estado de madurez para la obtención de
buenos aceites.

Tanto si se recoge manual como mecá-
nicamente, es absolutamente necesario rea-
lizar por separado la recolección de las
aceitunas caídas al suelo prematuramente.
Y por supuesto su transporte y molturación.

También en ambos casos sería conve-
niente realizar la limpieza de los frutos en
la almazara, pues además de abaratar sen-
siblemente la operación, evitaría excesivas
manipulaciones en el campo, sin los medios
apropiados y con el consiguiente peligro de
deterioro de las aceitunas.

EI transporte de la ŝ aceitunas a la alma-
zara, y por las mismas razones anteriores
de conservar la integridad de los frutos, es
una operación que se debe realizar con los
mayores cuidados.

Las aceitunas se deben transportar en ca-
jas de plástico, de paredes porosas, de ca-
pacidad media (25-35 Kg) y superponibles,
que permitan entre ellas una buena circu-
lación del aire.

Si ello no es posible, se puede realizar el
transporte a granel, siempre que no se pi-
se la aceituna en la carga, en vehículos bas-
culantes o con cualquier otro sistema de
autodescarga.

No son aconsejables los sacos, por las
presiones que en ellos reciben los frutos, y
menos aún si los sacos son de plástico, no
transpirables, a causa de las fermentacio-
nes que en breve tiempo pueden ocurrir en
su interior.
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III SIMPOSIO NACIONAL DEL
ACEITE DE OLIVA
(Expoliva'87. Jaén 6, 7 y 8 de
mayo de 1987)
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1 8 PONENCIA: "Obtención de Aceites de
Calidad"

Aunque el cultivar y el medio ecológico
tienen una influencia grande en la calidad
del aceite producido, es necesario afirmar
que en todos los cultivares y zonas de pro
ducción pueden obtenerse aceites vírgenes
extras, si se cumplen conjuntamente las si-
guientes consideraciones:

1.°1 Es necesaria la protección fitosani-
taria contra los patógenos del fruto.

2.°) Mención especial merece la recolec-
ción. Es conveniente realizarla con frutos to-
davía en envero, separando las distintas ca-
lidades de aceituna, concretamente la re-
cogida en el suelo y la del vuelo.

3. ° 1 En Ia almazara se deberá mantener
esta superación entre frutos con una ade-
cuada organización de la recepción.

4. ° 1 La limpieza y lavado del fruto son
operaciones básicas para la consecución de
calidad.

5° 1 EI atrojado es factor determinante de
pérdida de calidad, en consecuencia debe
de eliminarse tal práctica.

6. ° 1 En el proceso de elaboración hay que
evitar la alteración del aceite. La racionali-
dad entre las distintas fases, la limpieza y
la temperatura a que se sometan masas y
aceites son factores esenciales a tal fin.

7.°) La extracción parcial del aceite es
práctica interesante para la obtención de ca-
lidad.

8. °) Se deben de clasificar diariamente
los aceites antes de su almacenado.

9. ° 1 EI tamaño y número de los depósi-
tos debe de ser tal que permita la separa-
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ción de las diversas calidades de aceites ob-
tenidos.

10. ° 1 En la bodega, los depósitos deben
de contar con la protección interior de ma-
teriales inertes que permitan una adecuada
conservación de los aceites.

Estas consideraciones implican la resolu
ción previa de los siguientes aspectos bá-
sicos:

al Una adecuada formación del personal
responsable del funcionamiento de las al-
mazaras.

b) Una reesiructuración de la industria pa-
ra equilibrar la molturación con la entrada
de frutos, referido esto a cortos espacios de
tiempo.

- 000-

2. ° PONENCIA: "Parámetros de
calidad en el aceite de olvia"

I.-En su utilización en crudo

1.°) Es conveniente definir el concepto
de calidad. Una definición para el aceite de
oliva podría ser "Conjunto de aquellos atri-
butos individuales que son significativos pa-
ra establecer el grado de su aceptación por
parte del consumidor".

2° 1 Se han estudiado los parámetros de
calidad actuales y suposible mejora.

3. ° 1 Se ha desarrollado un método para
evaluar los aspectos sensoriales de calidad
de los aceites de oliva vírgenes, facilitando
así la aproximación de estas características
a los deseos del consumidor.

4.°) Se han sugerido una serie de estu-
dios tendentes a contar los parámetros sen-
soriales, sustituyéndolos por medios físicos
o físico-químicos que pudieran reducir el
error normal de las "notas sensoriales" es-
pecíficas.

5. °) Con los conocimientos actuales se
debe de intentar desarrollar un criterio ge-
neral de calidad. EI método propuesto pre-

tende relacionar entre sí los cuatro criterios
que contemplan las norams vigentes: pun-
tuación organoléptica, índice de acidez, fn-
dice de peróxidos y absorbancia espec(fica
a 270 mm. Después se asigna a cada pa-
rámetro un "peso" en función de la mayor
o menor incidencia que esa medida tiene so-
bre la calidad-apetitosidad, se Ilega a obte-
ner el "Indice de Calidad".

II. En la utilización del aceite de oliva
en frituras

1.° 1 La fritura en baño de aceite tiene un-
lugar destacado y en continua expansión.
Se debe al corto tiempo que requiere para
su preparación, a la obtención de alimen-
tos de agradable sensación al paladar y a
que el valor de los alimentos así cocinados
es del mismo orden, o incluso mayor que
el de otras técnicas culinarias.

2. ° 1 La forma de vida de las sociedades
desarrolladas ofrece, cada vez más, posi-
bilidades de aplicación de esta técnica (ali-
mentación colectiva, por ejemplol.

3. ° 1 EI aceite de oliva, por su cinética de
penetración en el alimento y su estabilidad
en frituras repetidas, se muestra especial-
mente idóneo para este fin, lo que le pro-
porciona un especial valor en el cocinado
industrial.
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3. ° PONENCIA: "Valor nutricional y
terapéutico del aceite de oliva"

1.° 1 Facilitar y potenciar las aplicaciones
terapéuticas del aceite de oliva virgen a ni-
vel digestivo, incidiendo sobre las patolog(as
hepáticas gástricas (úlcera), biliares pan-
cre5ticas e intestinales.

2. ° 1 Facilitar y potenciar, igualmente es-
tas aplicaciones terapéuticas a nivel cardio-
vascular (arterioesclerosis, por ejemplol.

3. °) Asimismo hay que investigar su apli-
cación en otros sistemas y patologías tales
como los sistemas nerviosos y óseo.

4. ° 1 Se deben de establecer convenios de
colaboración científica de car3cter perma-
nente entre Entidades y Centros que han so-
bresalido en la investigación, en este cam-
po. Esto repercute, en definitiva, en el de-
sarrollo socioeconómico de las zonas y sec-
tores productores de aceite de oliva.

5. ° 1 Concienciar a la población consumi-
dora de los valores nutricionales terapéuti-
cos del aceite de oliva, a través de publica-
ciones y de otros rriedios de comunicación
social.
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5.8 PONENCIA: "Comercialización del
aceite de oliva dentro de la pol(tica de
grasas de la CEE. Perspectivas a medio
plazo"

1.° 1 Intensificar el esfuerzo en la mejora



de la calidad de los aceites de oliva, dentro
de la nueva orientación de la política agrí-
cola común, para los distintos productos
agroalimentarios en general, que tendría
que extenderse a los procesos de transfor-
mación además de a los de recepción de la
aceituna y del almacenamiento del aceite.

2. ° 1 En el caso particular del mercado in-
terno español, es preciso incrementar el
consumo de aceite de oliva virgen para lo-
grar un equilibrio con el consumo de otros
aceites de oliva, sin detrimento del consu-
mo global de estos aceites.

3. ° 1 Ligado a una mejor calidad en la pro-
ducción y transformación, ha de incentivar-
se el consumo; a través de una mejor pre-
sentación del producto final y de una cla-
sificación de las distintas denominaciones
de los productos que se ponen a laventa a
disposición del consumidor final; con el fin
de presentar una imagen correcta de los
distintos productos que se pueden comer-
cializar.

4. °) Como consecuencia de la aplicación
de la normativa comunitaria, se están valo-
rando las diferentes calidades de los acei-
tes vírgenes en el sector productivo y por
otra parte las campañas institucionales de
promoción al consumo de este producto es-
tán creando en el consumidor la expectatí
va de un aceite que todavía no está dispo-
nible en el mercado en cantidad suficiente;
siendo por ello urgente el satisfacer estas
expectativas dentro del marco global de la
política de aceites de oliva.

5. °) Como recomendación, sería conve-
niente una mayor unificación de los intere
ses de la producción, transformación, co-
mercialización y de las propias administra-
ciones tratando de conseguir una mayor in
tensidad y eficacia en las campañas de pu
blicidad, promoción e información al
consumidor.

OTRAS ACTIVIDADES DE
EXPOLIVA'87

1.°) Concurso Nacional de Aceite de Oli-
va Virgen IPremios a la Calidad).

Medalla de Oro: D. Antonio Cano Cano
de Luque ICÓrdoba) (almazarero).

Medalla de Plata: D. Francisco Núñez de
Prado, de Baena (CÓrdoba). IAlmazarerol.
La muestra es de aceituna Picual.

Medalla de Bronce: Cooperativa del Cam-
po San Juan de Jaén. (Almazaral.

2.°) Concurso de Novedades Técnicas.
Primer premio: Termoextractor con bati-

doras incorporadas de la empresa Palacín
Balcell, S.A. de Ubeda IJaén).

Segundo premio: Lavadora de aceituna
de Hural, S.A. de Huertos Tajar (Granadal.

3. °) Catas abiertas de Aceite de Oliva du-
rante tres días, realizadas por catadores del
Panel Oficial del Ministerio de Agricultura,
con muestras Ilevadas por los almazareros.

Sublime
ACEITE VIRGEN EXTRA

En un mercado caracterizado en los últi-
mos tiempos por una tendencia hacia los
productos naturales, el aceite de oliva no po-
día ser una excepción. Los consumidores
dernandan cada vez más aceite de oliva vir-
gen. Por ello, Koipe, líder del sector y reco-
nocido especialista en este camp, lanza su
nuevo Aceite de Ofiva Virgen Estra: Sublime.

La gran novedad de Sublime radica en
que, teniendo una excelente calidad y dig
na presentación, se ofrece a un nivel de pre-
cio muy asequible. Sublime, por tanto,
rompe el mito del oliva virgen como artícu-
lo de lujo. Koipe, para Sublime, ha dedica-
do atención preferente al producto huyendo
de elementos accesorios y materiales enca-
recedores en el envase.

Con Sublime, Koipe pretende popularizar
el uso del aceite de oliva en su forma más
sabrosa, natural y saludable: como aceite
de oliva virgen.

Sublime devuelve el placer, ya casi olvi-
dado, de emplear auténtico jugo de aceitu-
na como protagonista de la cocina.
Elaborado tras una rigurosa selección de las
mejores aceitunas, Sublime ofrece un carác-
ter uniforme e inigualable.

De color amarillo dorado, limpio y trans-
parente, con ligeras tonalidades verdosas,
de suave paladar y aroma frutado, Sublime
está en la auténtica tradición de los mejo-
res olivas vírgenes.
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CRONICAS

ALICANTE

SE BUSCA AGUA

EI Instituto Geológico y Minero y la Dipu-
tación Provincial de Alicante han elabora-
do un convenio marco de cooperación con
el fin de buscar agua por toda la provincia.
Es un trabajo de titanes, si se tiene en cuen-
ta la sequía que padecen grandes zonas ali-
cantinas, con especial repercusión en La
Marina Alta y la Baja. EI trabajo a desarro-
Ilar durante un largo año supone el desem-
bolso de 50 millones de pesetas; treinta a
cargo de la Diputación y veinte a cuenta del
Instituto Geológico y Minero.

Los estudios son proyectos de captación,
gestión, optimización energética y de aguas
subterráneas, obras de captación, aforos,
tratamientos, controles y seguimientos, im-
previstos y asesoramiento técnico. La tota-
lidad de los puntos tienden a la resolución
de los problemas de abastecimiento a las
poblaciones, y por otro, al apoyo acuífero
a las zonas agrícolas.

En ^I apartado de estudios de captación
y protección de aguas subterráneas, se van
a Ilevar a cabo trabajos en Muro del Alcoy,
Villajoyosa, La Romana, Jijona; normas de
explotación, en los embalses subterráneos
de Castalla y Alcoy; evolución de acuíferos,
en Benejama; evaluación y dictamen sobre
la adquisición de sondeo para abastecimien-
to a zonas de Elche; abastecimiento a
Benichembla; captación de aguas sub-
terráneas en Castell de Guadalest-Be-
nimantell; Torremanzana ŝ , Finestrat; ges-
tión de acuífero de "Cabesó d'Or"; Aguas
de Busot y Busot; gestión de Ibi, optimiza-
ción de abastecimientos de Tárbena, el
acuífero de Retonar, en los municipios de
Benifallim y Torremanzanas.

Los sondeos previstos para _1987 se cir-
cunscribén a Torremanzanas; Gorga -y la
segunda fase- en Sax. En cuanto al acon-
dicionamiento de sondeos, el plan de la Cor-
poración Provincial y EI Instituto Geológico
y Minero hace referencia a los Municipios
de Agost y Orcheta.

La misma Diputación de Alicante ha pro-
bado en estas fechas otro convenio con La
Generalidad de Valencia para la prevención
y extincibn de incendios forestales, por un
importe de tres millones de pesetas. La Con-
sejería de Agricultura y Pesca aporta al con-
venio directamente la programación de las
operaciones de la campaña, aportando su
Unidad Forestal, además de un helicóptero
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, con
límite de 100 horas de vuelo. La Diputacibn
aporta otro helicóptero con capaciaaa pa-
ra siete pasajeros sin limitación de horas de
vuelo.

PARQUE "LO MORANT":
CINCO MIL PLANTAS DE
FLOR Y MIL PALMERAS

EI mayor parque público de Alicante es
"Lo Morant". Ha supuesto una inversión
municipal de 400 millones de pesetas. EI
parque está situado entre los barrios de
Francisco Franco, Virgen del Remedio, Ciu-
dad Jardín y Benisaudet.

Para que todos los alicantinos conozcan
su nuevo parque se han repartido 4.000
trípticos explicativos, y 10.000 pegatinas.
EI público será obsequiado con plantas de
flor y palmeras enanas.

Los 400 millones de pesetas invertidos en
los 124.000 metros cuadrados de extensión
del parque suponen, un coste de 3.000 pe-
setas por metro cuadrado, inferior al precio
de cualquier plaza pública de Alicante. Es-
te dinero ha servido para establecer 46.000
metros cuadrados de césped; 2.900 árbo-
les, incluyendo numerosos robles, encinas,
pinos, 10 variedades de palmeras -que
proliferan en todas las zonas agr(colas de
Alicante- y otras variedades exóticas;
20.000 arbustos; 30.000 plantas de flor,
entre ellas 45 variedades de rosales y mil
plantas acuáticas. Todo esto supone la con-
secución de la mayor zona verde de alican-
te capital, y que en cinco años habrá ad-
quirido un gran desarrollo. EI arbolado del
bosque adquirirá su máximo esplendor a
partir de 15 años. Cada especie vegetal go-
za de un rótulo con el nombre de su especie.

La zona verde está complementada con
las distintas construciones y áreas en las
que se distribuye "Lo Morant".

Para su mantenimiento a lo largo del año,
se prevé un presupuesto de 55 millones de
pesetas, con 18 jardineros y 5 guardas fo-
restales entre el personal fijo.

EI Parque "Lo Morant" permanece abier-
to de 9 de la mañana a 12 de la noche.

SUBVENCION A LOS AGRICULTORES
QUE AHORREN AGUA

Comunidades de regantes, sociedades
agrarias de transformación y otras organi-
zaciones agr(colas de la Comunidad Valen-
ciana en un número de casi cuarto de mi-
Ilar, pueden acceder a las ayudas que ofre-
ce la Consejería de Agricultura para la pla-
nificación de riegos, según decreto aproba-
do por el Consejo de la Generalidad
Valenciana.

Las ayudas económicas que citamos, fa-
vorecerán a las asociaciones de agriculto-
res y comunidades de regantes, que reali-
cen obras en favor de la colectividad, o tam-
bién, a los agricultores que ejecuten obras
de mejora en sus propias explotaciones. En
el primero de los casos, la subvención pue-
de alcanzar hasta el 50% y préstamos has-
ta el restante 50% a reintegrar en diez años.
EI Consejero Font de Mora ha dicho: "So-

mos la Comunidad Autónoma que mejor he-
mos utilizado el agua desde siempre. Pero
se tiende a un ahorro del precioso líquido,
porque como consecuencia del ingreso de
España en la CEE, la agricultura de la Co-
munidad Valenciana debe tender hacia la di-
versificaciÓn e intensificación de los cul-
tivos"

EL TRIBUNAL DE AGUAS EN LA VIDA
DE ESPAÑA

EI Tribunal de Aguas de Valencia ha sido
una de las imágenes que se Ilevó en su mé-
quina fotogr3fica el reportero de prensa
americano Eric Bakke, consideado como
uno de los mejores informadores gráficos
del mundo, principalmente en los deportes.
Las fotos que ha obtenido en distintos pun-
tos de la península, formardn parte de un
libro "Un día en la vida de España", que se
editará en EE.UU. de América del Norte.

A PRIMEROS DE JUN10: BREVAS

Las brevas son con el vino tinto de la
huerta de Alicante y la "coca amb tonyina"
los tres aditamentos principales para la ce-
lebración de los festejos alicantinos de junio
"Fogueres de Sant Joan" 1 Hogueas de San
Juanl.

Las brevas suelen cosecharse en lugares
muy especiales de la provincia de Alicante:
Bacarot, Rebolledo, Torrellano, Altet, San-
ta Faz, Muchamiel, San Juan, Relleu, Agua ŝ
de Busot, etc. Las higueras que oan en ^u-
nio una cosecha de brevas, dan otra de hi-
gos -verdales o negros-- en el mes de
agoŝ to.

Emilio CHIPONT
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CASTI LLA-LA
MANCHA

AYUDA DE LAS CAJAS DE
AHORRO Y RURALES A LA
AGRICULTURA

Las Cajas de Ahorro y Rurales de las cin-
co provincias de Castilla-La Mancha cola-
boran con la Junta de Comunidades en la
economía de la agricultura y de la industria
regional, mediante convenios.

Recientemente se firmó uno de estos
convenios a través de los cuales se han ha-
bilitado 6.490 millones de pesetas para
préstamos en condiciones favorables. Es-
ta cifra quedó distribuida así: para agricul-
tura, 3.500 millones; para la industria,
2.400, y para el transporte, 5.900.

Las actividades a las que se destinarán los
préstamos en materia agraria serán: promo-
ción de regadíos, 1.200 millones; comer-
cialización de productos agrarios, 1.000;
traslado de explotaciones ganaderas fuera
de los cascos urbanos, 300, y financiación
del almacenamiento y maduración del que-
so manchego, 1.000.

En casi todos los casos, el plazo de amor-
tización es de seis años, con dos de caren-
cia, y un interés anual del 13,75%, que se
beneficiará de subvención por parte de la
Junta de Comunidades.

Es interesante el apoyo relativo al alma-
cenamiento y maduración del queso man-
chego, pues permite que muchos elabora-
dores puedan esperar que el producto se en-
cuentre en las debidas condiciones para su
venta y de acuerdo con la reglamentación
de su denominación de origen.

CONTINUA EL AUGE COOPERATIVO
EN EL CAMPO

Las cooperativas dejaron ya los cap(tulos
vinícolas, del aceite, etc., para absorber casi
todas las cuestiones que afectan a la agri-
cultura: el mimbre, el ajo, el azafrán, el me-
lón, el champiñón... De ahí que hasta se ha-
ya construido len Membrilla, de Ciudad
Reall, una cooperativa de semillas y cerea-
les, que se ha acogido a la Ifnea de comer-
cialización de productos agrarios, contan-
do de antemano con una subvención de
crédito de la Junta de Comunidades equi-
valente al 80% de la inversión, realizada por
un grupo de modestos cooperativistas y que
ha sido 'de 16 millones de pesetas.

Se advierte que este movimiento cóope-
rativo que la gente del campo ve eri este sis-
tema la mejor solución para sus explotacio-
nes. Nunca más que ahora, al parecer, la
unión es fuerza.

Y, con o sin cooperativismo -que de al-
guna manera no faltará-, se está proce-
diendo al principio del desarrollo integral de
la Sierra Media y Baja de Cuenca, incluyen-
do una cincuentena de Municipios. Será una
labor conjunta para mejorar su economía
agr(cola.

SANTANDER

EL PROBLEMA DE LA LECHE
Juan de los LLANOS

CASTELLON

POBRE COSECHA DE
ACEITUNA

EI pasado año dio a esta provincia una po-
bre cosecha de aceituna de almazara, con
el lógico resultado de una pobre cosecha de
aceite.

Pero no es esto precisamente lo que preo-
cupa y alarma al cosechero, sino la imagen
perdida de este producto, que a toda costa
quiere recuperar, lograr de nuevo, como
siempre tuviera, una mayor identidad a su
aceite de oliva.

Producto que, dicho sea de paso, ve dis-
minuir su cuantía de un año a otro, confor-
me se han ido arrancando olivos.

Para hacer ver al pueblo hasta dónde Ile-
ga la calidad de su producciÓn aceitera, se
ha celebrado una Cata, donde profusamen-
te se dejó entrever su calidad. Aconteci-
miento que se puede tachar de importante
puesto que el aciete en castellón, junto con
los agrios, la almendra y judía verde fue par-
te integrante de la economía de este pueblo.

Treinta y dos cooperativas almazaras de
la provincia, han colaborado en esta demos-
tración, las mismas que, en su día, se inte-
resaron ante las autoridades provinciales,
por la creación de una planta embotellado-
ra de aceite en la comarca; a fin de dejar
de vender, definitivamente, aceites a granel.

17.000.000 de kilos de aceituna de al-
mazara, bastante menos que un año atrás,
produjo Castellón en 1986, de esta forma
ha perdido el liderazgo que, en esta ocasión
ostentaría Alicante.
CastelÍÓn produce más de cuatro millones

de kilos de aceite, abundando sobremane-
ra en el corriente, si bien es considerado co-
mo uno de los de más calidad y menos aci-
dez de España.

Actualmente en el País Valenciano, Cas-
tellón sobresale en el terreno dedicado al oli-
vo, tiene su fuerte en el secano y cuenta con
casi 100.000 olivos, si bien, en poquísimo
tiempo, dejaba perder 4.000 hectáreas de
terreno dedicado a este añoso árbol.

Julián VILLENA

También la leche, en apoyo de unas ma-
yores cuotas de producción, ha conocido
manifestaciones multitudinarias en Santan-
der, aprovechadas por unos 20.000 gana-
deros para dejar oír sus reivindicaciones, co-
lapsando con tractores los cruces más im-
portantes de las carreteras de la región. Esta
operación sería secundada por el sector del
transporte con más de 400 camiones cor-
tando el tráfico.

Por regiones, Cantabria figura en el sex-
to lugar en producción lechera, pero a ni-
vel de provincia tan sólo Asturias, Lugo y
La Coruña la aventajan.

La leche de vaca es la que fundamental-
mente se produce en la zona, a partir de las
casi 400.000 cabezas de vacuno que hay
repartidas en el total de las seis comarcas
que dan forma a esta Comunidad.

Son más de 20.000, digámoslo de paso,
las familias que hay dedicadas a esta acti-
vidad, lo que pone de manifiesto la gran vo-
cación ganadera de la regióh.

Téngase presente que en Cantabria se lo-
caliza el 6,8% de las explotaciones leche-
ras, el 7,5% de las vacas de ordeño y más
del 8% de la producción nacional de leche.

Varias son las razas que en Cantabria se
explotan, desacando de forma bien osten-
sible, la frisona, con casi trescientas mil ca-
bezas. Una raza que destaca sobremanera
ante las demás, al producir más leche que
ninguna otra, casi 6.000 litros de leche al
año.

Claro que para esta zona se desvive al tra-
bajar por su cabaña, no en vano cuenta con
un centro de selección y reproducción ani-
mal en Torrelavega cuya influencia en la me-
jora del rebaño, desde su fundación en
1951, es transcendental, no sólo a nivel de
la ragión, sino también nacional.

Asimismo es famosa la existencia del
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mercado de ganado de esta localidad.
La historia de este mercado, se nos di-

ce, arranca de 1799 en tiempos del ri'y Car-
los III, siendo en 1856 cuando ya se esta
blecen ferias de forma periférica, los prime-
ros domingos de mes.

La verdadera implantación como Merca-
do Nacional se produce en 1973 con la
inauguración del mismo por los entonces
Príncipes de España, celebrándose el 15 de
julio del mismo año, el primer mercado en
las nuevas instalaciones actuales.

Por él, suelen pasar unas doscientas mil
cabezas en las cuarenta exposiciones que
más o menos se celebran al año.

Esta modalidad de venta es de enorme
trascendencia, como lo prueba el que de
enero a agosto de 1986 concurrieran a su
exposición 830.832 cabezas de bovino ven-
diéndose 677.200, parecida aceptación el
ganado ovino, caprino y porcino.

Hemos preguntado a don Miguel Angel
Revilla Roiz, economista, profesor de la Fa-
cultad de Derecho volcado por entero en el
problema del sector lácteo de la región, por
la incidencia del mismo en el medio econó-
mico, y por la situación actual del ganade-
ro cántabro, y nos comentó que el proble-
ma fundamental deriva de que, al entrar en
la C.E.E., se ha aceptado una limitación a
la producción lechera a través de un siste-
ma de cuotas^que supone reducir, de aquí
a 1990, y a nivel nacional, alrededor de
1.400.000 toneladas de leche. Es clara la
repercusión que esta medida va a tener en
Cantabria, al ser la región española de ma-
yor especialización ganadera, puesto que
aquí se carece de agricultura y más del
90% del producto del sector primario, pro-
cede de la ganadería, donde trabajan unos
49.000 hombres, lo que viene a suponer el
22% de la población activa.

EI proceso actualmente en curso de mo-
dernización de explotaciones incremento de
producciones no será en forma alguna po-
sible, porque al implantarse el sistema de
cuotas, por fueraza se frenará el desarrollo
del sector, e incluso se reducirá, ya que se
calcula que, en un plazo de 10 años, de
20.000 explotaciones que entregan leche,
sólo quedarán 10.000.

Pero no es esto todo. Hay otro problema
derivado de la falta de competitividad, ya
que las estructuras ganaderas están desfa-
sadísimas con relación a los países comu-
nitarios, lo que está motivado fundamental-
mente por la carencia de apoyo técnico y
económico, algo de lo que han gozado los
pa(ses comunitarios.

-Por lo que -afirma el señor Revilla-
la única salvacibn del sector en estos mo-
mentos estaría en que el Gobierno central
entendiera que las cuotas dentro del Esta-
do Español, no deben imponerse en las zo-
nas de vocación y tradición ganadera. Ya
que aquí tenemos el mejor suelo del mun-
do para la ganadería de leche, aparte de ser
éste un terreno que no admite reconversión
posible a otros fines.

514-AGRICULTURA

EI problema es doblemente grave, ya que
Cantabria está en un proceso de desindus-
trialización galopante, con un crecimiento
del paro, que, en los tres últimos años, mul-
tiplicó por tres la media nacional.

-Concretamente en 1986 el paro en Es-
paña creció en un 3% y en Cantabria el
16,5, lo que no es comprensible en una re
gión riquísima desde el punto de vista del
medio físico.
-Cantabria es una isla en tierra firme, con
las peores comunicaciones de España por
ferrocarril y carretera. Cuando la crisis in-
dustrial Ilega por los años 70, el tema de las
comunicaciones, puesto que la crisis fue de-
rivada del petróleo, empieza a ser vital pa-
ra las empresas cántabras. Para colmo de
males, el gobierno, cuando pone mecanis-
mos correctores para paliar el desmantela-
miento industrial a nivel nacional, creando
zonas de urgente industrialización, las ZUR,
dota a todo el Norte de España, de todos
estos mecanismos, dejando a Cantabria fue-
ra de estas áreas de atracción industrial.

Manuel SORIA

Ejemplos de características de diversas boquillas
Herdi,

HARDI
Un grupo cada vez mayor

La Compañía HARTVIG JENSEN & C0.
A/S de Dinamarca ha adquindo la totalidad
del Capital Social de la fábrica francesa de
pulverizadores EVRARD, S.A.

La adquisición se firmó con fecha
24.3.87 y la aprobación del Ministerio de
Hacienda Francés se otorgó el 14.4 87.

la Compañía EVRARD, S.A fue fundada
en 1952. En 1968 compró un terreno de 4
Ha en la población de Beaurainville, 45 Km
al sur de Calais y a 25 Km del Atlántico, don
de construyó una fábrica de 8.600 rn'. En
años sucesivos la citada fábrica fue amplia-
da hasta los 13.500 m7 actuales. Véase la
fotografía adjunta

Emplea unas 200 personas y sus ventas
alcanzan los 2.000 millones de pesetas,
siendo vendida el 80% de su producción al
mercado francés y el 20% a la exportación.

La Compañía EVRARD, S A es la núme-
ro 3 del mercado de Francia y se ha espe-
cializado principalmente en el desarrollo,
producción y venta de pulverizadores gran-
des con depósitos de 2000 a 5 500 litros
y con brazos de hasta 42 rn, teniendo una
experiencia de 15 años en pulverizadores
autopropulsados.

Con la adqu^sición de esta Compañía, el
grupo HARDI ha extendido su capacidad de
producción y ha aumentado su penetración
en el mercado de los pulverizadores, en bien
de todos nuestros clientes.
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EBRO KUBOTA Y EL
DESCUBRIMIENTO DE
AMERICA

Cuando el agricultor José Monclús, ve-
cino de Sieso de Huesca, visitaba la Feria
Internacional de la Maquinaria Agrícola de
Zaragoza IFIMAI, comentaba con unos ami-
gos la próxima celebración de la EXPO 92
de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Bar-
celona, acontecimientos estrechamente vin-
culados a la conmemoración del 500 Ani-
versario del descubrimiento de América,
ocurrido el año 1492.

AI visitar José Monclús el stand EBRO KU-
BOTA, examinó detenidamente la amplia
gama de tractores expuestos, pues había
decidido ya adquirir uno de la marca EBRO.
AI igual que otros muchos miles de agricul-
tores, pasó ante el ordenador de EBRO KU
BOTA y tecleó su nombre y dirección, pues,
según se anunciaba, cada día y según el nú-
mero que el propio visitante introducía en
el ordenador, podía corresponderle un ra
diocasette, un televisor en color o el premio
gordo, consistente en un soberbio tractor
EBRO 6090.

José Monclús pensó, recordando lo co-
mentado anteriormente, que para "descu-
brir" el tractor, nada mejor que teclear la

cifra correspondiente al año del descubri-
miento de América, o sea el 1.492. Así lo
hizo, y con el asombro y alegría que es de
suponer, la pantalla anunció: iPREM10
GORDO! ILe había correspondido el EBRO
6090!

Recientemente, en la Concesión Oficial
EBRO KUBOTA de Huesca, Fsteban Andrés,
S.A., en una simpática ceremonia, José
Monclús recibió de manos de Antonio Gó-
mez, Director Comercial de EBRO KUBOTA,
S.A. el magnífico premio que le había co-
rrespondido en la FIMA 87. Presidieron con-
juntamente el acto Juan Antonio González,
Jefe Provincial del SENPA, Santiago Lato-
rre, Jefe de Producción Vegetal de la Dipu-
tación General de Aragón, Takashi Tori,
Asesor Comercial de EBRO KUBOTA, repre-
sentantes de la Caja Rural, Jóvenes Agricul-
tores y los hermanos Manuel y José Ban-
drés.

Mención especial merece el Alcalde de
Sieso de Huesca, José Luis Somada, que,
junto a la totalidad de los vecinos del muni-
cipio, se volcó en atenciones hacia José
Monclús, organizando el día anterior una
simpática fiesta, estilo Alto Aragón, en el Lo-
cal Social de Sieso, donde se congregó la
totalidad del vecindario y representantes de
EBRO KUBOTA que homenajearon al afortu-
nado ganador del EBRO 6090.

JOHN DEERE
José Castellano, nuevo
Gerente de Marketing

Ha sido nombrado Gerente de Marketing
de John Deere Ibéirica, S.A. el Consejero
D José Castellano Real, quien ocupaba la
posición de Gerente de Finanzas.

Las distintas funciones que antes asumía
el Sr. Castellano, han sido adscritas, según
el área de actividad fabril o comercial que
correspondan, al Gerente de Fábrica D. Jo-
sé Ramón Escudero o al actual Gerente de
Marketing Sr. Castellano. De éste último se-
guirán dependiendo las funciones del De-
partamento Financiero de la Sociedad.

José Castellano ingresó en la Compañía
en 1966, tomando la posición de Contro-
Iler de la fábrica en 1968. En 1970, fuenom-
brado Controller d^^ la Sociedad y, en 1976
Gerente de Finanzas y Consejero, puesto
que ha venido desarrollando hasta la fecha.

AI margen de John Deere Ibérica, S.A.,
y en relación con su sector de actividad, el
Sr. Castellano es, desdee 1985, Presiden-
te de la Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Maquinaria Agrícola (ANFAMAI en
nombre de John Deere Ibérica, S.A. y el Co-
mité Europeo de Fabricantes de Maquina-
ria Agrícola (CEMA1, que agrupa las distintas
Asociaciones europeas de fabricantes, le eli-
gió, en 1986, para presidir su Comité Eco-
nómico.

^

D. José Castellano Real, Gerente de Marketing
y Consejero de John Deere Ibérica, S.A.
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Asamblea General del CEMA

HORIZONTE 1 992:
CAIDA D EL 1 2% EN TRACTORES

EI Comité Europeo de Maquinaria Agrícola
ICEMAI, que agrupa las distintas asociacio-
nes de fabricantes de 12 países de Europa,
se reunió en Aarhus IDinamarca), en asam-
blea general, para informar de las distintas
actividades y conclusiones de las Comisio-
nes Económicas y Técnicas, presididas por
España e Italia respectivamente
La Comisión Económica, bajo la presiden-
cia de D. José Castellano Real, presidente
de la Asociación Nacional de Fabricantes de
Maquinaria Agrícola de España IANFAMAI,
que entiende de todos los asuntos relacio-
nados con el sector que no son puramente
técnicos, informó de los temas que más
afectan a las Asociaciones destacando:

-Información estadística de tractores y
maquinaria agrícola y previsiones de
futuro

Los distintos países pertenecientes al CE-
MA hicieron una estimación de sus ventas
en 1987 marcando tendencias respecto a
1986.

Pesimismo generalizado en ventas
En el gráfico I pueden verse las tenden-

cias en cada país siendo de destacar el am-
biente pesimista generalizado, con excep-

GRAFICO I

Aus[ria

Bélgica

Dinamarca

Fínlandia

Francía

Alemania

ción de la delegación española que estimó
un nivel de venta, en el 87, similar al del pa
sado año.

para una mayor previsión de las Asocia-
ciones, se estimaron las ventas de maqui-
naria y tractores desde 1986 a 1990, to-
mando como base 100. Los datos recogi-
dos por ordenador, y transformados, dieron
el resultado del gráfico II.

En un 12% se estima la caída de las ventas
para 1992

Partiendo de una venta total de 180.135
unidades de tractores en 1986, se hizo una
previsión de 157.950 unidades para 1992,
con una reducción del 12% como muestra
el gráfico III.

Esta caída de mercado se juzgó causa-
da, por la falta de rentabilidad de la agricul-
tura, los altos excedentes agrícolas y la me-
nor competitividad de las producciones ce-
ralistas europeas respecto de las de Esta-
dos Unidos.

CLIMAR IAgrupación de Asociaciones de
Concesionarios y Vendedores de Máquinas
Agrícolasl prepara un congreso en Portugal,
en el próximo otoño, sobre el tema "EI fu-
turo de los Concesionarios y Fabricantes de
tractores y maquinaria agrícola en los pró-

Italía

Holanda

España

Suecia

Suíza
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1984 1985 1986 1987 ^ 1984 1985 1986 1987

_ = ;^^ i i
^ 1 T ^^

ximos 10 años" y ha cursado una invitación
al CEMA que será atendida por la presiden-
cia de la Comisión Económica, que como
ya es conocido es ejercida por el presiden-
te de ANFEMA.

-Armonización de nomenclatura de má-
quinas

Los nombres y número de identificación
de las máquinas agrícolas, de gran impor-
tancia en los intercambios comunitarios, es
tema en vías de solución por Bruselas en ba-
se a la Nomenclatura Aduanera y Posición
Estadística, aunque tardaré algún tiempo en
instaurarse. En todo caso la aprobación del
ACTA UNICA contemplará, previsiblemuen-
te, el control de movimientos internos de
productos de la Comunidad, cuando la to-
tal desaparición de aduanas en fronteras en-
tre los países miembros sea un hecho.

La Comisión Técnica informó sobre los
distintos trabajos elaborados en relación con
las directivas de tractores y de maquinaria
de la Comunidad Económica Europea que
serán incluidas en la edición del libro "Ba-
lance de Europa". Los informes para la uni-
ficación de códigos de circulación de todos
Ios países están siendo objeto de estudio
también por la Comisión Técnica.

- ^ 1^

^ ^ ^^
^ - 1^ ^

^+ _ ^N ^ ^

Reino Unido ^^ _

u^más de 20I 10 a 20X 6 a lOZ 2 a 6z
descenso ^ descenso u descenso 1 descenso

t^^ > de 20z }}^ 10 a 20z ^} 6 a lOx ^ 2 a 6x
incremen[o'I' incremento 'I incremento incremen[o
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°°" LUCTAMOLD ^
CALIDAD DE GRANO SIN MERMAS POR HONGOS

EI almacenamiento es un período
crítico para las materias prímas.
Muchos factores contribuyen a
producir mermas y dismínuír su
calídad, pero los hongos son uno
de los más devastadores. La
contaminacíón fúngíca dísminuye
el valor comercíal y nutrítivo
del grano, y origína mícotoxinas
que reducen el rendímiento de los
animales de produccíón, causando
pérdídas económícas cuantíosas

desur, s.l.

Mantener la calidad a largo plazo
exige el uso de productos
específícos de alta efícacía.
LUCTAMOLD LIQUIDO es el
conservador de eleccíón para los
granos y otras materías prímas,
porque tíene un efecto protector
ínmedíato y una elevada
persistencía. La presentacíón
líquída facílíta el reparto en la
masa a tratar y la automatízacíón
de los tratamientos.

Diatribuidor en exclusiva para almacenistas, secaderos e importadorea
Alameda de capuchinos, 50 - 29014 MALAOA TELEF.: 952-25,80.08/12 TELEX: 79702 DNOS
Delegaciones: ZONA SUR (Sevílla): 954-i4.09.19 - ZONA MANCHA (Albacete): 987-44.05.72
ZONA CASTILLA-LEON (Valladolid): 983-23.78,48 - ZONA ARAQON-CATALUÑA ( Tarazona): 978-84.07.47

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



NUEVA GAMA DE TRACTORES
Massey-Ferguson

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

A MASSEY- FERGUSON
Más Massey que nunca

MASSAGRI, S. A. ^ ^^^^. ^,^ ^,.>^., ^ a^ a, ^-, ,^.^^,,.,.., Mnsse^ Ft rvcusoN
,^..... ...i..^. ^,i^.. .. r, ..^ ... ,ii^nHa,o^ ir.i.`Hni^(LliiiNA,ili^^I.I 3
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GRAFICO III

86 87 88

MATRICULACIONES TRACTORES (Unidades)

1986 Real - 1992 Previsto

89 90 Año

1986 1992 1986 1992

Austria - - Italia 34.525 35.000

Bélgica 3.340 1.959 Holanda 9.525 7.500

Dinamarca 6.348 4.000 España 19.724 21.000

Finlandia 7.723 6.500 Suecia 5.317 4.500

Francia 37.957 30.000 Suiza 3.919 3.500

Alemania 32.926 26.000 Reino Unido 18.831 18.000

Totales: Real 1986 = 180.135 unidades

Los tractores, como
máquinas básicas, han

saturado los parques de las
explotaciones agrícolas, de
los pa(ses desarrollados. En
cambio aperos, máquinas
pequeñas y específicas,

constituyen otro "mundo"
empresarial.

Previsto 1992 = 157.950 unidades



FERIAS, CONGRESOS, PREMIOS...

3.ef SYMPOSIUM NACIONAL
DE AGROQUIMICOS
Sevilla, Enero, 1988

EI uso de los productos terapéuticos pa-
ra las plantas, los Ilamados pesticidas agro
químicos, han repesentado una mejora in-
calculable para la producción agrícola. Sin
embargo, un empleo defectuoso puede in
cidir sobre el equilibrio biológico, sobre el
medio ambiente. Esta preocupación es ge-
neral y afecta a empresas fabricantes, ad-
ministración, profesionales y agricultores.
Estos estamentos participarán de forma
muy activa en el 3.8f Symposium Nacional
de Agroquímicos cuya celebración ahora se
anuncia.

Sevilla, en marcha hacia la gran Exposí-
ción de 1992, presenta cada vez mayores
atractivos y mejores facilidades para la ce-
lebración de estos certámenes. Nosotros,
los organizadores, nos empeñamos desde
este momento en conseguir un alto nivel
técnico, de participación y de oportunida-
des culturales y turísticos.

Para una mayor información, los intere-
sados pueden dirigirse a la Secretaría del
Symposium, calle Beatriz de Suabia,_ 108,
41005-Sevilla.

LA MEJOR EDICION DE
FIAGA
F.I.A.G.A. 87

La Edición de 1987 de la Feria lndustrial
Agrícola y Ganadera (FIAGA) que ha tenido
lugar del 14 al 17 de mayo, ha batido to-
das las marcas según datos tacilitados por
D. Alberto Gutiérrez García IConcejal Dele-
gado y Gerente de Fiagal, y la Secretería Ge-
neral de la misma.

Se celebró el Certamen en el nuevo Pa-
bellón Ferial y terrenos al aire libre del re-
cinto del Mercado Nacional de Ganado, de
una extensión de 20.000 metros cuadra-
dos, siendo la cifra estimada de visitantes
de 260.000 aproximadamente. Por prime-
ra vez la Exposición de Ganado vacuno y
ovino selecto y sano procedía de Francia,
Austria y Alemania, a través de Empresas
y Cooperativas de esos países.

Por primera vez, las Industrias Agrícolas
y Ganaderas, han podido ser acogidas en
el nuevo Pabelión Ferial, que reúne las con-
diciones idóneas para acoger a los exposi-
tores de este sector, al nivel de otras ferias
de España.

Respecto a las transacciones comercia-
les efectuadas durante la Feria, no hay da-
tos concretos, pero las estimaciones de los
fabricantes locales, regionales y nacionales,
así como distribuidores y concesionarios de
las distintas firmas de maquinaria, equipos,

productos y ganaderos nacionales y extran-
jeros, que han expuesto por valor de mil mi-
Ilones de pesetas, indican que han sido im-
portantes y superiores a las ediciones an-
teriores.

Por otro lado, las perspectivas de una
buena cosecha y las condiciones climáticas
favorables para la ganadería extensiva, así
como la existencia de Maquinaria relativa-
mente anticuada en la Región, han sido cau-
sa de un auge comercial extraordinario en
la presente Edición. En resumen, un éxito
rotundo de dirección y organización.

IV JORNADAS DE
MICROSCOPIA DE PIENSOS
Barcelona 28, 29, 30
septiembre, 1 y 2 octubre
1987

Organizadas por el Grupo Profesional de
Alimentación Animal de la Asociación de
Químicos del Instituto Químico de Sarriá, se
celebrarán estas Jornadas en dicho Institu
to, desarrollándose el siguiente programa:

-Nivel I: Identificación cualitativa de los
ingredientes empleados en la industria de
Piensos Compuestos con Microscopio Es-
tereoscópico.

-Nivel II: Técnicas de cuantificación por
flotación: harinas de carne y piensos com-
puestos.

Los interesados en participar pueden ob
tener una información más detallada, diri-
giéndose a: Asociación de Químicos del
IQS. cllnstituto Químico de Sarriá, sln.
08017-Barcelona. Tel.: 1931 203.89.00.

PREMIO "JORGE PASTOR
1987"

En el Boletín Oficial del Estado de 12 de
marzo de 1987, se publica una Resolución
de 27 de febrero de 1987 de la Dirección
General de la Producción Agraria por la que
se convoca el Premio "Jorge Pastor 1987"
para trabajos técnicos o científicos que su-
pongan un progreso en cualquier campo de
la protección de los vegetales contra las pla-
gas de insectos, enfermedades o fisiopatías
que les afectan.

EI premio está dotado con 250.000 pts.
y en el caso que sea declarado desierto po
drá dividirse, total o parcialmente en uno 0
varios accesits.

Los originales deberán presentarse en el
Registro de la Subdirección General de Sa
nidad Vegetal Icalle de Juan Bravo, 3-B,
Madrid 28006) antes de las trece horas del
día 15 de octubre de 1987.

XIII JORNADAS DE
PRODUCTOS
FITOSANITARIOS
Barcelona 20 y 21 de octubre
de 1987

Organizadas por la Asociación de Quími-
cos del Instituto Químico de Sarriá, la Di-
rección General de la Producción Agraria del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, la Consellería d'Agricultura, Rama-
deria i Pesca de la Generalitat de Catalunya
y la Asociación Española de Fabricantes de
Agroquímicos para la Protección de las Plan-
tas IAEPLAI, se celebrarán las XIII JORNA-
DAS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS en
el Hotel Princesa Sotía, que en esta edición
tratarán de manera casi monográfica sobre
"Horticultura" y "Ornamentales", desarro-
Ilándose entre otros los siguientes temas:

-Hongos y Bacterias del suelo.
-EI Bromuro de Metilo en la desinfección

de suelos.
-Solarización.
- Lucha integrada en invernaderos.
-Investigación de nuevas rnoléculas.
-Futuro del mercado de hortícolas.

Y se contará también con los apartados
habituales de:

-Comunicaciones Técnicas.
-Nuevos Productos.
-Mesa Redonda sobre "Adaptación de

la legislación a las Directivas de la CEE".
-Mesa Redonda sobre "Sanidad del

suelo y su influencia en los cultivos".

Los interesados pueden obtener rriayor in-
formación dirigiéndose a: Asociación de
Químicos del IQS. Sra. Montserrat Lázaro.
cllnstituto Químico de Sarriá, s/n.
0801 7-Barcelona.

III CURSO SOBRE
"TECNOLOGIA DEL RIEGO"

Organizado por la Cátedra de Hidráulica
General y Agrícola, de la E.T.S. Inyenieros
Agrónomos de Lérida, se celebrará del 28
de septiembre al 3 de octubre próximo, el
III Curso sobre "Tecnología del Riego", con
una duración de 45 horas.

Las enseñanzas no están dirigidas sola-
mente a Ingenieros sino que pueden solici-
tar su admisión personas con otra forma-
ción básica, interesadas en el tema.

La secretaría del Curso, a donde pueden
dirigirse los interesados es: Cátedra de Hi
dráulica. Escuela Superior de Agricultura.
Rovira Roure, 177. 25006-Lleida. Tels.:
1973) 24.67.54 y 23.34.41. De lunes a
viernes, de 10 a 13 horas.
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ENTREGA DE PREMIOS POR
EL CONSEJO REGULADOR
DE LA DENOMINACION DE
ORIGEN "LA MANCHA"
Gonzalo Sol, ganador del II
Concurso Nacional de
Periodismo premio Vino de La
Mancha, por su artículo: "EI
mayor viñedo del mundo,
Prestigio para la Mancha"

En la sede social del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen La Mancha,
presidida por su Presidente D. Jesús More-
no García, se reunió la junta de dicho Con-
sejo, con los medios de comunicación y re-
presentantes de bodegas y cooperativas, en
un almuerzo para hacer entrega de los Pre-
mios del II Concurso Nacional de Periodis-
mo del V CONCURSO DE LA CALIDAD DE
LOS VINOS COSECHA 1986.

EI acto dio comienzo con la intervención
del vocal del Consejo Regulador de la D.O.
La Mancha D. Rafael Díaz Salazar, Arcis,
que resaltó la labor del Consejo Regulador,
en aras de dar a conocer el vino de La Man-
cha, y la calidad del mismo, resaltando en
esta gran labor al Presidente Sr. Moreno
García y a los funcionarios del referido Con-
sejo.

Asimismo, destacó el esfuerzo de las bo
degas y cooperativas premiadas, que con
su esfuerzo están dando a conocer la cali-
dad de los vinos Manchegos, tanto en la lí-
nea tradicional de elaboración, como en los
vinos jóvenes por fermentación controlada.

Una vez que el Sr. Díaz Salazar dio lectu-
ra de Acta del fallo del Jurado del II Con-
curso Nacional de Periodismo, D. Jesús Mo-
reno García, hizo entrega del Premio a D.
Gonzalo Sol, por su artículo EL MAYOR VI-

ÑEDO DEL MUNDO-PRESTIGIO DE LA
MANCHA.

Seguidamente y por los miembros del
Consejo Regulador de D.O. La Mancha, se
entregaron los premios a las bodegas ga-
nadoras en el V Concurso a la calidad del
vino -cosecha 1986- y que fueron los si-
guienes: ELABORACION TRADICIONAL. Vi-
no blanco. Medalla de oro. Cortijo La Ma-
ta, S.A. de Membrilla. Medalla de plata.
Cooperativa Ntra. Sra. de Manjavacas de
Mota del Cuero. Medalla de Bronce. Coo-
perativa del Campo La Daimieleña de Dai-
miel.

FERMENTACION CONTROLADA. Vino
blanco. Medalla de oro a Cooperativa Cris-
to de la Vega de Socuéllamos, Medalla de
plata cooperativa Ntro. Padre Jesús del Per-
dón. Medalla de bronce a Bodegas Ayuso
N.C R. de Villarrobledo.

VINOS TINTOS. Medalla de oro a Coo-
perativa del Campo La Daimieleña, meda-
Ila de plata Bodegas Ayuso N.C.R. de Villa-
rrobledo, medalla de bronce a Coop. Nutra.
Sra. de Manjavacas.

Como final de estos actos intervino D. Je-
sús Moreno García manifestando en primer
Iugar que el Consejo Regulador ha tenido un
interés especial en que estos actos se cele-
bren en Alcázar de San Juan, sede de este
Consejo Regulador.

Refiriéndose a los vinos premiados y en
su calidad de Director de la Estación de Vi-
ticultura y Enología, hizo una referencia a
los análisis y cualidades de los vinos premia-
dos, y comentó que dada la gran calidad de
los vinos presentados, Ilevó mucho tiempo
a los miembros del comité de cata decidir
la clasificación de los mismos, el Sr. More-
no García terminó su intervención felicitan-
do una vez más a Gonzalo Sol y a las bode-
gas y cooperativas, animándoles a que si-
gan por estas líneas de calidad en favor de
ese sector tan importante como es el vino
en esta región de Castilla-La Mancha.

EUROFRUIT

PARTICIPACION EXTRANJERA

Las inscripciones que van Ilegando a la
Dirección de la Feria de San Miquel, permi-
ten adelantar que en el presente año Euro-
fruit será ya el punto de encuentro de toda
la fruticultura mediterránea, no sólo por sus
Jornadas técnicas sino también por la im-
portante participación en su Salón Mono-
gráfico.

Las Cooperativas portuguesas han con-
firmado ya su presencia en Lleida como ex-
positores, donde montarán un importante
stand. Igualmente la Asociación Nacional de
Almacenistas Importadores y Exportadores
de frutas de Lisboa, está preparando un via-
je colectivo para contactar con los vende-
dores de furta del Pabellón.

Agrex, la importante empresa comercia-
lizadora griega en combinación también con
las Cooperativas det país helénico, está pre-
parando su participación en el Pabellón.

En cuanto a Francia, aún cuando en el pa-
sado año su presencia fue muy importan-
te, es de prever casi el doble de espacio ex-
positivo este año, aumentando la participa-
ción de las diversas regiones productoras de
fruta y esperándose igualmente la presen-
cia en fuertes grupos de comerciantes tran-
ceses, muy especialmente del prestigioso
mercado de Saint Charles de Perpignan así
como de alguno de los más importantes
mercados distribuidores de Francia.

La presencia italiana, confirmada a los
mismos niveles que el pasado año, comple-
tará un conjunto de stands de la fruticultu-
ra mediterránea que será sin duda la más
importante reunión de productores y comer-
ciantes de fruta europeos en un solo espa-
cio expositivo.

PARTICIPACION NACIONAL

Esta gran presencia extranjera quedaría
incompleta si no fuera muy significativa la
presencia de la fruta española. Algunos de
los stands más significativos del pasado
año, desean ampliar su espacio en el pre-
sente, mientras se conforma la presencia,
una vez más no solamente de los produc-
tores y comerciantes catalanes, sino tam-
bién de las poderosas zonas productoras de
fruta de Aragón, Andalucía, Extremadura y
Murcia.
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LIBROS

GUTA Vi2AGT^C4 ?AHA t.4 FLANTACICIN

Y E,1.. CIiLTIVO pE ^.A Tf7UFA LA TRUFICULTURA.
Guía Práctica para la Plantación y
Cultivo de la Trufa. M. Fortuny.
J.M. Estrada. 28 pp. Ed. Truf icultur,
S.A., 1986.

Durante los últimos años los tru-
fales o truferas salvajes han ido
desapareciendo de forma alarman-
te, debido tanto a fenómenos natu-
rales como al abuso indiscrimina-
do en la recolección de la trufa.

Afortunadamente también en es-
tos últimos años ha aparecido sobre todo en Francia e Italia una
nueva actividad, la Truficultura.

EI presente documento, destinado a agricultores y propietarios
de fincas en zonas truferas, ha sido escrito en forma sencilla por
sus autores, dedicados a esta nueva labor y pioneros de la truficul-
tura en España, desvelándose en él las técnicas y características
de la misma.

. .

^ . .
• . , ^

_ ,_ _^ef.^_^

ATLAS DE MALAS HIERBAS.
2.• Ed. J.L. Vlllarias. 504 pp.
21,5x13,5. 27 láminas. 621
fotografías. Ed. Mundi•Prensa.
Madrid, 1986. 3.800 pts.

EI autor, José Luis Villarias Mo-
radillo, estudió la carrera de Inge-
niero Agrónomo en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agró-
nomos de Madrid, finalizándola en
1967, empezando inmediatamente
a trabajar en la Estación Experi-

mental de Aula Dei (Zaragoza) del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient(ficas, en donde es Colaborador Cientffico en exce-
dencia.

Actualmente es Director del Servicio de Formación e Investiga-
cibn Agronómica de la Sociedad Cooperativa Azucarera "ACOR",
trabajando en el Instituto de Investigaciones Remolacheras de es-
ta Cooperativa.

La nueva edición tiene corregidas las erratas de imprenta y se ha
incluido una gran cantidad de nombres de malas hierbas de Espa-
ñ a.

Se trata de un libro único en su género por sus especiales
caracterfsticas. De gran interés no sólo para especialistas en
control de malas hierbas (desde profesionales y técnicos en
malherbolog(a hasta agricultores avanzados) sino también para
botánicos, biólogos, ecólogos, farmacéuticos especializados en el
tema y simles aficionados a la búsqueda y reconocimiento de plan-
tas.

Esta obra se complementa con un segundo volumen "Guía de
aplicación de herbicidas", de un interés más espec(fico para inge-
nieros y técnicos agrarios, agricultores, etc.

LAS AROMATICAS EN LA AL•
CARRIA.
Colecclón Enciclopedia de la pro•
vincia de Guadalajara. A. Abertu-
ras Aguado. 47 pp. Edita Caja Pro•
vincial de Guadalajara. Guadalaja•
ra, 1986.

La provincia de Guadalajara y en
concreto laregión natural de la AI-
carria son tradicionalmente cono-
cidas además de por la miel por su
antigua producción natural de

plantas aromáticas y medicinales, que en el entorno ecológico de
esta región encuentran un medio apropiado para su desarrollo.

En esta obra el autor realiza un interesante y completo estudio
sobre este tipo de plantas.

Después de realizar un inventario de las principales especies
medicinales y aromáticas empleadas desde antiguo en la regibn
describiendo sus propiedades y características así como el apro•
vechamiento tradicional que de ellas se realizaba, se pasa al estu-
dio más detallado de las dos especies aromáticas con más futuro y
posibilidades de desarrollo, el espliego y el lavandin haciéndose
especial hincapié en la mecanizaci0n del cultivo y las nuevas técni-
cas de destilación de los aceites esenciales.

i.:x ^^c:x^iv.u>^u uv: ^.os
yuFixrn Ur, ct^n n o

;DE LA PROY^Nf1A AG
" ^ ^^YtA'1^1C^^4.UiL1 LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS

DE CULTIVO DE LA PROVINCIA
DE PONTEVEDRA.
B. Sánchez Rodriguez, A. Garcia
Sánchez, G. Dfos Vidal. 143 pp. Edl•
tado por la Misión Biológica de Ga•
licia. ConseJo Superior de Investf•
gaciones Científicas. Pontevedra,
1986.

Este estudio recoge trabajos ex-
perimentales realizados en la dé-
cada de los años sesenta.

Diversos avatares han demostrado más de lo esperado y conve-
niente su edicibn, al estar vinculada ésta a la del "Estudio agro-
biológico de la provincia de Pontevedra". Sin embargo, pensamos
que aún con el retraso que ello supone, es una importante aporta-
ciÓn básica al conocimiento de las tierras cultivadas galiegas.

La tierra, el suelo, sigue siendo la base y soporte de ios vegeta-
les. Clima y suelo interrelacionan entre sí y son los factores deter-
minantes de la producción vegetal, del crecimiento de las plantas,
si consideramos al agua invoiucrada entre aquellos. Por eso estas
tierras, sometidas a intensas Iluvias parte del año, suelen tender a
la acumulación de materiales orgánicos y a acidificarse. La acción
antopógena tiende a destruir aquella y puede evitar la acidifica-
ción, pero también tiende a empobrecer las tierras de nutrientes, si
la extracción realizada por los cultivos es superior a la calidad de
reposición intrínseca del suelo.

Cuando más se conozcan los suelos, mejor podrán realizarse las
acciones necesarias para contribuir al aumento de la producción
agraria.
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LA PRODUCCION DE ROSAS EN
CULTIVO PROTEGIDO.
P. Ferrer Martí, P.J. Salvador Palo-
mo. 382 pp. Edlclón Unlversal Plan-
tas, S.A. 1986.

EI libro ofrece al lector la infor-
mación real y actuat sobre va-
riados aspectos del cultivo del ro-
sal, que resulta de la experiencia
adquirida con la práctica durante
años de la producción de rosas de
los Sres. Ferrer y Salvador, com-

pletada con información sobre aspectos co^cretos del cultivo que
presentan especialistas cualificados. Por su contenido amplio y ri-
guroso, servirá de consulta no sólo a los practicantes sino también
a los estudiosos del cultivo del rosal o de aspectos relacionados
con el mismo.

Con él, Universal Plantas, S.A., culmina una labor de apoyo téc-
nico a los cultivadores del rosal, que durante año ha tratado de
trasladar, tanto por vía oral como escrita, a través de sus Boletines
Informativos de edición periódica, aunque de restringida difusión.
Su esfuerzo continuado en favor de la rosa merece el reconoci-
miento respetuoso de todos los que amamos tan hermosa flor.

HORTICULTURA HERBACEA ES-
PECIAL.
2. ° edición, revisada y ampliada. J.V.
Maroto. 585 pp. 23,5 x 16,5 cm. Ed.
Mundi Prensa. Madrid, 1986. 3.500
pts.

Esta obra, cuya 2 a edición ahora pre
sentamos, pretende Ilenar un vacío exis
tente en la literatura especializada de
este área en lengua española, propor-
cionando, desde una óptica científica

y avanzada, una visión sintetizada en forma de tratado, de lo que debe ser
un curso completo de Horticultura olerícola especial, a un nivel superior.

A lo largo de este libro, se abordan, en forma monográfica, los principa-
les aspectos agronómicos correspondientes a más de sesenta hortalizas
distintas (incluyendo los hongos cultivadosl, tales como su estudio botá-
nico, su adaptacibn al medio físico, la fertiliación, el propio manejo de cul-
tivo, su recolección y conservación, los medios de lucha frente a plagas
y enfermedades, etc..., siendo proseguida cada una de estas exposicio-
nes monográficas por una amplia bibliografía actualizada.

Su autor, el Doctor Ingeniero Agrónomo don José Vicente Maroto Bo
rrego, es Catedrático de Fitotecnia lI ICultivos Herbáceosl de la ET.S. In
genieros Agrónomos de Valencia, gran conocedor de la problemática
hortícola mediterránea y con una amplia experiencia práctica en el ámbito
de la empresa privada del sector, durante los años anteriores a su dedica-
ción docente.
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INVERNADEROS. Construcción-Ma-
nejo-Rentabilidad.
C. Bernat, J. Andrés, J. Martinez. 187
pp. Editorial Agr(cola Aedos. Barcelo-
na, 1987.

EI objetivo de este libro es recoger las
ideas fundamentales en torno al culti
vo en invernadero, tratar de explicar de
manera sencilla los conceptos principa-
les que intervienen en esta técnica real-
mente compleja y dar al agricultor y al
estudiante o al estudioso de agricultu-

ra unas nociones claras y unas informaciones básicas que le puedan servir
de base para su actividad o para la toma de la decisión de unas posibles
variaciones de aquélla en el sentido de intensificar su producción median-
te la utilización de invernaderos.

RIOS. Caracterización y calidad de sus
aguas.
J. CatalBn Lafuente, J.M. Catalén
Alonso. 264 pp. Editorial Dihidrox.
1987.

Se presenta aquí un libro que trata de
los ríos desde el punto de vista cien-
tífico

Uno de los autores del mismo puede
decir, como Pedro de Lonrezo en el pró-
logo de su libro "Viaje de los ríos de Es-

paña", "muchas andaduras me han Ilevado los ríos de España; jornadas
y jornadas de amor al tema" y de deseo de conocer más y más, de desen-
trañar los secretos que los mismos encierran, imposibles de contemplar
muchos de ellos con los ojos humanos. No pretendió noticiar paisajes, si-
no calidades y composiciones de sus aguas, a fin de que su utilización por
el hornbre, contratamientos adecuados, pueda ser inocua para los distin-
tos usos y necesidades, después de arrebatársela, más o menos violenta-
mente, con motores o engaños, mediante presas ylo desviaciones.
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ANUN C IOS BREVES
EQUIPOS

AGRICOLAS

"ESMOCA", CABINAS META-
LICAS PARA TRACTORES.
Apartado 26. Teléfonos 42 92 00 y
42 92 04. BINEFAR (Huesca).

VARIOS

LIBRERIA AGRICOLA. Funda-
da en 1918; el más completo surtido
de libros nacionales y extranjeros.
Fernando VI, 2. Teléfonos 419 09 40
y 419 l3 79. 28004 Madrid.

CERCADOS REQUES. Cercados
de fincas. Todo tipo de alambradas.
Instalaciones garantizadas. Monta-
jes en todo el país. Teléfono (911)
48 Sl 76. FUENTEMILANOS
(Segovia).

Se vende COLECCION comple-
ta encuadernada de la revista Agri-
cultura, desde el primer número
enero 1929. Razón en esta editorial.

LIBRER[A NICOLAS MOYA.
Fundada en 1862. Carreteras, 29.
28012 Madrid. Teléfono 222 S4 94.
Libros de Agricultura, Ganadería y
Veterinaria.

LIBRO "Manual de va(oración
agraria y urbana", de Fernando Ruiz
García. P.V.P. (incluido IVA): 3.975
pesetas. Importante descuento a los
suscriptores de AGRICULTURA.
Peticiones a esta Editorial.

Necesitamos representantes en to-
das las localidades, para venta de
nuevo aparato electrónico electrifi-
cador de cercas, vallas y proteccio-
nes metálicas susceptibles de ser
vulneradas. TRULLAS ELECTRO-
NIC. c/ Olzinelles, 110. Teléfono
(93) 431 83 68. 08014 Barcelona.

LOMBRIZ ROJA DE CALI-
FORNIA. VENDEMOS LECHOS.
TOTAL GARANT[A. PRECIOS
SIN COMPETENC[A. INFORMA-
CION: Teléfonos (91) 672 34 89 y
641 29 29.

SEMILLAS

PRODUCTORES DE SEMI-
LLA, S.A. PRODES. Maíces y Sor-
gos Híbridos -TRUDAN- Cebadas,
Avenas, Remolacha, Azucarera y
Forrajera. Hortícolas y Pratenses.
Camino Viejo de Simancas, s/n. Te-
léfonos 23 48 00 y 47 00 6S. Va-
lladolid.

URIBER, S.A., PRODUCTORA
DE SEM[LI.AS número 10. Hortí-
colas, Leguminosas, Forrajeras y
Pratenses. Predicadores, 10. Teléfo-
nos 44 20 l9 y 43 80 97. 50003 Za-
ragoza.

Sociedad Europea de Semillas
(SES IBERICA, S.A.). Remolacha
azucarera y forrajera, Maíz, Soja y
Rábano nematicida-forrajero. Ofici-
na comerciaL G. Trocchi. P.° Cas-
tellana, n." 123. 28046 Madrid.
Teléfonos (91) 4S6 33 S 1 y 4S6 69 09.
Télex: 46580 GTZ E.

VIVERISTAS

VIVEROS SINFOROSO ACE-
RETE JOVEN. Especialidad en ár-
boles frutales de variedades selectas.
SABIÑAN ('Laragoza). Teléfonos
82 60 68 y 82 61 79.

VIVEROS GABANDE?. FRUTA-
LES, PORTAINJERTOS, ORNA-
MENTALES Y PLANTAS EN
CONTAINER. Camino Moncada,
9. 25006 LLEfDA. Teléfono (973)
23 Sl S2.

VIVEROS JUAN SIDO CASAI S
de árboles frutales y almendros de
todas clases. San .laimc, 4. LA BOR-
DETA (l.érida). Soliciten catálogos
gratis.

VIVEROS ARAGON. Nombre
registrado. Frutales. Ornamentales,
Semillas, F'itosanitarios. BAYER.
Teléfonos 42 80 70 y 43 01 47. B[-
NEFAR ( Huesca).

VIVEROS BARBA. Especialidad
en plantoncs dc olivos obtenidos por
nebulización. PEDRERA (Sevilla).
Teléfono (9S4) 81 90 86.

PRECIOS DEL GANADO
Todo sigue igual... de mal

EI año pasado, por estas fechas, se inició greso en la Comunidad, al abrirse, en un

la normal recuperación de precios, tras la sentido y en otro, nuevos mercados y al es-
habitual caída que ocurre tras las fiestas de tar sujetos a nuevas disposiciones que nos

Navidad Ilegan ahora desde Bruselas.

Pero ya todo ha cambiado tras nuestro in- EI cabrito es lo único que está cntonado

y es que apenas hay ofe.rta.
EI cordero, a lo que nos reteríamos en los

anteriores comentarios, sigue hundido. Ya
no es problema de precios sino de posibili
dad de vender.

EI vacuno tampoco despierte.

Precios de ganado (pesetas/kilo vivol. Mercado de Talavera de la Reina

1 May 15 Jun 15 Jul 15 Sep 15 Oct 15 Nov 15 Dic 15 Ene 2 Mar 15 Mar 15 Abr 1 Jun 15 Jun

86 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87

Cordero 16 22 Kg 320 405 370 435 400 445 520 355 330 300 300 315 315

Cordero 22-32 Kg 280 415 290 415 335 375 430 290 310 275 270 265 260

Cordero + de 32 Kg 245 285 250 290 255 245 340 s.c. 250 240 220 225 200

Cabrito lechal 480 550 550 640 565 575 680 250 395 405 420 485 500

Añojo cruzado 500 Kg 220 230 215 250 250 255 265 255 250 250 270 265 255

Añojo frisón bueno 500 Kg 200 195 185 230 225 230 235 235 235 230 250 255 225
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Probado en serie,
acreditado millones de veces ,

calidad máxima
internacionalmente reconocida

PROVEEDOR DE PRIMEROS EOUIPOS EN MAS DE 100 PAISES
Todos nuestros filtros han sido diseñados exclusivamente para el vehiculo que tos Ileva y son sometidos a
UN RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD
Fdtros MANN. ^^ar^ aceite a^re y gasol^na

FILTR05 MANN, 5.A.
Calk Sant;afe s^n TeI29F^a90
Telex.58137 Teleqr3ma^ Filtrc^s Mann

ZARAGOZA - ( Espoña)



CONSERVAR EI, SUEI,O
USO DE HERBICIDAS PARA REDUCiR LABORES AIYTES DE LA SIEMBRA
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