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Jornadas de Estudio en Córdoba

EL ACEITE
ESPAÑOL Y

LA CEE

Se han celebrado en el Colegio Mavur La
Asunción, de Córdoba, organizado por !a
Escuela de Ingenieros Agrónomos de ayuc:-
lla Universidad andaluza, unas Jornadas de
Estudio del Mercado Español de Aceites
Vegetales, en las cuales han intervenido,
como ponentes, los señores Fernández Lo-
bato, Sanz Piñal y Luchetti y, en mesas
redondas, se han debatido, en tribuna abier-
ta, los aspectos mcís relevantes de /a situu-
ción actua/ y futura del referido mercado,
sobre todo en lo que se refiere al aceite de
oliva y a nuestro ingreso en la CEE.

Aunque las negociaciones de adhesión
entre España y las Comunidades Europeas
continúan en los últimos esfŭerzos de en-
tendimiento, después de un cuarto de siglo de
amagos, parece claro que el proceso de ad-
hesión es ya totalmente irreversible, puesto
que la mayoría de /os capitulos están cerra-
do.r y que, superado e! problema comunitarin
de los presupuestos, el cierre y firma final se
consumará a I° de enero de 1986, dejando
en blanco algunos detalles respecto a sectu-
res tan importantes como aceites, vinos,
pesca y laboral, lo que ya fue expuesto por el
Presidente del Gobierno a su regreso de
Irlanda, br^jo cuya Presidencia se ha elabu-
rado la propuesta que parece será la defini-
tiva para la adhesión.

A pesar de todo, el sector de aceites está
bastante definido y, por supuestu, cun menos
dificultades para nuestro país que el sector
de vinos.

De la reciente me.ra redonda celebrada en
Córdoba y de lo expuesto por Fausto Lu-
chetti, se deduce que el aceite de oliva ten-
dreí, a partir de la adhesión, una integración
a base de un periodo transitorio clásico de 10
años, pero con la particularidad de que los S
primeros años se respetará al mismo tiempo
el status actual de nuestra política de grasas,
que no les parece tan ma! a los comunitarios
como se cree en España, en lo que se refiere
a contingente del consumo de soja, precios
mcízimos de venta al público de otros aceites,
comercio de Estado, etc. Una vez que Espa-
ña pertenezca a la CEE se negociarq entre
los 12 miembros, una nueva organizaclón
común del mercado de grasas-vegetales.

Pero, según parece, ln últimu noNcia se
re^ere a/ hecho de que la CEE se resiste a/
incrememo de las ayuda.r a la producción de
aceite de oliva. Ya se sabe que el Reinu
Unido exige el establecimiento Je un umbral
de producción. A este respecto la CEE pre-
tende un enterrdimiento entre los países
olivareros de dijicil dejinición.

El peligro que preocupa a la CEE ya se
sabe de hace tiempo, es el de los excedentes y
el de lus gnstos. Se piensa que euando se
liheralicen lus otros aceites en Es^^uña bajará
el consumo del aceite de oliva, ocasionando
un excedente estructural en la Comunidad
de más de 200.00O Tm. También se prevé un
aumento de la.r producciones en f ŭncirin de
los mayores precios.

Son las preocupaciones clásicus de !a
CEE que deherán siempre, en defrnitiva, de

ser objeto de negociación en el paquete
global de los sectores económicus afectados,

unos en favor v otros en contra, entre los
productos contŭrentales y los mediterráneos,
entre /os países del norte y los del sur de

Europa. Lo yuc en Bruselas se dice como

desarrollo integral de los sectores.

En relaciún a los niveles de precius al
con.cumo de los di.rtiruos aceites, tema cru-

cial para la CEE en el futuru mercado
interior español como causante de deseyui-
/ibrios de los con.rumo.r, se piensa establecer
inicialmente una relación máxima de precios
de 2: I, como solución salomónica de primera
mano, puesto que supone quedarse a mitad
de camino entre lus relaciones actuales en la
CF.E y err España.

Un delalle cerrado, parece ser la ^jación
de lu ji^cha de 1° de enero de /984, como
limilación a considerar la superftcie del
olivar espuñul, objeto de la politica a esta-
blecer. Nuestro olivar, de hecho, estcí ya
congelado aunyue .se diga que la CF.F, que-
dará siempre ablerta a iniciativas de rees-
tructuración yue procuren mejoras de la
productividad.

Muchos otros detalles de la propuesta
comunitaria podrian ser analizadas pero es

preferible aguardar, después de medio siglo
de espera, al dejinitivo acuerdo, aunque !os
uceites yuedarán en purte ahiertos para una
negociación posterior entre la CEE-Il.

De tndos modo.r, el olivar español tiene
mucho menos que temer n la adhesión que
otros sectores agrurios (vinos, leche, curne de
vucuno, etc.). Es más, el olivar viahle, y
rentable actualmente, con rendimienlos
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aceptables, se verá bastante beneficiado,
puesto que parece dificil se acaben las ayu-
das.

,41 mismo tiempo la CEE ayuda también a
otras producciones de semillas oleaginosas,
puesto que es fuertemente deficitaria en
proteínas vegetales para la alimentación del
ganado, semillas importadas que proporcio-
nan harinas y liberan aceites.

Sin embargo, conviene recordar que los
problemas técnicos que tiene planteado la
CEE, y los que se presentarán en nuestro
pais, a partir de la adhesión son tan compli-
cados que su enumeración l^ consideración
ezigen un análisis mucho más detallado y,
por supuesto, una divulgación entre los
agricultores españoles de la que carecemos
todavia. En la misma reunión de Córdoba,
que comentamos, fi^ltci una adecuada repre-
sentación de o/ivareros españoles, que dehe-
rían haber estado alli, tanto para aprender
como para opinar.

Por esro pensamos que la organización
olivarera españo/a es débil y deficiente y
aparece, en ciertos momentos, como e.rcasa-
mente consecuente. El propio representante
de la CEE, se dirigió una vez, en el eoloquio
que siguió u su ezposición, a los olivareros
españoles arrimándoles a un trabajo y una
organización en favor del sector. Y es que
son dos temas distintos. Uno, la política y la
ayuda ofrciul que vendrá de Madrid o Bru-
selas. O[ro, la organización y las acciones de
mejora todavía posibles en nuestro olivar que
tiene que ser iniciativa de los productores.

Entre estas mejoras se hizo referencia en
Córdoba a la calidad del aceite de oliva
virgen, tema que podría muy bien abanderar
esta Universidad andaluza.^

LA REVISTA
"AGRICULTURA"
DIALOGA CON EL
MINISTRO DE
AGRICULTURA DE
ESTADOS U N I DOS

EI pasado 4 de oetubre, a través de la red
mundia/ (World net), vía satélite, una serie de
entrevistadores de Brnselas, Te%Aviv, París,
Madrid Roma y Ginebra tuvieron la opor-
tunidad de mantener un didJogo abierto eon
e! Secretario de Agricu/tura John B/oek,
acerca de aspectos muy significativos de/
comercio mundia/ agrario.

La revista AGRICULTURA, a través de
su director Cristóbal de la Puerta, jormuló
una serie de Preguntas, Junto a la Agencia
EF^ cuyas respuestas están aquí recogidas.

Agencia Efe: En general las medidas pro-
teccionistas de EE. UU. son bastante acusa-
das respecto a las exportaciones de productos
industriales españoles. Como contrapartida,
España no pone grandes limitaciones ni
cuotas a las importaciones procedentes de
EE UU. ^ Cree usted que es justa la situa-
ción? ^No piensa que puede haber una
postura más dura por parte de las autorida-
des españolas hacia sus exportaciones?

Mr. John Bloek: Pienso que deberán ba-
jarse las barrerru amnee/arias siempre que se
Pued4 y de una jorma sistemátiea, lo que no
puede prod ueirse de un dfa para otro. Fa el
área de produetos industrraJes españo%s, si
existen restricciones para su importación en
EE. UU., deberían haeerse esjuerzos para
redncirlas

Fs todo easo, nosotros tenemos un mer-

cado relativamente abierto en productos in-
dustriales, y de hecho tenemos un déficit
eomercia! en ese área de I30 mi/ milJones de
dólares, lo que muestra nuestm apertura.

Rev. AGRICULTURA: i Qué ocurrirá
con las exportaciones de EE. UU. a nuestro
país (especialmente maiz, sorgo y soja), una
vez que se produzca nuestra integración en
la CEE?

Mr. J. Bloek: Estoy preocupado por ello.
EE UU. apoyn !a entrada de Fspana en la
CEE, pero una vez dent% /as barreras a
►u^estras exportaciones se e%varún, exeepto
en un par de capítubs, la alimentación no
eerea/ista y los productos de soja, e ineluso en
eUos se intenta elevar ku difieuhades.

Apoyamos la entrada española en kr CEE,
y pienso que serán los consumidores españo-
les los pe>Yledores en este proceso; pues el
coste de k: a/imentación se inerementará y no
tendrm^ tan fiíci! aeceso a bs produetos de
E^ UU.

Rev. AGRICULTURA: En /a actualidad
las ezportaciones españolas de vino tienen
dificultad en EE. UU. ^Piensa no obstante
que su paí.r puede ser un buen mercado para
dicho producto en el futuro?

Mr. J. Bloek: Rea/mente no !o sé. Los
vinos espaiwles son buenos. Yo /os he pro-
bado y creo pueden encontrar un mercado.
No obstante, !a competencia con los vinos
finnceses e italianos es fuerte.
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Remolacha y aceite, más calmados
ya los ánimos al conocerse el aumento
del 0,7 por ciento del IPC en el mes de
agosto, han sido las dos producciones
protagonistas de la actualidad agrícola
durante las últimas semanas. EI minis-
terio de Agricultura y, con más ahínco
tratándose de producciones excedenta-
rias y costosas, pretende un cambio en
la regulación de estos mercados y cho-
ca con dos cosas. F.n primer lugar con
la oposición a todo lo que suponga
limitar rendimientos, en definitiva ren-
tas si paralelamente no se avanza en
planes alternativos para la utilización
de esas superficies. En segundo térmi-
no, con la propia situación de unas
organizaciones agrarias, ciertamente
débiles pero que en muchos casos ya
están cansadas hasta la saciedad de que
se les hable de política de concertación,
de que se les den plazos de unos pocos
días para ofrecer alternativas a decre-
tos de campañas y de que, en definitiva,
no consigan cambiar ni puntos ni co-
mas en los textos iniciales.

Septiembre ha sido el mes de estas
producciones y también van a seguir
siendo actualidad en los próximos me-
ses. Pero, septiembre ha sido también
escenario de ese malestar en medio de
las OPA.S por el escaso eco yue tienen
ante el Ministerio de Agricultura aun-
que reciban algunas docenas de millo-
n^s por diferentes conceptos asisten-
ciales.

La remolacha está caliente como
casi todo el año y lo que causa
extrañeza, es que la Administración
dejara todas las cosas para unas fechas
cuando ya debería estar en marcha la
campaña en el Sur; las negociaciones
en el Duero también se retrasaron en
exceso sabiendo que son conflictivas.

En aceite nos Ilegó el Gobierno pre-
sumiendo de colocar nada menos que
170.000 toneladas en la mismísima

CEE, clientes tradicionales y con
posibilidades de recolocar la mercancía
en nuestros propios mercados cuando
la compran a 135 pesetas y España
vende anualmente unas 60.000 a 70.000
toneladas. EI tiempo dirá de los resul-
tados de la operación quizá indispen-
sable simplemente para hacer huecos
en los almacenes.

Los cereales y su mercado siguieron
respondiendo a la cosecha record con
los buenos precios sobre todo en el
trigo y la necesidad del SENPA de
acudir al mercado con 130.000 tonela-
das. EI cereal tuvo hasta su intento de
fiesta en Arévalo donde el ministro dijo
lo que pensaba.

Con la caída de las hojas se espera
que por fin el Ministerio deshoje la
margarita de sus Cámaras Agrarias que
buena falta está haciendo ya al campo
un proceso de clarificación en beneficio
de casi todos. Como se esperaba, las
Cámaras no tienen aquel congreso
fantasma que decían para otoño. Y, es
que estas Cámaras ya ni siquiera son
como las de antes, que pasaban de los
servicios a los movimientos políticos.
Se limitan a estar bajo el tejado como
si la guerra de su identidad fuera cosa
de otros.

Las carnes siguieron tres líneas di-
ferentes como ya es normal en los últi-
mos meses. Vacuno hacia arriba con
salidas de stocks, porcino con opera-
ciones de almacenamiento privado
insuficientes para el sector ganadero y
los pollos aguantando a pesar de la
ofensiva Boyer. Economía al mes de
julio no se había enterado del Plan de
ajuste hecho por los productores para
tratar de defender sus precios y rentas.

EI otoño ha comenzado caliente.
Desde lo de Arévalo a la política de
acoso iniciada desde la oposición par-
lamentaria y las propias OPAS tras
muchos meses de guante blanco.

PCJLITI CA ^
DE CAMBIÓ
PARA LAS
PRODUC-
CIC^NES
EXCEDEN-
TARIAS

Con únos excedentes inmcwilirados en
arúcar y accite de oliva que a precios de
cctste suponen unos 90.Q00 tnrllones dc
peset;ts, el Ministerio de Agricultura se ha
decidido durantc las últimas semanas a
poner en marcha unas nuevus mecarlismos

', para la regulación de cstos diis merrados.
Como ya es habitual en este tipo dc uc-
tuaciones, e( 1~ORPPA prelende al m^írim^^
un ajuste entre 1a oferta y la pi^sible de-
manda iniciando el proceso para rea^^rt;^r
producciones desincentivando x los a^ri-
cultores hoy metidos en estos sectores.

l,a politica de cambio ;tnunciada par;t
estos mercados, política llamuda desde
medios oticiates coma de ordenación de
cultivos aunque fundamentalmente súlo en
base a los decretos inspiradoti desde Eco-
nomia Y Hacienda, supone una variacibn
sustancral respecto a la tínea de actuacibn
seguida por la Adminisu•acion cn ai^us
preeedentes tratando de arraigar c^>n un
aparente nerviosismo un clima de u^rres-
ponsabilidad.

L<►s decisíones ;rdoptad^s por el C'iobier-
no en las dos últimas cam^añ;rs se centr;rn
especialmente en los prec^os, en la redur-
ci^n de ayudas, créditvs míLS elev;idos y en
definitíva, dejar de umsiderar a la Admi-
nistraeifin eomo un buen padre yue todo lo
acepta sin marc:ar antes un^is reglas mucho
más duras de juego. E?I inicio estuvo hacc
ya un año en el vino y en Ic>s próximos
meses sc tratan de aplicar medid;ts simila-
res en aceite de aliva y en remol^acha f`rente
a un sector que desea entr;^r por esc nuevo
^Sroeeso pero sin atosigamientos y sobre
todc^ eon ;ilternativas a sus rentas. l`)urante
los dos últimos a^ios se han variado mu-
chas, cows quirás más de las qUe se supo-
nían en un principio, en los mec;mismos
para regular mercados y sobrc todu en la
filosoña existente: en el sector. Regulacio-
nes ce^mo la del vino no tienen nada que
ver am la existente hace dos anus y Ileva el
mismo camino la remolacha ocupandc^ un
lugar intermedio el aceite.
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MOVILIZACIONES PARA
REGULAR EL ACEITE DE
OLIVA

De "EI Aceite de oliva, amigo de su salud",
tríptico editado por el Consejo Oleícola
Internacional.

La normativa para la próxima campaña
olivarera elaborado por la Administracicín
_y aprobado prácticamente sin ninguna va-
riación sustancial respecto a lo previs[o
inicialmente por el Gobierno, aborda la
regulación am la introduc;ción de una mo-
dificación sustancial: limitar las ofertas de
aceite al FORPPA.

Con unos excedentes que según las esti-
maciones oficiales se van a elevar a inicios
de campaña a 345.000 toneladas pero, so-
bre todo, con unas previsiones negras en
los mercados internacionales y un
consumo interior de aceite de giratol en
permanente aumento, la Administración
pretendía un nuevo mecanismo para evitar
yue las ventas de aceite a] FORPPA fueran
masivas. A través de los nuevos mecanls-
mos, no es tampoco seguro el que nu se
produzca esta avalancha aunque se man-
tienen una serie de condiciones que se
espera den resultado si funciona como se
espera el mercado. Este cambio se podía
cunsiderar como el inicio de una serie de
mudificaciones que la Administración es-
taría dispuesta a realizar respecto al oli-
var- aceite de oliva, sector para el que
está en vigor un Plan de reconversií,n v
reestructuración que puede ser objetu de
un futuro no lejano de algunas moditica-
ciones.

El nuevo mecanismo para regular el
mercado del aceite de oliva está en relación
directa con la evolución de los precios
aceptando únicamente aceite si bajan las
a^tizaciones.

El precio de garantía para esta campaña
fue fijado en 178,50 pesetas más la
subvención unitaria de 12 pesetas; el precio
de intervención superior se situará en
190,50 pesetas según el proyecto del Go-
bierno y el de orientación, nueva cotización
fijada en la campaña, será de 184 pesetas.

Para que el FORPPA inicie las compras
de aceite de oliva, el precio testigo deberá
ser durante dos semanas inferior al 98 por
ciento del precio de orientación. Estu su-
pone un precio en el mercado de unas 180
pesetas. En ese momento, las almazaras o
sus asociaciones interesadas podrán iniciar
sus ofertas de aceite a la Administración en

una cantidad igual a la que vayan a inmu-
vilizar.

L,a fecha límite para la presentaci^m de
las ofertas es el IS de julio v lus contratus
deberán ser cancel^ldos el ÍS r1e septiem-
bre. En ese momento, si el mcrcado tiene
unas cotizaciones inferiores al precio dc
garantía, la Administración deherá accptar
todas las ofertas que se le hagan hasta el 30
de septiembre.

Pero de la misma f^^rma yue se tralta de
regular el mercudo en el casu de yue buje,
también se aplicaría una nurmativa si Ias
cotizaciones fueran al al^a. La Adminis-
tración se reserva el dererho pura cancelar
las inmovilizaciones parcial u tutalmente si
durante dos semanas cunsecutivas el precio
es superior al de orientación del merradu.

Para la regulación de estas uperaciunes,
el decreto a^ntempla dos f7^rmulas de ti-
nanciación. De un ladu, se puede acccder
al crédito del FORPPA al trece pur ciento
de interés. En el caso de que lus préstamus
se concierten con entidades priva^las, la
subvención será de 3 puntus al tipu de
interés. La cuantía será cn base a 12O
pesetas de tinunciaciíin por kilu de accite.

EI resultadu de esta nueva normativa es
una incógnita y más teniendu en rucnta
que la cosecha se puede elevar a las
570.000 toneladas. La pretensión de la
Administración es hacer las menos com-
^as posibles siempre que quede reguladu el
mercado u^sa yue se contempla en la nur-
mativa de campañ^l. Pero, pura lus uliva-
rerus, estu nu se va a cunseguir dc est,l
manera advirtiendo que las compras pu-
drían ser incluso superiores u la campaña
de 1982 cuandu la Administraciún cum( ^ rcí
el 40 Qor ciento de las 660.0(x) tunelu^l^ls.
Orgamzaciones del sector han sulicitado a
la Administración que el decretu sc aplique
con gran agilidad v uperatividad aunyue
en su opinión para una mejur regulaci^^n
del mercado y evitar las ventas ul FORPPA
bastaba con subir la orquilla entre el precio
de compra y el de venta por encima dc las
20 pesetas.

EI aceite de soja a comercializar en el
mercado interior en la próxima campaña
será de 90.(^0 tuneladas.
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Las 170.000 Tm de acelte a la CEE y sus poslbles
secuelas con puntos negros

VOLVEMOS A LAS
OPERACIONES

H I STO R I CAS
Las exportaciones, un poco a la deses-

perada de una serie de producciones exce-
dentarias han constituido una de las notas
más destacables de la actuación socialista
en la gestión del Ministerio de Agricultura
en los dos últimos años. Hay necesidad de
colocar fuera los excedentes por varias
razones. Primero por la obligación de con-
tar con espacios Gsicos para seguir alma-
cenando nuevas cosechas sin salida en el
interioc En segundo lugar para evitar los
altos costos financieros que conlleva su
mantenimiento. En tercer término, para
recuperar unos recursos aunyue supongan
cuantiosas pérdidas para el Estado de
acuerdo a>n los precios internacionales.

Estas ventas forzadas de la Administra-
ción han sido y van a seguir constituyendo
piedra de estudio para la oposición que de
alguna manera trata de encontrar motivos
para acusaciones concretas para la Admi-
mstración socialista. Vender producciones
excedentarias es algo dificil y más cuando
hay una competencia internacional muy
fuerte en las mismas producciones. Por
e^llo, da lx impresión de que en algunas
ocasiones, con la soga al cuello, la Admi-
nistración antepone la salida de los stocks a
otras a^ndiciones.

EI denominado caso IFCO, la acusación
de la oposición en el sentido de que se
había realizado la frustrada gestión de
venta con una dejación de funciones por
los responsables del FORPPA, se ha que-
dado en una función de fuegos de artificio.
La sesión parlamentaria con el debate
entre el Ministro de Agricultura Carlos
Romero y el diputado del Grupo Popular,
Antonio Navarro, no arrojó ninguna nueva
luz sobre los mecanismos seguidos en la
operación. La cuestión es simple. Mientras
para lu oposición hubo adJ udicación de la
exportación, para el FORPPA, según
consta en el acuerdo del Comité Ejecutivo
y Financiero, sólo se aprobó el iniciar
gestiones con esa firma a través de
lntermun para llegar a la t7rma de un
contrato que nunca se produjo. La oposi-
ción dio datos sobre la constitución de la
firma Intermun, quiso dejar entrever que
podía haber relaciones entre ésta empresa
y militantes del Partido Socialista para la
realización de negocios conjuntos, pero la
cosa no pasó de una acusación entre líneas
sin ninguna denuncia seria.

Almacén Regulador de Aceites. Pinto (Madrid).

LA HISTORIA DEL ACEITE

Pero, si lo del azúcar no llegó a cuajar y
seguimos con los excedentes por encima de
las 350.000 toneladas a inicios de la última
campaña, en el aceite las cosas fueron
diferentes. De un sólo golpe y también con
la fórmula de contratación directa, el
FORPPA vendió un total de 170.000 tone-
ladas de aceite de oliva con destino a
diferentes países de la Comunidad Econb-
mica Europea. EI precio de venta de este
aceite fue de 130 pesetas lo que supone
para la Administración unos ingresos de
22.000 millones de pesetas con unas pérdi-
das de 10.000 millones. En lo que va de
año, las ventas de aceite de oliva se elevan
a 205.000 toneladas si bien las fechas de
salida fisica se van a prorrogar durante
1985 y, en algunos casos, como el aceite
para las conservas será durante tres cam-
pañas.

Esta operación de 170.000 toneladas se
va a realizar a través de las empresas o
grupos de empresas. 20.000 toneladas serán
comercializadas por la compañía de
Tabacos-Comex mientras el resto, 150.000
toneladas se colocarán en la CEE por el
Grupo Exportador. Según parece, las
20.000 toneladas de Tabacos tienen sus
destinatarios directos en Italia mientras
que la operación del Grupo se hará a^n
una venta de 100.000 toneladas a la firma
Frahuil, socio en su día de Uteco (Jaén) y
Las otras 50.000 toneladas a Getradoil.

La a^ntratación dc estas I50.0(xl tunela-
das, aunque resp^mde de las mismas todo
el colectivo de la Agrupación de I:xpurta-
dores, se ha hecho únicamente por una
serie de firmas como Casexpurt, Hisp,^no-
liva, Elosúa, Salgado, Minerva, J. Ballester
y J. Luchi.

En esta operución hay sin embargu al-
gunas cuestiones, por algunos cunsideradas
como puntos negrus que en principiu hay
que poner sobre la mesa. EI aceite tambi^n
tiene su historia.

Durante los últimus meses, la Adminis-
tración intent^í una serie de operaciones de
venta desde su culucaciún como oliva husta
mezclado a^n soja. Los resultadus no tlie-
ron positivos y pur esta raz^ín, con unos
excedentes a inicios de campaña de unas
340.000 toneladas, el FORPPA buscó nue-
vas salidas.

Para realizar esta operación el I^^ORPPA
solicitó diferentes ufertas. Una de estas,
considerada por I^i Administración fue dc
la empresa Agropecuaria lborense a quicn
en principio se le iba a hacer unu cuntra-
tación de 75.(xXl toneladas. Sin embargu, al
finaL, la a^ntrataciún de las 150.000 tone-
ladas se ha hecho por parte del Grupu
Exportador si bien la tal firma, Agrupc-
cuaria lborense mantiene su participaci^ín
sobre los resultados que ofrezca la vcnta
del aceite. F_s un arreglo, unu especie de
pacto al que parece Ilegaron los exporta-
dores y que aparentementc no tienc excc-
sivas justificticiones.
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El aceite a cc^locar Por I^r Agrupacicín se
vende a 135 ^esetas Precio EOB en
Málaga. Aunyue lus resultadus pueden ser
diferentes xgún la evolucicín de Precius
internaciun.rles, etr... ^arere existen asr^u-
rados rmos Peyueñus márgenes. El GruPo
exportadur. según fuentes dc em^resarius
del sur, entregaría u Agro^ecuaria lborense
2 pesetas pur kilu de aceite c^portadu, unus
300 millones de peselas. Otras dus peset^rs
yuedarían en el gruPu p^rra su di,trihucic^n
cntre las cm^res^r, asuciadas se^ún su
cuota de participaciím en el mercado m,ís
lo yue corresponda a cada una por Ins
firmas a^mu ^articipacicín fija mínima en
lo yue Ilum.rn cl "Fundu de caridad".

La ^regunta yuc sc hacen en al .̀^unus
medios expurtadores cs yu^ pinta en mediu
de una uperacicín dcl GruPu la tal Agru-
pccuaria lhurense yue va a sacar unus
beneticios notables stn hacer nin^ún cun-
trato de cctmPra ni de venta. í,lntentu dc
rumPer un munopulici?

Y EL MH:R('ADO

Sttr^tdus esl.rs 17(l.txx) luneladas dc aceile
de uliva, lus interro^antes yue ,e hlantca
sin emhargu el ,ectur sun muchus. L^u
uperaciunes en el cumercio eateriur ,e
elevan anualmente a unas 3O0.(xH) tuncla-
das. Si Es^,rila culuca v,t estas 1711.1)1)U
toneladas Ia Pregunta es si yucda rcal-
mente mercadu para seguir hacicndu las
operaciuncs habiluales dcl sectur. Lus
pro^ios eKPurt^tdures han reconucidu el
ries^u yue su^^ne vender esta mercancía a
la pruPia CEE a estc precio con la ^u^ihi-
lidad de yuc sea rcculucada en paíse.^ u^a-
diciunalmente abicrtu a nuestras cxPurt^t-
ciones. La Administraciím ha prumetidu
nuevas avudas p.rra frenar este husihle
efectu. Paru lus erpurtadures, lus ^rPuvu.
deberían ser muchu más ^cnerusas yuc lus
actuules tuntu para las vrntas m^rryuistas
yue huy tienen una restitución de 22 hese-
tas cumu p^tra las dc gr^tncl.

Fuentes cercan.rs al Grupu seCial.rhan
tamhirn a su vez yuc de algun^r maner,r se
vierun t^^rradus .r entru^ en l^r oPcraricin en
cuantu que si no I^r realiiahan ellu iha a
hacer cn utras manos. De esta manrrt,
insistían, ,tl menos sahemus donde v cuan-
do se culuca el accite. l'na o^rerariJn a
otros paí,cs cumu Libia, Túnei. etc. nu
habría causando tanta preucupacic^n cumu
esta de la Cf:E dunde las restitucionc^ .^on
el duble yue las esp.ri^ulus.

Lzt uperación del siglu en aceite Puede
supuner un grave riesgu Para el tltturo
inmediatu de nuestras exPurtaciunes aun-
yue yuiz<í cl primcr intrrrogante yue se
podría haccr unu drsde España estaría
referidu sohre qui^n manda en cl mcrcadu
del aceite y si nuestrus ex^urtadores tienen
algu que ĥ .rcer seílu sin la sombrr de lus
oligo^^lius de la CEE.

La nueva ordenación trianual

REMOLACHA: UN
VUELCO

La rrmoluclta es el ^: ran camhiu ,tnun-
ci,tdu t.unbién cn estc otuño pcru cun unus
rfectu^ yue se van a dejar `entir en lus
^n^wimu.^ tre^ atiu. ,i cl pruvectu de regu-
lacicín hrevistu hur el Gobirrno sc nPrueha
en Cunseju de Ministros sin muchas mu-
dificaciunes. AI eierre de este número, la
rcmulach,t estaha al rujo vivu en una gue-
rra dunde se daban cit^rn tudus lus intereses
^ Pusiciunes, desde lus prufesion^rlr^ a los
^ulíticus.

La nucva regulacic^,n de camh:u5a pre-
vista ^ur I.r Administraciún supune un
vuclcu resPectu a lus actuales mecanismos
de artuacicín en el sectur a Ia vei yue
,uhunc también un intentu ^ar<t nuestra
adaPtacicín ^t las estructuras cumunitarias.
F^:I casu cs yue, este intento se cunsider^r
dcsdc la industria v las ur^^aniracioncs
aarari.rs. ha sidu ,imhlemente una mal^r
cuhi q de lu yue .^uccdr en la CEE.

Una dc las muditicacioncs mírs impur-
tante, se cenua en cl a,pectu dr la Pru-
duccicín. En la actualidad, cl ubjctivo de
^amPaña se tija añu u^as ^ritu hcir cl Gu-
hicrnu, h^thiéndu.c elcvado e^ta rampaña a
LOh0.00O toneludas u^leno Prccio. La
regul^tric^m Presentada pur la Administrt-
.ií,n cuntemPlu va varias variantcs a se-
mcjania de la CFE v U^trtandu de huner un
m,trru legal u lu yue en la actu;rlidad se
nc^uci^r en E,paña en el senu de la
intcrhrufesiunaL Serútt e^te Pruvcctu, el
ubjetivu indicativu Pttru la Pruduccibn de
arúcar de remulach^t rs de I.I(x).(Nl(1 tone-
ladas. Sin emhar^u, csta cifra nu ticnc c^rsi
nada yuc ver cun la ^ituaci^^n real yue sería
cl azúrrr tiPu A. EI ubjetivo A dr }^roduc-
ci^m dc azúcar, cun remolach^r a plenu
Preciu es el equivalcnte ^r las neccsidades

del cunsumu yue cn este mumento se ele-
van en todu el territorio nacional a unas
970.(X^ tuneladas. En estos primeros años,
mientras el FORPPA tenga excedentes, a
csc ubjetivo A se descuentu también el
cunsumo de Canarias, Ceuta v Melilla con
lo yue el ubjetivu de Producción A se
rlrvuríx solamente a unas 9?0.000 tunela-
das. De una campaña para utra, este obje-
tivu se tijaría en funcicín de ese c<insumo
anual incrementado míiti-menos un cinco
^rr cientu.

A esta cifra de ^roducción, se sumaría
otra cantidad cunsiderada cumu objetivu
de a^írcar B^^ yue se determinuría cada añu
en fimcicín de lu yue deseen producir las
empresas por encima del techo tijadu para
cl tiPu A. En cualquier caso, la cantidad
yuc exceda al 10 ^or ciento respectu al tipo
de azírcar A, será de responsabilidad írnica
dc lus ^tgricultures.

A la hur^t de fijar lus objetivos de pro-
^iucricín, el Pruvccto inici^tl dc real decré[o
trianual para el sector contempla a las
industrias comu lus res^^nsables a la hora
de dar cifras al l=ORPPA sohre cantidades
rumercializadas durante cl último año,
estimaciones subre el compurtamiento del
mercado y propuesta para tijar los ubjeti-
vus A v B.

De acuerdo am el objetivu señalado a
nivel de todo el estado se otor^ará ^r cada
cultivador un cupo de producctun en base
a su cuota hase Pur el coeticiente corrector
curres^ndiente a cada zona remolachera.
Cada industria solamente pc^drá contratar
remulacha A en la cantidad necesaria para
hruducir hasta un 105 por ciento de su
uhjetivu de pruduccicín de este tipo de
azircar. Para la remolacha tipo B hay li-
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bertad de contrataci^>n si bien la misma
estarír sometida al precio mínimo yue
puedc Ilegar a ser hasta del 60 por ciento
del precio hase que se fije en cada campa-
i^a.

Pur este provecto de real decretu se trat^t
de lugrar un control también en las indus-
trias a la hora de comercializar su producto
estando totalmente prohihido el culocar
w.úcar A pc^r encima del techo señaladu. Si
huhiera ctr.úcar A excedente en el mercado
interiur, la cxportacibn de hasta el 5 por
ciento de estc azúcar se hará con ayuda
prefĉ renci<rl del Fondo Interprufesional.
En caso de d^ficit, es posible recalificar
purte del azúcar B. En el caso contrario, el
azúc^rr B deherá exportarse con a_vuda del
mismo Fondo cuy q constitucián se hará
con una aportación de hasta el 5 por ciento
del precio hase de la remulacha.

f^stc proyccto duramente contestado pur
las OPAS y Itr industria contiene nuvedades
importantes desde I^t politica de precios a
la organiz^rcicín de la recepción. EI precio
base de la remolacha será único debiendo
procederse a una negociacicín por el cun-
ceptu del transporte.

Comu punto interesante para el agricul-
tor, dcstaca la eliminación del canun por
laboratorio cuyos gastos deberítn correr
ímicamente a cuenta de las industrias.

En hase a este decreto se da un mayor
peso ^t las actuaciones de la interprofesiu-
na] datide una política de correspunsabili-
dad.

EI decretu trianual propuesto por el
Guhierno deruga el régimen de cuotas
estahlecido en su día por la Administra-
cibn.

Las pc^siciones generalizadas al cierre de
este número de Agricultura rechazaban el
proyccto por lo que suponía de penaliza-
ción al sector tanto en precios como en
produccicín. No se acepta que el objetivo
de azúcar tipo A esté en función del
atnsumo mientras no se arhitran medidas
para con[rolar el usu de susti[utivus como
la isoglucusa cuya contingentacicín, pro-
puesta por el Grupo Popular, era rechaza-
da por los socialistas en el ('ongreso de los
Uiput.rdos.

SE PASO LA
REMOLACHA

Un año míts, aunque todavía cs prontu
para hacer estimaciones detinitivas sobre la
campaña, la cosecha de remolacha va a
superar ampliamente los objetivos de pro-
ducción maratdos por el Gobierno en
1.060.000 toneladas. Aunque pur la nor-
mativa reguladora se fijaban claramente
las condiciones de contratación y, sohre
todo, las respunsahilidades en yue incu-
rrían los agricultores con remolacha exce-
dentaria, las superficies de siemhra han
seguido estando en las zonas productoras
m^^s importantes por encima de las cifras
señaludas por la Administración. Medio
año después de aquellas fechas cuando lus
agricultores protestaron en algunos rrsos
por entendcr se hahían enterado con re-
traso de las nuevas condiciones, huy como
aver el prohlema de los excedentes sigue
siendo la principal preocupacibn de lus
remolacheros. La Administracibn ya se ha
adelantado a señalar que para la remola-
cha sin cuntrato no va a aportar ni una
peseta. AI cierre de esta edición, las nego-
ciaciones discurrían pur cuestiones de tilo-
sofía más yue de planteamientos econcí-
micos cuncretos, verdadero caballo de ha-
talla a la hora de llegar a un acuerdo.

El objetivo de produccibn de remolacha
fijado Pc^r el Gobiernu se elevaba este añu
a 8.151.0(x) toneladas mientras la rosecha
prevista por cl propio Ministerio de Agri-
cultura ascendía a R,9 millones de tunel^t-
das. Las cifras todavía no están cerradas
pero la impresicín de las industrias es yue la
cosecha de la zona Sur arroja un excedente
de unas 30.000 tuneladas de azítcar. En las
wnas Centro y Ebro parece que la cosecha
se ajustará a las cifras señaladas en la
regulación mientras en et Duero se puedcn
ir arriba al menos en 500.000 toneladas.
Para el sector industrial, la totalidad de
esta remolacha excedentaria estaría sem-
brada sin contrato por lo que es indispen-
sable un acuerdo interprofesional si no se
quiere que los agricultores al margen de la
normativa vigente reciban un precio de
castigo.

LA POLITICA DE
CORRF,SPONSABILIDAD

Definir cuál es la remolacha dentro del
objetivo de producción y las cantidades sin
contrato ha sido el eje de unas largas ne-
gociaciones mantenidas entre la Adminis-
tración, organizaciones agrarias y la propia
industria. El sector, antes de hablar de
cifras de excedentes v de su clasificación,

quiere conocer detalladamente todus lus
datos sobre derechos de cultivo de los
remol<tcheros dentro de rada zon^r v las
siembras reales. A partir de ese mumentu
se a^nocerían las cifras sobre excedentes,
su respunsabilidad y la previsible cifra a
deseontar por la interprofesional.

En la campai^a pasada, el descuento por
tonelada de remolacha fue de 175 pesetas
en el Duero y en el C'entro. Este año, si no
se produce un acuerdu, la Administracicín
podría decretar una reduccicín de ?tN) pc-
setas par,t la remul.rcha exccdentc por
encima de contrato. Sin emhargo, las pro-
ducciones al margen de la nurmativa re-
guladura parece probable tcngan una
mavor pen;tlizacicín aíu^ sin Ilegar a las
cifras de ruina de yuc se hablcí en ucasiunes
y que eran de unas 3.0O0 peset;ts.

En el seno dc las organizaciones agr.rrias,
las posiciones suhre este punto han sido
polémicas v en algunus casos conflirtivas.
En definitiva es algo que suredc ruandu
hay que aportar recursos. La postura más
generalizada es que los agricultures ron sus
contratos y producciím cn regla no sufran
nin ^una penalización fuerte si hien parecr
al f^inal se puede imponer un descucnto
pequeño para tudo el colectivo del Uueru v
reducciones mús importantes paru Icis
principales causantes de los responsahlrs.

Para la determinaciím de los excedcntes
remolacherus, lu primero que pidirron las
OPAS fueron datus. Unas cifras que deben
estar en poder de Ia Administracicín desde
el mes de mavo v que todavía no rc^nocía cl
sector pruductor a lu hura de nrguci^tr
salidas para los excedentes de campatia.

La producciím de este año puedc dar
lugar a unas 90.(xx) toncladas de azúcar por
encima del objetivu cifrado en 1.060.000
pesetas. A esta cantidad subrante sc habrán
de sumar las cantidades producidas dcntro
de objetivo que no van a ser cunsumidas
por España v que podrían ser de utras
80.(>DO toneladas con lu que los acuerdus
excedentes de 340.000 toneladas se pueden
disparar a cantidades insostenibles.

EI azúcar que ahora es problema para
los agricultures, lo es mucho más para la
propia Administración con unas p^rdidas
muv elevadas a razón de unas 50 pesetas
por kilo. Lo curioso de esta situación es que
la Administracicín no tome medidas contra
azúcares sustitutivos c^ue están gravando
un consumo tradrriun^rl con los
consiguientes efectos negativos que tiene
para la agricultura, el empleu v los propios
recursos del Estadu.
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Entraron todas las Cajas con 60.000 millones

ACUERDOS PARA LA
FINANCIACION AGRARIA

('réditus por una cuamía total de 60.000
millones de pesetas van a ser aportados
durantc la campai^a 1984; 85 por las Cajas
de Ahorro y las Cajas Rurales v el Banco
de Créditu Agrícula de ^icuerdo con el
a^nvenio de financiaci^in suscrito reciente-
menle con el Ministerio de Agricultura. EI
objetivo de la Adminish^ticicín es llegar a
una cifra de recursos de 100.000 millones
de pesetas .^ unos tip^^s de interés entre el
I5,5 y cl 16,5 por ciento para lo cual sc
siguen conversaci<^nes cun todos los banrus
con el fin de suscribir un nuevc^ acuerdo.
La pretensi^ín del Ministcrio de Agricultu-
ra es conseguir un vulumen de recursos
suficicnte para tudas I<<s actuaciones credi-
ticias que son neccs^irias para el sector
durante una cumpaña.

Lti posibilidad de estos compromisos
^l^ihales supone un ahorro pura la Admi-
nistraci^ín v, sobre tud^^, signitica evitar que
cad,i urgani,mo se convierta en una especie
de hancu ejerciendu en ^x^^t^iuneti funciones
mús prupias de I.^s entidades financieras.

La racionalizaci^ín del crédito agrariu
era algu necesario para el sect^^r y para la
prupia Administraci^ín. E3n est,i línea res-
pons<ihles del Ministeriu de Agricultura
abrierun rondas de negociaciones hace al-
gunus meses con todas las entidades ^-
nancieras que ^^ctúan cn el país. Frutu de
estas conversaciunes fue la firma de tm
ucuerdo de colaburarión entre el Ministe-
rio de A^ricultura ^^ las C'ajas de Ahorro
C'onfederadas por el que estas últimas se
c^^mprumetían a^ipurtar 30.O(x) millones de
peseta^. F_^te cumprumisu hu sidu suscrito
en las últimas entidades p^ir cada una de
las entid^ides hasta cubrir el techo de los
30.000 millones de pesetas.

'T^ras las Cajas de Ahurro, el 17 de sep-
tiembre suscribían un acuerdo con las
mismas condiciones el grupo Banco de
('rédito Agrícola. Cajas Rurales tambi^n
por utros 3Q0(>D millones de pesetas.

NECF:SIDAI)E:S
E IN"f'I;RES

Las necesidades de financiación de las
actuaciones del Ministcrio de Agricultura
pura un <mo se cifran en unos 100.000
millunes de pesetas distribuidos en las
siguientes líneas: 10.(KX) millones de pese-
tas romo créditos para gastos de cultivo
am un plazo de amortizacibn de 12 meses
y supervisados por el SENPA. 6.000 millo-
nes de pesetas para la adyuisición de se-
millas también a 12 mcses y bajo la
supervisibn de la Dirección General de lu

EI Gobernador de Burgos haciendo entrega del
troteo al Campeón de España de Arada 1984,
en el recientemente celebrado Campeonato

Nacional de Arada. (Foto Luis San Valentín).

Pr^^ducciiín Abrariti. Para préstamus dc
campaña las necesidades se cifran en
7ti.000 millunes de pesetas también c^^n un
plazo de amortiz^icibn máximo de 12 meses
v con el control del FORPPA. Para la
modernización dc las explotaciones la,

^QUE PASA
EN EL SECTOR
AGRARIO?

^,f,jué pasa en el sectcrr a^t'ario? A punto
de cumpTirse los dos años desde el trianfi ►
deT 1'SOE en las elecciones, ésta es una
pregunta que se han hecho muchas perso-
nas relacionadas de alguna manera con el
campo. La patabra clave es !a concertación.

A pesar ^de las múltiples reunianes de
trabajo, grupos especializados^ y demá.5 en-
cuentros eon 30.040 pesetas por silTa ,Y
asistencia, {as organ'rzaciones ^grarias es-
tán viendo pasar por sus narices todas las
actuaciones de la Administracibn sin poner
prácticamente un punto ni una coma. lTay
sensacián de que Tas organizaciones agra-
rias no sirven para demasiado. Hay sensa-
ción también de debilidad y es ésta una
situación que se trata de modíficar en eT
futuro para Tlegar desde una potenciaeión y
ciarificación sindieaT a realizar una con-
certación m^ís en serio. Hay malestar por la
fortna y en fondo con que se abordan mu-
chas actuaciones de política agraria en un
momento en que la oposicián trata de jugar
también sus bazas... Hay muchos puntos,
también positivos que merecen un análtsis
en profundidad en el próxímo numero de
Agricultura. Hav airc^ de que ulgo está
cambiando... con el cambio.

nec;esidades son de 20.000 millones con
plazo de amortización en 8 años. Lus ne-
cesidades ordinarias del IRYDA se cifran
en 7.000 millones con plazos de amortiza-
ción a 10 años y tinalmente 14.0(>U millones
de pesetas para la reestructuración del
marco de Jerez.

Para los préstamos de campaña y los que
tienen una amurtiz^ici<^n de 12 meses comu
máximo. el tip^^ de interés del dinero es del
15,5 por cientu. Part la modernización de
explotaciones, el interés de las entidades
tinancieras es del 16 por ciento. L.os prés-
tamos del IRYDA a 10 años serán al 15,5
por ciento y tinalmente al 16,5 por ciento
lc^s destinados al marco de Jerez_.

EI Ministerio de Agricultura aplicará
imas subvenciunes dit^renciales de acuerdo
con su política para la ordenacicín de las
explotaciones, rultivos, etc... Los tipos de
interés a 12 meses que pague el agricultor
no pasarán del 13 por ciento por lo que la
subvención será dc 2,5 puntos a los tipos
yue ponen las entidudes tinancieras. Sin
embargo, en algunos casos esa subvención
puede ser superior ya se trate de produc-
ciones deficitarias o excedentarias. Para la
modernización de explotaciones, el interés
a pagar por el agricultor se va a encontrar
en torno al 8,5 por ciento.

I^sta ac[uación del Ministerio de Agri-
cultura se puede considerar como un paso
interesante para racionalizar la actuacibn
crediticia de la Administración. Sin em-
bargo, hay dos perus. Primero el hecho de
que junto con estas líneas se multiplican
otras a escala automática que en ocasiones
sólo dan lugar a confusión. En segundo
término, el acuerdo da opción a las enti-
dades financieras a que fijen c<m libertad
las awndiciones de garantía lo que supone
un cambio sustancial con la fi^rma de sus-
cribir préstamus sobre todo de campaña y
cuyo mecanismo era simple para los agri-
cultores.

La firma de estos convenios ha sido una
oportunidad aprovechada por la Admínis-
tración para tratar de potenciar ASICA
como sociedad dc garantías para los crédi-
tos de los agricultores señalando en el
acuerdo la prioridad que tendrían las peti-
ciones avaladas pur esta entidad.

Hasta el momento, las únicas Cajas de
Ahorro que no van a a^l3borar a^n este
convenio son las vascas. Cuestión de a^m-
petencia de líneas en una a^munidad don-
de las ayudas x^n muy superiores al resto
del lstado, prublema que no est^i siendo
atajado por la Administración Central.
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Por Vidal Maté y Manuel Carlón

Los ganaderos de purcino acaban de
entender dos cosas: por una parte cómo es
posible que ellos estén re;cibiendo tan poco
dinero por sus animales, cuando los preeios
en los mercados no sólu no bajan si no que
están realmente impresentables. El año
pasado, por estas fechas los ganaderos
recihían más por los bichos y en las plazas
est^than las chuletas, el lomo, la panceta,
etc., a precios inferiores a los que hoy día
paga el ama de casa, a pesar de yue hacía
tiempu no se conocía una crisis como la
que actualmente están pasando los porci-
cultores; la otra es la persistencia del
FORPPA en llevar adelante un sistema de
intervenciún. a base de almaeenamiento
priv^ido que no funciona, y que según eltos,
no f^uncionará.

La situación de los pruductores de por-
cino. ha sido calificada por la seetorial
ANPROGAPOK, cumo "la más grave co-
n<xida en los últimos años". Los precios al
ganadero no acaban de levant<tr cabeza y
las medidas emprendidav por el FORPPA,
otras veces capaces de q nimar el mercado,
esta vez no han tenidu apcnas resultados.

lAi poca eficacia se debe, según los ga-
naderos, al sistema empleado por la Ad-
ministraci^m, que establece ayudas para el
almacenamientu privado de carne, en vez
de comprar directamente como en ocasio-
nes anteriores. Para el FORPPA "es preci-
so utilizar sistemas similares a los de la
Comunidad Económica Europea, ponien-
do las ayudas pertinentes para que el sector
privado sea quien almacene y no la Admi-
nistraci^ín"; razones ^stas que llevan al
Organismo a intentar por segunda vez que
se xlm^icene carne de porcino, a pesar del
fracasu de la primera intentona.

EI Presidente del FORPPA, se reuni^
hace días u>n los "grandes" del sector in-
dustrial para intent^u- conoc;er cuáles eran
las razones de yue el sector no entrase a
almacenar. La conclusión ubtenida por la
Administraci<ín, según retleja la última
resoluci<ín es yue: cíertas rigideces en los
planteamientos de la operacíón, así como
la reducida cunsideracihn de los gastos de
preparacibn y conservaciún de la mercan-
cía hacen aa^nsejable modificar algunos
uspcctos.

En cl f^^ndo, son lus avales exigidos por
la Administración quiencs obtaculiran las
operaciones. No s(^lo en este sector, sino en
casi tud^^s; la gran carga que supone la
continu^i presentaci^ín de avales para cual-
quier uperación, hacen costosa y compli-
cada las relac iones cun el FORPPA. De
todas formas, por el momento el tema no
cs ncgociable, por lo que la nueva resolu-
ción no introduce modificaciones en este
punt^^.

Ante el poco éxito de la primera operación
del FORPPA

NUEVO INTENTO PARA
ALMACENAR PORCI NO

EL SEGLJNDO INTENTO

Las nuevas reglas de almacenamiento
privado aprobadas por el Comité Ejecutivu
y financiero del FORPPA, conceden ayu-
das para 3.000 Tm de jamones congelados
ppo redondo, 3.000 toneladas de paletas
tipo redondo, 1.000 de jamones congelados
sin hueso y 1.000 de paletas congeladas sin
hueso. Las solicitudes deberán efectuarse
antes del día l3 de octubre.

Las entidades interesadas tendrítn que
establecer un contrato de colaboración por
una cantidad mínima de ]00 toneladas de
canales o medias canales, 0 25 Tm de
cualquiera de cada uno de los productos

para los que se conc;eden a_vudas al atma-
cenamiento.

Los créditos conccdidos a las entidades
culaboradoras tienen un interés del 13 por
ciento am^al, siendu la financiaci<ín y
subvenciones las que se detallan en el
cuadro adjuntu. P_^peremos que csta ve^.
tenga éxit^^ la operacion, por el bicn del
sector productor.

NOTA: "Hoy por Hoy" ha pudido co-
nocer la dccidida intencibn del F^ORPPA
de comprar medias canales en el caso de
que falle estu segunda intent^ina.

ll^:n pts/Tm)

Subvención periodo de
almacenamicnto dc

Suplcmcntu o
deducciones

Productos objeto de ayudas l^inanciación 4 meses 6 mescs Por mcs Por d ía

Canales o medias canales de
categorías extra, Orimera o ^
segunda, de acuerdo con las
notmas de calidad de porci-
no en vigor (Orden 5.11.81) 126.700 20.630 24.630 2.000 67

Jamones 183.400 21.830 25.830 2.000 67

Paletas 141.400 21.830 25.850 2.000 67

Chuleteros completos con
aguja 203.000 21.190 25.190 2.000 67

Panceta 109.900 10.830 14.350 2.000 67

Jamón redondo sin liueso 183.400 21.830 25.830 2.000 67

Paletas redondas sin hueso 141.400 21.830 25.830 2.000 67

Lomo 297.000 21.830 25.830 2.000 67
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LECH E : Los precios de garantía,
inferiores a los comunitarios

Los precios percibidos por el ganadero
son, en España, inferiores a los recibidos
por los a^munitarios; a la ver., el precio de
venta al público de los diferentes tipos de
leche -esterilizadas, U.W.T., concentra-
das, etc. -, son más baratas que las del
mismo tipu expendidus ayuí. Las estructu-
ras cumerciales siguen teniendo defectos
yue pueden hacer pagar cara a la ganadería
española su adhesi^in.

L,os comunitarios imponen un mínimo
de calidad, al precio de garantía en la
leche, superior a las exigidas por nuestra
Administracibn. Están fijados un 3,7 ^' en
peso de materia grasa y 3,2i^^ en proteínas
como referencia al precio aprobado en
Bruselas. A pesar de esos mínimos, muv
por encima de nuestra media, es obvio yué
una gran amtidad de leche entregada por
los ganaderos de lus diez, tiene caracterís-
ticas muy sitnilares a las obtenidas por
nuestros ganaderos de vocación láctea, a^n
3,2 ^^ de materia grasa r' 3.1°^ en proteína.

Los precios comunitarios se fijan para
muelle de fábrica; esto es, el ganadero no
tiene que cargar con el transporte, calcu-
lándose por tanto, con precisión, el coste de
la partida de transporte, cc^n el fin de nu
permUir una sohrevaloración que, al final,
paau el consumidor.

^t C'omunidad nu trata por igual a tudos
sus miembros. a pesar de tijar una eleva-
ción única. Grecin e Italia, de característi-
cas productivas, similares a las nuestras
han tenido estos aumentos anuales:

GR1?CIA ITALIA
°/oaumento o/oaumento

1981-1982 12,1 °/0 15,5 0,/0
1982-1983 16.7 0/0 16,1 0/0
1983-1984 21,9 °/0 6,5 0/0

Tiene su lógica pensar que un control en
el precio de garantía de la leche en España
supone, para la política agropecuaria un
amtrol paralelo en la producción. Lo que
no le resulta Ibgico a nuestros ganaderos, v
así lo están expresando en todas sus reu-
niones de trabajo junto a miembros de la
Administración, es que el incremento en el
precia de garantía se presente como
paralelo y comparable al comunitario.

Desde el día 1 de septiembre el nuevo
precio de garantía es de 31,10 pts/litro, cun
una,prima p«r grado de materia grasa de
0,40 pts.; sin que se hayan planteado nue-
vos sistemas de pago por calidad -por lo
que tiene de castigo en base al extracto sea^
total empírico-; ni tampoco se hayan
puesto en marcha los laboratorios
interprofesionales necesarios para una ob-
jetividad en los an^ilisis.

PRLCIOS MINIMOS AL GANADI3 RO (*)

Feriodos Lspaña
Décima de grasa por

encima de 3.2 CI.I

6- 4-81 al 1-10-81 21,75 pts/litro 0,30 pts 24.08 pts/litru
1-10-81 al 16- 5-82 23,50 pts/litto 0,35 pts 24,08 pts^litro

16- 5-82 a] 1- 9-82 23,50 pts/litro 0,35 pts 27,51 pts/litro

1- 9-82 al 1- 4-83 25,75 pts/litro 0,35 pts 27,51 pts/litro

1- 4-83 al 1- 9-83 25,75 pts/litro 0,35 pts 33.65 pts/lítro

1- 9-83 al 1- 9-84 28,75 pts/litro 0,40 pts 33,65 pts/litro
1- 9-84 al 1- 9-84 31,10 pts/litro 0,45 pts 34,42 pts/litro

(*) Para leche con 3,2 por ciento de materia grasa y 3,1 por cic:nto dr proteina.

Primera prueba de fuego para la campaña
de cereales

EL SENPA SUBASTO
TRIGO

Aunque el FORPPA no las tiene todas
c<msigo sobre los resultados de la subasta
ni sobre qué cantidades pueden venderse,
ha decidido poner en licitación 100.000
toneladas de trigo blando y 30.000 de trigo
duro en diferentes provincias de forma
simultánea, con precios que dependen del
tipo de trigo y de la ubicación de las par-
tidas.

Según el artículo 12 del Real Decreto de
Campaña de cereales, cuando el precio
testigo alcance el 96 por ciento del precio
indicativo, el SENPA e^girá el reintegro
del 50 por ciento del principal del crédito
concedido, así como los intereses devenga-
dos. Cuando el precio testigo alcance el 97
por ciento del indicativo, el SENPA podrá
enajenar los cereales adquiridos por la
Administración. Como es conocido, la ra-
rón de esta medida consiste en mantener
los precios de los cereales en el entorno del
precio indicativo, dejando al mercado li-
bertad para moverse en el espacio limitado
por el precio de garantía y el indicativu.

A pe^sar de que los fabricantes de harinas
venían denunciando el incumplimiento del
articulado, el FORPPA fue remiso a tomar
la medida. Hasta el punto que, en un Co-
mité ejecutivo y financiero del FORPPA,
se pospuso la decisión a pesar de que la
prensa de los harineros había dado ya la
noticia de la subasta como realizada.

Una semana después, el 28 de septiem-
bre, a punto de incrementarse el precio

indicativo en los 25 céntimos reglamenta-
rios, el FORYPA dio luz verde a la subasta
rebajando las 190.000 'i'm de las yue ini-
cialmente se hablaba, a las I30.0(>n Tm que
ahora se han uprobado. No parece aven-
turado afirmar yue el FORPPA ha dejadu
resbalar los precios de mercado, dando así
un respiro a los agricultores v z^ sus inci-
pientes cooperativa^. ^

La figura yue puede salir malograda de
estas decisiones es la del depósito rcversi-
ble, ya que, en solo mes v medio han tenido
que devolver el 50 pur ciento del cr^dito
obtenido. Aunyue, en honur a la verdad, ni
esta figura, ni ninguna de las ^^tras, puestas
a disposición dcl agricultor _v el ganadero
han tenido mucho éxito.

Nos es imposible c^^nocer el resultado
que esta subasta de trigo tendrá sobre el
mercado interiur; pero es importante se-
guir su efecto para tratar de ir aprendiendo
el manejo y efectos de la liberaliza^i^ín. AI
final de la Campaña será interesante ana-
lizar el desarrollo de una decisión históricu
como ésta.

Por el momento, la necesidad de man-
tener el precio del trigo por debajo del
precio indicativu -?^.75 pts/Kg durante el
mes de octubre- decidieron al FORPPA a
subastar 100.000 Tm de trigo blando a
precios que oscilan entre las 22,80 de al-
gunas partidas de trigo en Extremadura v
las 26,15 pLti que alcanza el precio de salida
en la Cumunidad Aut^ínoma Valenciana.
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PRLCIOS BASI^: D1^: LICITACION ( pts/Kg)

CrBADA TIPO II Unidad pts/hg

Scmana Prcciu
i dica-n

Del A1 Mes A^io tivo

28 2 Vl 84 23.15
4 9 VI 84 23,15

11 16 VI 84 23,15
18 23 VI 84 23,IS
25 30 VI 84 23,15

2 7 V11 84 23,IS
9 14 Vll 84 23,IS

16 21 V11 84 23,IS
23 28 VII 84 23,15
30 4 V[II 84 23.15

6 11 Vlll 84 23,15
13 18 VllI 84 23.15
20 25 VIII 84 23,15
27 1 IX 84 23,40

3 8 IX 84 23,40
10 IS IX 84 23,40
17 22 IX 84 23,40
24 29 IX 84 23,40

I 6 X 84 23,65

96 0/0 97 0/0
P^ecio Prcciu Prccio

indicativo indicativo Tcstigo

22,45
22,45
22,45
22,45
22,45
22,45 2l,SS
22.45 21,38
22,45 21,25
22,45 21,37
22,45 21,66
22,45 21,04
22,45 21,07
22,45 21,17
22,70 21,40
22,70 21,58
22,70
22,70
22,70 21,92
22.94

Tipo I Tipo II Tipo 111 ^

Aiagón 25,95 24.60 24,10
Cataluiia 26,10 24,75 24,25
CasYilla-Laín 25,10 23,75 23,25
C'astilla-M^ncha 25,10 23,75 23,25
C. Valcnciana 26,15 24,80 24,30
1^;?;trcmadura 24,65 23,30 22,80
Andalucía 24.85 23,50 23
Alava 25,85 24,50 24

PASAR FL TFSTIGO

Cuando las Organizaciones Agrarias
protestarrm airadamente sc^bre lu ne^^itiva
del FORPPA a que éstas partici^asen en la
elabor<+cibn del precio tesligo, estaban in-
tuyendo la enorme imporl^u^cia yuc e5te
cálculo tiene para el desarrullo eie una
Campar'^a, segím los esquemas e1e elub^^ra-

Ni siyuiera se consigui^^ res^uesta a la
petici<ín de una mesa de seguimientu dc la
marcha del precio testigo. C'asi tudas las
OPAS han solicitado por escritu esta ('o-
misibn de seguimiento y, según las decla-
racioncs de estas Organi^^uciones, i^ingun^i
cart^i h^^ sidu amtestada. La list^i aportuda
por la Administración de los preci^^s testigu
y su relacibn u>n los porcentaje.^ del indi-
cativu denota q una cieria ^ennisividad en
la inter^retacibn del Real Decret<i. Muy
mal lo han pasado los agricult^^res cst^^s
años p}isados cortlo par^ yue ahc^ra se
aborde la posibilidad de un^is ventas íigiles,
a unos precios entonado.^. cu^^nd^^ l^i cose-
cha h^i sido importxnte.

Recorclar, únicamente, quc el Rcal Uc-
creto de Campaña, indica la neresidad de
mantener un stock estrat^giu^ dc trigu de
400.000 Tm. Recordar tambi ĉn la im}^^^si-
bilidad del SENPA para regular el maíz,
por la sencilla razón de que no tiene.

22,22
22,22
22.22
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
22,22
22.46
22,46
22,46
22,46
22,46
22,70

TRIC;O L3LAND0 TIPO 1[ L'nidud pts/I^g

Semana Precio

indica-
96 °/0
Prccio

97 0^0

Pcceio Pcccio

llel Al Mes A^io tivo indicativ^ indicativo Cestigo

28 2 VI 84 25,25 24,24 24,49
4 9 VI 84 25,25 24,24 24,49

11 16 VI 84 2S,2S 24,24 24,49
18 23 VI 84 25,25 24,24 24,49
25 30 VI 84 25,25 24,24 24.49

2 7 Vll 84 2S,2S 24,24 24,49 24,09
9 14 V11 84 2S,2g 24,24 24,49 24,33

16 21 VII 84 25.25 24.24 24,49 23.89

23 28 VII 84 2S,2S 24,24 24,49 24,39
30 4 V111 84 25.25 24,24 24,49 24,44

6 11 Vlll 84 2S,2S 24,24 24,49 24,63
13 18 VIII 84 25,25 24,24 24,49 24,81
20 25 V111 84 25,25 24,24 24,49 24,97
27 1 IX 84 25,50 24,48 24,73 25,02

3 8 IX 84 2S,S0 24,48 24,73 25,32
10 1S IX 84 25,50 24,48 24,73
17 22 IX 84 2S,S0 24,48 24,73
24 29 IX 84 25,50 24,48 24,73 25,58

1 6 X 84 25,75 24.72 24.98



MAI'I_

Scmana Prccio 96 °/0
i di - cioPr

Dcl V Mcs Año
n ca
tivo

c
indicativo

28 2 VI 84 25,25 24,24
4 9 VI 84 25,25 24,24

11 I(i VI 84 25,25 24,24

18 23 VI 84 35,25 24,24
25 30 VI 84 25,25 24,24

2 7 V11 84 25.25 24,24
9 14 VII 84 25,25 24,24

16 ?I VII 84 25,2$ 24,24
23 ?8 VII 84 25,25 24,24
30 4 VIII 84 25,25 24,24

6 I l VIII 84 25.25 24,24
13 18 VIII 84 25,25 24.24
20 35 VIII 84 25,25 24,24
27 I IX 84 25,50 24,48
3 R IX 84 25.50 24,48

lo Is Ix 84 25,50 24,48
17 22 IX 84 ?S.SO 24.48
24 29 IX 84 25.50 24,48

1 6 X 84 25,75 24,72

LO QUF: ' I^IENF:
('ADA UNO

T^^davía se ^,^'rn voces ascguran^lu yue I^i
coscrha nu cs tanta cr^mu sc ^iice. EI ^rr^-
hlema de las csladí^tir.ts es una cucsti^ín
^rndienle yur. cara a nucstra entrxda en el
Merradu C'umún dehería mejor:use cun
medi^^s ^^ rrrurs^,s -yur es c^^mo se mej^^-
ran lus cosa^-. [^e cualyuirr manera si es
ahsolutamcntr fiahlc la infurmaci^ín ^1e1
Sf:NPA sr^brc las cantida^irs r3e trit^^^ ^^
ccbada yue c>tún en su huclrr. T^tmhi^n ^I
FORPPA ha retilizadu un;i estimaciím s^^-
hre las ^r^sihles canti^la^lcs en ^oder ^1e
harticulares y las yue rest,in en ^odcr ^ic la
^mducción.

[k las ^ru^iurcione^ rerealistas destac^t
la de cebad^t cun 10.7 milluncs de tunel.r
^1as estima^la^ cumo hru^luccirín dr esta
cam^aiia. Dc cstu ainti^lacl cl SENPA dis-
^^ne de I, I millc^nes: dr Ir^s ruales 95?.0O0
l^m sun axtt^ras dirertas ^^ ett deprísitu, el
restr^ est;ín cumo depr^^^itos rev^ersihles _^^
al ^ún crédit^^ ^ara ganadcros.

^?n trigr^, cun una cc^^ccha estimada ^1c
5,6 tnillrrnes rlr tunelttrlas, el SENPA ^lis-
^c^ne de 507, I mil tc^nelada^ v^ 7?,1 mil
tuneladas ^Ic lrigr^ blatt^lr^ y dur^^ res^ccli-
v,itnettte.

Cun las I(xl mil que saca ah^^ra, en casc^
de que se ha^^an vendidc^ integramentr ,e
yueda cun SKy mil tc^nela^l,is (cuntan^l^^ el
trig^^ viejr^). Si 4l)O mil s^m de stuck estra-
t^gico... habr,í yue impcirtar trig^^ para
^odcr regular I^t Crríxima vcz. Puryuc tri^r^
^1urr^ hav I511 mil toneladas, ^em sería
cliticil cott ^I harer flexionar precios.

Los agriculture^ ^ue^ien tener Cur enci-
ma de lus cincu milloncs de tonelad^is ^ic
cebada y 2,4 millunes de trigo. EI restu han

97 0/^^
Precio Precio

indicativo Testi^o

24,49 ^
24,49
24,49
Z4,49 -
24,49 ^
24,49 29,01
24,49 29,31
24,49 29,53
24,49 20,20
24,49 29,45
24,49 29,98
24,49 29,79
24,49 30,24
24,73 29,75
24,73 28,43
24,73 -
24,73 ^
24,73 29,86
24,98 ^

^idr^ adc{uiriclr^s pur almaccnistas, im^^^rta-
ci^^rc^ c in^lustrialcs.

Aunyue existen unas datos sobrc las
rintirl^tdes yue puede tener cada unu dc
rsus sectures ^ri^^adas no ^arecen ,uficicn-
temente fiable. com^^ para publicarse en
"HOY ^ur HOY".

I?XIS"CENCIAS DISPONIBLES POR F:I.
SF:NPA ANTES DE LA SUBAS"TA

Tríg^^ blandr^ nuevc^ . . . . . . 476.O00 "T'm
Trigci dur^^ nuev^i . . . . . . . . 71.0(Nl "I^m
Trig^^ blandu ^^iejo . . . . . . . 214.(xN) Tm
Tri€<^ durr^ vicjr^ . . . . . . . . . 79.0OO Tm

RE.DUCC'ION DE
IMPORTACIONES

Gl mavur ^xitu de esta cam^aña, debidr^
a l^t climatr^lr^gía y n^^ a las estructuras
-cuesti^ín yue aclaramos de una vez pr^r
todas-, radica en la impurtante redurri<^n
dc im^cxtaciunes en cereales pienso.

Desdc el año 82, con entr^idas masivas
^1c rereales, hasta este añ^^, el ahorro cn
^fiv^isas es im^^rtttnte. Htista el mr^mentu

las im^u^rtaciones rcalizadas. ^Ics^1e el día
^rimcru de eneru s^^n: ^ie maíz I,(^ millr^nes
de tuncla^las es^crán^l^^se c^tra im^r^rt^ici<rn
a linales de octuhrc de unas 7(l.OO(1 Tm
-^is^guran lus exhertus que Ic^s precius
ron^l^tr-,ín las ?7 pts, cn Cuertr^-.

E?n ruanto ai lus im^^^rtariunrs dc surga,
^" Par,t cl mismu hrri^^du de I ^1r rncru a I
de sehtiemhre, ascienden a>5h.600 tune-
luda^, sienclo en cehada de 169.9(xl Tm.

('r^n res^ectr^ ^il s^^rgo, reitcramos la
cunvrnicncia dc sc^uir cun atenriím las
evr^luciunes de Ir^s ^1rr^chos rr^ula^lores. Si
p<^r lu yue sea sun rebajad^^s. la imp^^rta-
ciún ^1r surgo sería importante, ^lebido al
sistema yue se emplea: esto es, la r^mresi^ín
de I.^ imhr^rtariún ,r efectú^i en las a^ndi-
ciones ^1c lus dererh^^s regula^iures dcl dí^t
corres^r^nrliente a Ia runcesirín, uunyue la
imC^^rlaciún se re.^lice much^^s días
dcshurs.

CI^.RI(AIJ^:S DI^: IMPORTACION
Desdc l^ dr enero de 1984 lo de septicmbrc de 1984

Producto
Acumulado
1-9-84 t.^,)

:lcumulado
1-9-8.'.fBl

Uifcrcnria
(.A BI

Maí^^ 1.587.551 4?58.586 2.67L045

Surgo 558.698 1.186.556 627.858
Ccbada 169.977 309.438 139.461

^l^otal Cctralc^ 2.316?26 5.75^1.^90 3.438.364

I^uente: I^ondo de OrdenaciÓn de precios y productos agrariu^.
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LO QUE
CONTESTA
HACIENDA

A tenor de lo dispuesto en el artículo
IO,B} del vigente Reglamento del Impuesto
General sobre el Tráfiut de las Empresas,
aprobado por Real Uccreto 26(KI; Sl, de 19
de octubre, son comerciantes mayoristas
quienes habitualmente transmiten o entra-
gan bienes, mercancías o productos a otros
comerciantes productores o industriales sin
haberlos sometido a ningún proceso de
fabricación, e[aboración o manufactura
por sí mismos o por medio de terceros.

A"sensu a>ntrario", el mismo precepto
dispone que tienen la consideración de
fabricantes o industriales los que desarro-
Ilen operaciones encaminadas a la obten-
ción o transformaciún de bienes, merean-
cías o produc^tos mediante procedimientos
de cualquier naturaleza, aunque aquellos
se destinen directamente al cc>nsumo.

El apartado cuarto del artículo 10° ex-
presamente atribuye la ca(ificación de in-
dustrial o fabricante a las explotaciones
agrícolas cuando sometan los productos
obtenídos a atgún pnweso de transfarma-
ción o muntlfirctura

EI anterior precepto distingue las opera-
ciones de transCormación de las operacio-
nes de manufactura.

EI secado del maíz por medios mecáni-
cos o industriaies, es decir, sometiendo el
^rano a corrientes de aire en secaderos
establecidos al efecto, está considerada una
actividad de manipulución, _y confiere por
lo tanto al yue la realiza la calidad de
fabrieante, tanto si es efectuada por sí
mismo, a^mo si dicha operacíón es encar-
gada a terceros.

En eámbio no tiene carácter de opera-
ción industrial el secado por medios natu-
rales del maú.

En consecuencia la operacicin consistente
en el secado por medios artificiales del
maíz atribuye al yue la realiza, direc;ta o
indirectamente, la calídad de fabricante a
efectos del tmpuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas.

Fsta contestación no tiene carácter vin-
culante por no haber sido presentada la
consulta por ei sujeto pasivo del (mpuesto
a tenor de lo dispuesto en el art. 107 de
la Ley General Tributaria.

Carlos Romero, ministro de Agricultura, y José Barea, presidente del Banco de Crédito Agrícola, en
la firma de un acuerdo de colaboración financiera, para ayuda al sector agrario, de la que se

informa en "Hoy por hoy".

FIESTA EN AREVALO
No pensaron que resultase así. La idea

era montarlo para que las Organizaciones
Agrarias diesen un homenaje, una fiesta
fraterna a los homhres del SENPA; quizá u
la propia liberalización del mercado
interior del trigo; a la Campaña del año.
Dos pancartas rujas era lo único que un-
deaba por encima de las cabezas asistentcs.
Una de ellas rezaba "la UPA saluda a sus
autoridades"...

Con el Castillu medieval al fondu, las
palabr^is del Sr. Burgaz, Director General
del SENPA, resultaban todavía más evo-
cadoras "Con Carlos Romero, iremos dc
victoria en victoria hasta el siglo XXI".

La liberalizacióq del trigo, hasta el mu-
mento ha sido un éxito achacable: tanto al
funcionamiento del SENPA,como al pru-
pio sector cerealía^la. Todavía no ha hecho
más que emper.ar la verdadera campaña de
cereaL Muchas toneladas de cebada están
en poder de los agricultores y uhora co-
mienza el Real Decreto a funcion^ir en el
intervalo, precio de garantía-precio indi-
cativo. Sí que cabría una fiesta: pero nu
hay duda que las cosas montadas desde
amba siguen siendo un desastre (al nivel
que sean). Las Organizaciones Agrarias,
convocadas por el Director General Juan
José Burgaz, se comprometieron a a^lahu-
rar en la fiesta. Después, algunas se lo
pensaron mejor; y, recapacitando sobre la
posibilidad de que la celebración se con-
virt^ese en una loa ministerial se echaron
para atrás y sugirieron a sus bases la no
asistencia al acto. Por otra parte: ^,Para qu^

iban a^rtsistir cuandu nunca sc las había
apretado tanto, ni la "conrertaciím" hahía
Ilegado a más hajas cotas''

Y, es que esto de la conccrt^iciún no
marrha. Para las Organizaciones Agrarias
es importante que sc las cuidc dcsdc el
punto de vista fi^rmal ^^ yuc sus sugerencias
sean, al menus en parte, recogidas des^le
los grupos dc traba^o. E:,tán yue trinun, v
con raz^^n o sin ella, el "pase olímpico" yue
se hace de su yuehacet', puede vulverse
contra el que lo provura.

Etite comentario al dono sirve para in-
tentar explicur cl desplante yue sc le hizo a1
Sr. Ministru en Arév,ilu. D. ('urlus se en-
fad^í, y con rai.^ín. L,os yue le hahían pre-
parado aquell^^, en I^^ti siglos del caslillu
que había detrás hubierin percrid^^ en el
exilio. Aunyue D. Carlus no u enfad^í cun
ellos. Se enfadú con las Organizaciones yue
se autodenuminan así, cuandu a I^^ yuc van
es ^i almacenar y a comprar. E^:n una pala-
bra, yue son unus intermediarios. No pa-
rece yue por el momento le vayan a poner
ninguna querella criminal pur decir esto;
pero el desplante ahí yucd^í. Y en estc caso,
ni las Organvaciones se lo cspcr.^han.
Aunyue eso sí, algunus de j<'wenes agricul-
tores se encirgaron dc ir detrús de los
cochcs profcstc^os hacicndu propaganda
anti festejo. ,,Qué yuerr.ín°

Uno, que cstuvo allí, romprohi^ cun
cierta tristeza, aímo una nuhccilla de gita-
nos se llevaba el vino y el pan colucadus
para celebrar una fratemal rcuni^ín, yur n^^
existi^í.
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Industriales y agricultores, de acuerdo: iQue Hacienda se aclare!

ATAR EL I.T.E.
La situación generada en el sector pru-

ductor e industrial de maíz por las decla-
raciones de Hacienda respecto a exigir el
ITE al secado del maíz, ha levantado la
indignación de unos y utros, por el coste
que supone para el agricultor y la indefi-
nición creada entre empresas encargadas
del Secado.

El Ministeriu de Hacienda ha creído
conveniente, levantar la veda del ITE y
empezarlo a exigir allá donde se pueda; y
el sector agrario es uno de ellos. Coopera-
tivas, transformaciones, secaderos, etc.,
hasta ahora moviéndose en el filo de la
navaja, temen -con razón- que el ITE
supon =a una importante cantidad de dine-
ro, di^cil de asumir y más cuando, en
muchos casos, se puede exigir con carácrer
retroactivo.

Al encontra^:5e el maíz en plena campa-
ña, con precios inferiores a los que, en
principio, pensaban poder percihir los
agricultores; la posibilidad de descuntar
1,20 pts por cada Kg no es noticia agrada-
ble para el sector. No parece, en principio
lógica la postura de Hacienda, interpre-
tando de forma egoísta el secado como
"manufzictura".

L.a Confederacicín Nacional de Agricul-
tores y Gandcros (C'NAC'i) así cumo la
As^xiación de Comercio de ('ereales han
denunciado, desde hace meses, el tema a^n
la intención de conseguir una definición
clara por parte de Hacienda v a la vez, una
colaborac^on en defensa del ^tgricultor por
parte de Agricultura.

Para el Sector industrial y productor.
manufactura es obra hecha con auxilio de
las máquinas, por lo yue Hacienda podría
cobrar el ITE por desgravar, apilar, cose-
char, etc... Considera, a su vez, que el
Reglamento del Impuesto General del
Tráfia^ de Empresas asegura que "no se
considerará transformación la realizución
de actos de mera cunservación de los bie-
nes"... y que "tienen esta naturaleza las
operaciones que no alteren el estado natu-
ral de los pruductos agrícolas, forestales.
ganaderos o pesqueros, como la refrigera-
ción y wngelación de lus mismos".

No parece, por otra parte, que sea de-
fendible el "valor añadido" de la operacicín
de secado, situación que, además, beneficia
a los productores andaluces _v discrimina al
resto de España.

Varias preguntas se agolpan, ante la
eventualidad de que Hacienda cobre el
ITE por secado del maíz: i,Qu^ tratu fiscal
se dará a un maíz de importación que, ante
una eventualidad, haya de pasarse por
secadero? ^,CÓmo es posible que agriculto-
res de zonas m^5 tardías y de menor ren-

dimiento sean las que hayan de soportar un
mayor peso tributario? ^,Se piensa hacer lo
mismo con el trigo, la cebada, el girasol,
etc...''

Para la Asociación de Comerciantes de
Cereal, se trata de un impuesto que grava
únicamente a parte de la producción na-
cional; y no siempre, por cuanto se da la
paradoja de que, cuando el precio de mer-
cado e^s bajo, el SENPA, en obligación de
protección del producto, compra; y el maír,
llega al consumo sin gravamen. Ahora
bien, si el precio del mercado es superior al
de protección, compra la iniciativa privada
y, en ese caso, el coste del producto nacio-
nal se incrementa, y a mayor abunda-

AIRE CALIENTE
HASTA 600°C

producido por el
"LEISTER-GHIBLI",
regulable electrónicamente
sin escala.
Para recortar los cuernos,
detener las hemorragias,
esterilizar, así como para
soldar con estaño, encender
materiales combustibles,
secar, retraer, soldar folios,
planchas y tubos de plástico.

Solicite gratis el
Prospecto EX 445

Quero Hnos. S.A.
Cavanilles, 1
28007 Madrid
Tels.: 251 88 04/OS/93.
Télex: 23758

miento, la Administraci^^n en estc supuesto
recurre a la dest^ra^°aci^ín tiscal para el
maíz de importación.

La cuestión es, qu^ harcr, cuando la
rea^lección de maiz est:í en su mumento
álgido. L.os productores yuicren yuc nu sc
cirren los secaderos v tampuro quicrcn que
se les cobre el L`T'.E. Int^n^rn los prohlemas
secundarios cun Hacienda v la repercu,i^^n
sobre sus bolsillos.

Desde el punto de vi^ta de "Hov pc^r
Hoy" sería conveniente yur Hacien^la, ante
estas decisiones, tuviese . ^ bicn a^nsultar al
Ministerio de Agricultur<i. conoccdor de la
problemática y trasrendendecia dr medi-
das como ésta.

Bloyueo del crecintiento dc^ los cuc^rn^^s
en los terneros.

Tratamiento del casco t^ de la pe.-tiita.
Detección de la henlorru^ia v
desinfecci6n con aire caliente.
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VINO

PLANTONES
DE V I D

Vicente Sotés Ruiz°

Aunque el término de "plantón" se
utiliza principalmente en fruticultura,
para referirse al material vegetal emplea-
do para el establecimiento de las planta-
ciones, y resulta desusado, como tal con-
cepto, en viticultura, hemos aceptado esta
terminología por varias razones: en pri-
mer lugar, por la similitud que la vid,
como especie leñosa, guarda con el culti-
vo de las especies frutales clásicas, as-
pecto que cada vez va siendo más patente
en el diseño y desarrollo de muchas
plantaciones de viñedo y, en segundo
lugar, porque nos vamos a referir a dis-
tintos tipos de material difíciles de englo-
bar en un solo término de los utilizados
habitualmente en viticultura.

EI viticultor no le presta al material de
plantación el interés que debiera y los
resultados negativos de este descuido
inicial los padece durante toda la vida que
dura su viñedo.

Descartadas en nuestra exposición, por
no ser objeto de la misma, las considera-
ciones que Ilevan a elegir el patrón y la
variedad indicada, nos vamos a situar en
el caso en que un viticultor ya ha decidido
qué combinación variedad/patrón quiere
cultivar y los puntos más importantes que
debe considerar para lograr un buen ob-
jetivo final.

^MATERIAL AUTORIZADO O
CERTIFICADO?

EI Reglamento Técnico de Control y
Certificación de Plantas de Vivero de Vid,
publicado en el Boletín Oficial del Estado
el 26 de julio de 1982, establece las dis-
tintas categorías de materiales y las ca-
racterísticas que cada una de ellas ha de
presentar.

Teniendo en cuenta que al agricultor se
le presenta la disyuntiva de utilizar mate-
rial standar (autorizado) o material certi-
ficado es necesario conocer cuáles son las
diferenciasentreambos.

Las plantas certificadas proceden de la
multiplicación de un material inicial, ob-
tenido mediante una selección clonal, y
en el que se ha comprobado, mediante el
indexage sobre plantas indicadoras, que
está libre de enfermedades viróticas (en-

° Dr. Ingeniero Agrónomo.

Racimo de Tempranillo con problemas de corrimiento. Entre las causas que pueden provocar este
problema algunas virosis transmitidas por la variedad o el patrón ocupan un lugar destacado.

trenudo corto, enrollado y jaspeado y, en
algunos casos, madera estriada (legno
riccio) y suberosis cortical (corky bark); el
material autorizado procede de una se-
lección masal de los campos madres en
los que se ha comprobado la pureza va-
rietal y la ausencia de síntomas externos
de enfermedades viróticas.

Son, por tanto, dos aspectos los fun-
damentales a tener en cuenta, el referen
te a las características genéticas, ya que
en un caso se trata de una selección
clonal y en el otro de una selección masal,
que se puede considerar como un estado
previo y una fase inconclusa de aquélla, y
el que respecta a la ausencia o no de
enfermedades viróticas; algunas virosis
no presentan síntomas apreciables fácil-
mente a simple vista y la ausencia de
síntomas tiene un cierto valor indicativo
pero es mucho menos flexible, por su-
puesto, que su comprobación por medio
de un indexage.

Por todo ello, en principio, el material
certificado ofrece más garantía que el
autorizado, exigiéndose además que, en
su comercialización, las plantas certifica-
das tengan una pureza varietal del 100%
y a las autorizadas del 99%, siendo

aquéllas precintadas y etiquetadas por un
organismo oficial (Instituto Nacional de
Semillas y Plantas de Vivero), en tanto
que las autorizadas lo son bajo la res-
ponsabilidad de cada productor (Viveris-
ta).

EI problema que se presenta, a veces,
en la práctica, es la disponibilidad mate-
rial deseado; sobre todo en lo referente a
variedades de vinificación o de uva de
mesa ya que los procesos de selección
clonal son muy largos y costosos y, en
nuestro país, por falta de medios o por
otras causas, se han iniciado con bastan-
te retraso, razón por la que hay dificulta
des para disponer de yemas de material
certificado en la mayoría de las varieda
des españolas.

Con los patrones no existe ese proble
ma porque al utilizar prácticamente los
mismos que usan en otros países, técni-
camente más avanzados que nosotros, y
donde han realizado selecciones clonales
y sanitarias, los viveristas españoles, pre-
vio control y asesoramiento por parte de
los Organismos competentes, han impor-
tado un material vegetal de las máximas
garantías.

Otro de los aspectos que influyen en la
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VICON quiere demostrarte que
está con y para el agricultor.

Vé y compruébalo en tu distribui-
dor de con^anza, él te con^rmará que
ahora tener la mejor Sembradora es
fácil. Podrás Ilevártela al instante y la
pagarós poco a poco, sin sacri^cios ni
prisas.

- ^ -• ^ , . ^ .

^ - - - - ^ ^ •. .

. ^ . ^
.

Las ventajas de sembrar neumáti-
camente es algo que muchos agricul-
tores tienen cada vez más claro; de
ahí que nuestra Sembradora cuente
cada día con más y más entusiastas, y
no sólo por el importante ahorro en
semillas que proporciona, si no que
además con velocidades mayores de
trabajo pueden conseguir super^cies
más grandes en tiempos más cortos.

Concretando, la Sembradora neu-

Ahorro en Semillas
Ahorro en tiempo
Ahorro en combustible

mática LC de VICCN te proporciona:

. ^ . ^ ^ ^

• ' ^ ^ ^ • / •

Cuando adquieras esta maravilla
podrós ponerla a prueba con cualquier
semilla sin tener por ello que modifi-
carla en lo más mínimo: Cereales,
girasol, maíz, sorgo, colza... alfolfa,
pradera, habas, etc.

Por si fuera poco, esta máquina

además se puede cargar de una sola

vez con semillas. Lo podrás hacer

mediante sacos desde un remolque, o

desde lo alto de un bolquete bascu-
lante. EI ajuste de cantidades de
semillas también es realmente senci-

llo, de esta forma en todo momento

contralarás la cantidad justa, rápida y

automáticamente.



En tanto que otros modelos meca-
nizados se quedan cortos en la
anchura de trabojo, VICON con su
modelo convencional de cuatro metros
es capaz de conseguir igual potencia
que las otras, proporcionando ademós
mejor densidad de siembra por metro
cuadrado, sin desperdiciar ni un ópice
de semillas.

Si prefieres aumentar la capaci-

dad de trabajo dispones de modelos

con una ancho de siembra de seis y

ocho metros. En estos dos casos doble
tolva y sistema de dosi^cación tam-
bién doble. En todos los modelos el
transporte no ofrece ninguna di^cul-

tad; y la móquina puede ser preparada

en cuestión de minutos realizando el

montaje un sólo hombre

^ ^ • ^ ^ • • •

En esta revolucionaria Sembra-
dora, todo estó estudiado para efec-
tuar el trabajo de forma automótica y
precisa; desde dar la profundidad justa
de siembra, a la dosi^cación de la
semilla, la variación en el ancho de via
o la anulación de huellas.

Todo en esta Sembradora es fócil.
Olvídate de comprobor cada dos por
tres si tu trabajo se efectua adecuada-
mente. Con la Sembradora LC de
VICON sólo te preocuparós de repos-
tar la semilla.

®

Ajuste cantidad de semilla Control para el sistema
de las calles de cultivo

automático
Marcador graduable

a

Válvula magnética

/ / ' • ' • • • ^ ^

' • ^ • •

. ^ ' ^ ' ^



EI funcionamiento de la sembradora

Datos técnicos

Anchura de trabajo en metros
Número de rejas/Distancia
de hileras en mm.

Anchura de transporte en metros
Ancho de vía
Capacidad de la tolva en I.
Medida de los neumáticos
Peso vacío

MEPINO Anx GiNicx Mayo^, 45. Va:enc4 _ Oap. tsqn:' P^3]OI1pN

Por el girar de la rueda motriz (1),
la semilla es transportada desde
la tolva (2) hacia el cangilón de
porta-semilla (3). De esta manera
Ilega a la apertura (4) donde
pasa la corriente de aire del
ventilador (5). La semilla pasa por
el tubo de entrada vertical (6)
al distribuidor (7) que la reparte
igualadamente por las botas de
siembra (8). Por estos tubos
flexibles Ilega a las rejas (9). Las
arañas entierra-semillas cubren
el semillero inmediatamente detrás
de las rejas. EI cierre de las rejas
(10) evita que las rejas se
obturen al bajar o al marchar
hacia atrás.

LZ 301 LZ 401 LZ 600 LZ 800

3 4 5 6 8
20/150 24/167 32/156 32/187 40/200
24/125 29/138 40/125 40/150 48/167
29/103 32/125 48/125 48/125 64/125

64/94 64/94
2.95 2.95 2.15 2.15 2.15
1.50 0 1.70 1.50 0 1.70 4.25 4.25 4.25
500 700 1000 1000 1600
6.OOx12 6.OOx12 7.50x16 7.50x16 7.50x16
405-455 450-500 850-1050 870-1100 1200-1345

i-

Vicon Espafle, SA.
Maquinaria Agrícola Avda. de Cuba, 67

Teléfono 988/727650 Telex 26277 Palencia/España



Planta en pot. Gracias al cepellón se pueden
realizar plantaciones en primavera u otoño, con
lo que se facilitan las operaciones al disponer

de mayor espacio de tiempo.

elección es el precio; lógicamente el ma-
terial certificado debe ser algo más caro
porque exige una serie de cuidados e
inspecciones complementarias, pero el
coste de estas operaciones no debe gravar
de forma significativa el precio final, por-
que repercute sobre muchas plantas por
unidad de superficie inspeccionada y
porque el material de calidad tiene otra
serie de ventajas (mayor porcentaje de
enraizamiento en las estaquillas, mejor
soldadura en los injertos, etc.). Por todo
ello el precio no debe ser nunca el factor
que haga tomar una decisión final bus•
cando el material más barato, aplicando
un mal sentido del ahorro; mucho más
grave resulta cuando ni siquiera se utili-
zan plantas, ya sean certificadas o auto-
rizadas, controladas por servicios compe-
tentes y se procede a la compra de mate-
rial ofrecido por personas no cualificadas
ni sometido a ningún tipo de control o
cuidado en su producción, por lo que sus
costos son más bajos a cambio de no
ofrecer ningún tipo de garantía.

^BARBADO O
PLANTA-INJERTO?

Este dilema es de respuesta difícil por-
que son muchas las circunstancias parti-
culares que pueden incidir.

EI barbado presenta la ventaja de su
menor costo de adquisición, pero si se
realiza un estudio económico del estable-
cimiento del viñedo, contabilizando los
cuidados que es preciso dar al barbado
para su injertada, contando las operacio-
nes previas y posteriores a la misma,
traducibles como mínimo en 1 año, más
el retraso en entrada en producción, los
costos tienden a aproximarse en ambos
casos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION^

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

ESPAÑA
Y PLANTAS DE VIVERO

JOSE ABASCAL, 56 - MADRID-3

BARBADO CERTIFICADO
Especie: Vid
Variedad: t10 R.
Clon: 7
Cantidad: 50
Productor: Vivero^ del Sur

S.A.
C.rta. de Malacla s/n
tiontilla.(C^r^oha )

N.° 121415

ESPAÑA

Por ello son otras circunstancias, como
disponibilidad o no de injertadores en
número suficiente para hacer el injerto en
el momento fisiológico más adecuado y
tener un buen prgndimiento, posibilidad
de encontrar en el vivero la combinación
variedad/patrón deseada, etc., las que
arrastran a tomar la decisión final.

En el caso hipotético de que estos con-
dicionantes no existan, la utilización de
planta•injerto es más aconsejable cuando
se trata de plantas superficies grandes ya
que, si el suelo está bien preparado, y
sobre todo si se utiliza libre de virus, crece
rápidamente y se adelanta la entrada en
producción del viñedo.

EI viticultor clásico, sobre todo en ex-
plotaciones pequeñas, planteadas en te-
rrenos secos, sigue prefiriendo la utiliza-
ción de barbados que, efectivamente, se
desarrollan más, el primer año después
de la plantación.

AI igual que se comentó antes en el
apartado anterior, la falta de disponibili-
dad de material certificado de las princi-
pales variedades españolas es otro de los
factores que limita una utilización más
amplia de la planta•injerto; los viveristas
deben planificar más su actividad, y con-
trolar más las operaciones por la enorme
variabilidad de combinaciones variedad/-
patrón, susceptibles de ser demandadas y
actualmente se asiste, cada vez más, a un
trabajo por encargo de una campaña para
la siguiente, para lo cual el viticultor debe
prever con antelación la planta que va a
necesitar y establecer el oportuno contra-
to con el viverista.

PLANTA A RAIZ DESNUDA O
^ON CEPELLON (POT)?

En los últimos años se ha mostrado un

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Y PLANTAS DE VIVERO

JOSE ABASCAL, 56 - MAORID-3

PLANTA-INJERTO CERTIFICADA
Especie: Vid
Variedad: TEMPRI^NILLO/S04

Clon: 1/ 73

Cantidad: 25
Productor: tiNDRES GOMEZ PEREZ

AVDv,:ESPARTER^ 3
Ht^RO (J^A RIOJA)

N ° 2339825F►

Modelo de etiquetas
oficiales que deben
Ilevar los haces de
plantas certificadas.
(En la realidad son
de color azul).
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interés cada vez mayor por la utilización
de planta en pot y, en muchos casos, no
se ha tenido en cuenta sus características
intrínsecas, lo que ha Ilevado a muchos
desastres.

La planta en pot, en esencia, es una
planta-injerto con cepellón que permite su
plantación durante un período de tiempo
más allá del reposo invernal, pero siempre
que se tengan unas ciertas precauciones,
porque las disponibilidades de agua del
cepellón son muy limitadas y no com-
pensan la transpiración de las hojas, so-
bre todo si el clima es cálido; por ello en
las plantaciones de primavera no pueden
retrasarse más allá de mediados o finales
de junio, según zonas; en las plantaciones
de otoño es preciso contar con pots
conservados en buenas condiciones en
los viveros y, aunque su utilización en
esta época es beneficiosa, porque permite
que las raíces se establezcan antes de los
fríos de invierno y broten mejor en la
primavera siguiente, en comparación con
una plantación clásica realizada en in-
vierno, pero si los fríos sobrevienen pron-
to en otoño y la planta no está bien ago-
tada puede sufrir daños por heladas oto-
ñales o invernales.

En las plantaciones de invierno la
planta en pot no tiene alguna ventaja,
respecto a la planta-injerto a raíz desnu-
da, y realmente no compensa su mayor
costo.

Con objeto de disminuir la inversión se
tiende a utilizar planta en vías de pro-
ducción y que no ha acabado su proceso
en el vivero, como sus distintos tipos de
injertos de talles parafinados, realizado
sobre barbados bien por el viverista o por
el propio viticultor; los resultados son muy
aleatorios y dependen de las condiciones
que se presenten en el c2mpo; cuando la
operación se hace en un vivero, el injerto
se suele hacer mejor, pero si el transporte
hasta el campo es largo y se hace en
malas condiciones, el porcentaje de fallos
es muy alto porque no se consigue una
buena soldadura; si lo realiza el propio
agricultor, los inconvenientes surgen de la
falta de experiencia en el manejo de las
máquinas injertadoras o en la manipula-
ción de la parafina.

^COMO Y DONDE COMPRAR
LAS PLANTAS?

Una vez decidido el material a implan-
tar es fundamental realizar una buena
adquisición del mismo; en el Reglamento
a que hicimos referencia, al inicio de esta
exposición, se recogen una serie de ca-
racterísticas que deben reunir los mate-
riales que se comercialicen; en el anejo
final ofrecemos un resumen de las carac-
terísticas exigibles a los barbados y
plantas-injerto, por ser los tipos más uti-
lizados por los viticultores, habiendo omi-

tido las relativas a estacas, estaquillas y
yemas para injerto, por no alargarlo ex-
cesivamente.

Por último deben tenerse en cuenta
algunas recomendaciones:

A.-Asegurarse que las plantas proce-
den de un Viverista autorizado.

B. - AI recibir las plantas exigir el alba-
rán correspondiente, según el modelo
oficial y convenientemente rellenado.

C. - Comprobar que los haces de plan-
tas Ilevan las etiquetas ofíciales (plantas
certificadas) o del viverista (plantas auto-
rizadas) y conservarlas después de haber
hecho la plantación.

ANEJO

Si se cumplen las consideraciones an-
teriores, es difícil que surjan problemas,
pero si hubiese que reclamar por alguna
anomalía observada, dirigirse en primer
lugar al productor de las plantas que
figura en los albaranes y en las etiquetas.
Si los defectos son achacables al estado
de las plantas y no a una mala manipu-
lación normalmente se puede Ilegar a un
acuerdo satisfactorio. En caso de desave-
nencia el viticultor puede dirigirse al
Instituto Nacional de Semillas y Plantas
de Vivero para que realice una inspección
oficial y la incoación, en su caso, del
correspondiente expediente.

CARACTERISTICAS
EXIGIBLES A LOS MATERIALES

I. - Pure¢a técnica: 96%
Se consideran como técnicamente impu-

ros: a) los materiales desecados en su
totalidad o en parte, incluso los que han
sufrido una inmersión en agua tras su
desecación. b) los materiales estropeados,

Fig. 1. Características comerciales de los
barbados.

con heridas, especialmente los dañados por
el granizo o el hielo y los aplastados o rotos.

I I. - Barbados

A. - Diámetro: EI diámetro medido en
el medio del entrenudo que sigue al brote
superior, y según el eje mayor, será al
menos de 5 mm.

B. - Longitud: La distancia del punto
inferior de inserción de las raíces a la
bifurcación del brote superior será, al me-
nos de:

a. - Para barbado de patrones: 30 cm.
b. - Para otros barbados: 22 cm.

C. - Raíces:
a. - Comercio interior: dos o más raíces

vivas y fuertes de un mínimo de 10 cm de
longitud.

b. - Comercio exterior (si se exige la nor-
ma CEE): Cada planta deberá tener al me-
nos tres raíces bien desarrolladas y conve-
nientemente repartidas. Para la variedad
420 A se admite que tenga únicamente dos
raíces bíen desarrolladas siempre que sean
opuestas.

II I. - Planta-injerto

A. - Longitud mínima del tallo: 20 cm.
B. - Raíces:
a. - Comercio interior: dos o más raíces

vivas y fuertes un mínimo de 10 cm de
longitud.

b. - Comercio exterior (si se exige la nor-
ma CEE): cada planta deberá tener al me-
nos, tres raíces bien desarrolladas y conve-
nientemente repartidas. Para la variedad
420 A se admite que no tenga más que dos
raíces, pero en todo caso serán opuestas.

c. - Soldadura: Esta será suficiente,
regular y sólida en cada planta.

L= Longitud del brote agostado.

L' = Distancia de inserción del brote al
talón.

n= n° de raíces y disposición.

IV. - Composición de embalajes o
haces

Plantas-injerto . . . . . . . .. . 25 unidades
Barbados .............. 50 unidades
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Tecnología moderna del cultivo de la vid

EL INJERTO EN T
LEÑOSO

Luis Hidalgo°

Realización del escudete.

UN INJERTO POCO USADO

La injertación de la vida, en pleno
campo o"de asiento", acostumbra a
realizarse generalmente "a ojo velando" a
principios de primavera, antes de la bro-
tación, comunmente entre finales de
marzo y últimos de abril, adelantándose
un tanto en situaciones abrigadas de
comarcas meridionales o del Levante,
para por el contrario retrasarse hasta la
primera quincena de marzo e incluso
unos días más en otras zonas más frías,
con primaveras desiguales y cambiantes.

Menos corriente es la injertación "a ojo
durmiendo", realizada en periodo vegeta-
tivo coincidente con "la segunda savia de
agosto", a finales de verano, general-
mente en la segunda quincena de agosto
y primera decena de septiembre, pudién-
dose prolongar su realización en situacio-
nes de otoño suave, largo y no muy hú-
medo, hasta finales de dicho mes, situa-
ciones en todo caso favorables para una
buena soldadura del injerto.

Entre ambos periodos de injertación o
se efectuaba con éxito en Viticultura nin-
guna otra clase de injerto, hasta que fue
puesto a punto por el Dr. A.A. Garguiolo,

° Dr. Ingeniero Agrónomo. I.N.I.A.

1

de la Argentina, el denominado Injerto en
T leñoso, cuya realización se hace "a ojo
velando" en pleno periodo vegetativo du-
rante los meses de mayo, junio e incluso
julio, empleando yemas lignificadas del
ciclo vegetativo anterior, cuidadosamente
conservadas, todo ello con excelentes
resultados.

La localización de los injertos en la
planta, uno o varios según vigor, puede
realizarse tanto en sarmientos del año
como en madera de varios años, incluso
en troncos de gran diámetro, lo que le
hace especialmente adecuado no sola-
mente para nuevas plantaciones, sino
también en los casos de cambio de varie-
dades del viñedo, cepas bravías abando-
nadas sin injertar, rebajes de brazos ex-
cesivamente largos en podas de rejuve-
necimiento, y en cambios de forma de
conducción. En Ios últimos casos parece
ser aconsejable injertar troncos y brazos
no excesivamente gruesos, a ser preferi-
ble de 3 a 6 centímetros de diámetro.

La técnica de injertación, de muy fácil
realización, es la siguiente:

Conservación de las yemas
Llegado el momento de la poda, se

recogen los sarmientos de las cepas sele-
ciconadas, de donde van a proceder las

yemas para la injertación, troceándolos
en estacas de unos 50 centímetros de
longitud, para poder estratificarlas en
arena, dentro de cajones de madera, pre-
parados exprofeso, con el fondo aguje-
reado. Paredes y tapas no deben presen-
tar separación entre las tablas, para evitar
futuras pérdidas de humedad.

Las capas de estacas se colocan alter•
nativamente entre capas de arena fina
seca, para evitar que queden sectores
huecos sin rellenar, siendo de arena la
primera y la última cepa. Completados los
cajones se riegan abundantemente las
superficies, hasta que el exceso de agua
escurra por los agujeros del fondo.

Seguidamente se tapan los cajones,
asegurándolos con alambre, y se les
mantiene en frigorífico a una temperatura
de 1 a 2 grados centígrados sobre cero,
hasta el momento de hacer la injertación.

Utilizando cajones de 60 x 40 x 30
centímetros de medidas internas, de fácil
manejo y aprovechamiento, su capacidad
corresponde a unas 100 estacas gruesas,
120 medianas y 150 finas, equivalentes a
unos 500 a 750 yemas.

Se han ensayado, también con éxito, la
conservación directa de las yemas con sus
escudetes, en lugar de las estacas, con
objeto de ahorrar espacio en los frigorífi-
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Escudete terminado, listo para la injertación.

cos, disminuir envases y tener adelantada
su obtención a una época en que es me-
nos apremiante el empleo de mano de
obra con cajones de las dimensiones an-
tedichas pueden Ilegar a conservarse
hasta 3.000 yemas previamente
extraídas.

En todo caso, es necesario extremar las
precauciones para que las yemas
extraídas no sufran ninguna deshidrata-
ción, manteniéndolas todo el tiempo en
recipientes con agua hasta que se estra-
tifiquen en arena dentro de los cajones,
con el mínimo indispensable para cubrir-
los totalmente, siendo más gruesa la pri-
mera y última capa, correspondientes al
fondo y tapa. EI riego debe ser inmediato,
en cuanto se Ilenen los cajones, con agua
abundante, hasta que Ilegue a escurrir
por los agujeros del fondo.

Epoca de injertación
Si bien la injertación puede realizarse

en pleno periodo vegetativo, durante los
meses de mayo, junio, incluso julio, como
ya dijimos, sin embargo es aconsejable
realizarla lo más temprano posible, para
lograr una mejor maduración de los sar-
mientos.

EI momento más adecuado para co-

menzar la injertación que a veces dura un
tanto, es cuando la corteza del patrón
pueda desprenderse con facilidad, lo que
acontece aproximadamente durante la
floración o un poco antes de la misma.

Si fuera posible, aunque ello no es in-
dispensable, es aconsejable regar las ce-
pas que se van a injertar, tres o cuatro
días antes de su realización.

También es conveniente, antes de pro-
ceder a la injertación, cerciorarse de la
buena conservación de las yemas en el
frigorífico, bien estén en las estacas o en
los escudetes, pues pudiera haberse pro-
ducido alguna anomalía en su funciona-
miento con marcados descensos de tem-
peraturas. Su comprobación se realiza
haciando un muestreo y seccionando las
yemas longitudinalmente con navaja para
observar su color: si se mantienen verdes,
están en buen estado; si el color es oscuro
o negro indica congelación.

Injertación
La preparación de los escudetes leño-

sos es sumamente sencilla, a partir de las
estacas que se sacan del frigorífico, me-
diante solamente dos cortes realizados
con navaja bien afilada. EI primero se
inicia a unos 2 centímetros por encima de

Incisión en T sobre el patrón.

la yema, continuándolo por debajo de la
misma, en sentido contrario a su direc-
ción, terminando a unos 2 centímetros de
su parte inferior. EI segundo corte se hace
en el mismo sentido del primero, comen-
zando a unos 1,5 centímetros por debajo
de la yema, profundizando oblicuamente
hasta encontrar el primer corte, quedan-
do exento el escudete.

Análogamente se procede con los sar-
mientos, recién cortados, para obtener
yemas con escudetes leñosos, destinados
a ser conservados directamente en frigo-
rífico.

Para insertar la yema en el patrón se
hacen en el mismo dos cortes en forma de
T, el horizontal de unos 4 a 5 centímetros
de longitud y el vertical de 5 a 6 centíme-
tros de largo. Se levantan los dos picos de
corteza y se inserta debajo el escudete,
deslizándolo de arriba a abajo, cuidando
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quede la yema orientada en el sentido
correcto.

Si la injertación se realiza directamente
con yemas conservadas en frigorífico, se
separan de la arena de estratificación con
un chorro de agua, sobre un tamiz grueso
que permite el paso de la arenayla retiene
aquellos con objeto de que no se dañen.
Cuidando en todo momento no se pro-
duzca su deshidratación, se Ilevan al vi-
ñedo en recipientes con agua, procedien-
do de la misma forma para su inserción
en el patrón.

La atadura del injerto se realiza con
cinta plástica de color blanco, de 1,5 a 2
centímetros de anchura, comenzando por
la parte inferior de la T para terminar
atando en la superior, después de haber
dado la cantidad de vueltas que se preci-
sen para cubrir totalmente la zona del
injerto, dejando solamente la yema
descubierta, no excesivamente ajustada,
para que el brote que produzca no quede
estrangulado.

Terminada la operación, algunos prác-
ticos aconsejan cubrir el injerto con hojas
verdes de la misma vid, atándolas suave-
mente para no lastimar la yema, pero
generalmente ello no es necesario.

Inmediatamente después de realizada

la injertación, se descabeza el patrón por
encima del injerto más alto, y a su vez
todos los brotes que tengan la planta, con
objeto de eliminar los inhibidores de bro-
tación, que en caso de no hacerlo produ-
cirían las hojas. Cuando se injertan sar-
mientos el corte se realiza por el nudo
superior al injerto, eliminando la yema de
dicho nudo. Cuando se injertan brazos de
más edad o el tronco, se cortan estos
unos 5 a 10 centímetros por encima del
injerto más alto.

A los pocos días de realizada la injerta-
ción, comenzará la brotación de las ye-
mas de los escudetes insertados,
consecuencia de la humedad que se en
cuentra bajo la corteza del portainjerto y
la ausencia de inh^bidores de brotación,
pero a la vez brotan también sus yemas
latentes, con esperguras o chupones que
es necesario eliminar a medida que se
produzcan, con objeto de evitar compe-
tencia con los injertos, disminuyendo su
desarrollo, e incluso inhibiendo su brota-
ción.

Una vez que el brote tiene cierto
desarrollo, se comienza a formar un callo
en su base, es decir en los cortes de
escudete leñoso, el cual acaba por sol-
darse con el callo producido en la incisión
del portainjerto.

Brotación del injerto a los escasos días.

En el injerto en T leñoso en la vid,
realizado a"ojo velando" la brotación de
las yemas injertadas es previa a la solda-
dura del escudete, lo que le diferencia del
injerto de escudete a"ojo durmiendo" en
el que el proceso es inverso, brotando las
yemas a la primavera siguiente.

En ocasiones el desarrollo del callo de
cicatrización de los injertos en T leñoso es
muy voluminoso, máximo en la parte in
ferior, pudiéndose producir estrangula-
miento por insuficiente elasticidad de la
banda de plástico de la atadura. Ante
dicha situación, es aconsejable cortar la
cinta de plástico en la zona inferior a la
yema, manteniéndose sujeto el injerto
con la atadura que se halla sobre la mis-
ma, al no ceder, debido a la situación del
nudo final que se remata la atadura.

EI callo de cicatrización es pues más
sólido en la parte inferior del injerto que
en la superior, por lo que, en el primer
año, es importante no forzar los brotes
hacia abajo, pues se corre el riesgo de
desprender el injerto por rotura de su
soldadura superior. La sujección de brotes
debe pues siempre realizarse forzándolos
hacia arriba. En años sucesivos ya no es
necesaria tal precaución.
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VINIFERA
"GRACIANO"

Selección sanitaria

J. Provedo°

La variedad "Graciano", es una de las
siete viníferas autorizadas por el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen
Rioja. Cultivada en tiempos pasados so-
bre todo en Rioja Alta y Alavesa, queda
reducida en la actualidad a una serie
limitada de parcelas, antiguas la mayor
parte, aunque en los últimos años se han
realizado algunas plantaciones con objeto
de mantener la variedad y que contribuya
como antaño a mantener la calidad del
vino de la región. Su superficie actual se
limita a 89 Ha, lo que representa el 0,23%
del total del viñedo riojano Catastro Vití-
cola y Vinícola D.O. Rioja, 1982).

Ante el interés mostrado por su cultivo,
se inició en 1982 la prospección de una
serie de fincas en donde desarrollar los
trabajos de selección masal, primera fase
de la selección sanitaria referida a las
principales virosis ( Entrenudo corto, en-
rollado, Marbrure, etc.). Se eligieron 3
parcelas en Rioja Alta y Alavesa, situadas
en: Oyón (cultivo asociado de vid y olivo, a
muy poca distancia de Logroño, con una
pluviometría media anual de 400 mm),
Villabuena (cepas de más de 60 años,
suelo fértil y fresco) y Haro (parcela en
ladera de fuerte pendiente, pluviometría
500 mm). La elección estuvo fundamen-
tada en el aspecto sanitario externo.

Con objeto de conocer la posible infes-
tación del terreno por nematodos, se rea-
lizaron tomas de muestras en diferentes
zonas de las parcelas. Los análisis reali-
zados en dos Laboratorios en julio 1983,
mostraron una ausencia total de Xiphine-
ma index y de Xiphinema italiae, nema-
todos transmisores de virosis.

Para hacer una valoración de las pro-
ducciones de cada parcela, se realizó un
estudio edafológico del terreno con los
siguientes resultados:

° INIA. Estación Rioja-Navarra. Dpto. Viticultu
ra y Enología. Logroño.

Análisis físico

Arena gruesa (2-0,2 mm) •• .................................. 3,9 °b 7,1 °b 28,7 %
Arena fina ( 0,2-0,02 mm) .................................... 28,0 46,7 50,9
Limo (0,02-0,002 mm) ....................................... 35,5 28,9 6,5
Arcilla ( 0,002 mm) ............................................. 32,6 17,3 13,9

áliA i ín s s qu mico básico

Carbonatos (C03Ca) ••••••••••••••••••••••....•.•••........... 5p,g % 39,7 °b 4,3 °^o
Caliza activa ...................................................... 12,6 10,7 1,3
Materiaorgánica . ............................................... 1,1 1,4 0,8
Nitrógeno total ................................................... 1,4 1,0 0,5
Fósforo asimilable ( PZOS) ................................. 0,08 0,13 0,07
Potasio asimilable (K20) .................................... 0,21 0,22 0,16

Durante 1983-84-85 se controlan las
cepas marcadas en cada parcela (142,
146 y 160) al menos en tres ocasiones: 1)
Primavera, cuando los pámpanos tienen
40 cm. 2) Otoño, periodo de vendimia. 3)
Invierno, para observar el estado de la
madera.

La vendimia de 1983 se efectuó entre
los días 3(Oyón) y 14 de octubre (Villa-
buena), el día anterior a la realizada por la
propiedad en el resto de la parcela. En
cada cepa se realizó el control de produc-
ción, y sobre una muestra de 150 granos
por cepa, se determinó el grado alcohólico
probable. Los resultados resumidos se
indican en el cuadro siguiente:

Finalizada en octubre de 1985 la selec-
ción masal, el material vegetal será en-
viado al Centro Regional de Investigacio-
nes Agrarias de Murcia, en donde en co-
laboración con el INSPV, se realizarán los
test de indexaje para determinar el estado
sanitario de las cepas elegidas. EI campo
de multiplicación instalado en la finca
Vatdegón de la Estación Rioja-Navarra,
permitirá una rápida difusión del material
finalmente seleccionado.

DISTRIBUCION DE LAS CEPAS SEGUN SU PRODUCCION

Kg/cepa Oyón

0,0- 0,9 ........................... 49
1,0- 1,9 ........................... 55
2,0- 2,g ........................... 29
3,0- 3,9 ........................... g
4,0- 4,9 ........................... 3
5,0- 5,9 ........................... 1
6,0- 6,9 ...........................
7,0- 7,s ...........................
g,0- 8,9 ...........................
g,0_ g,g ...........................

10 , 0-10 ,9 . ... .. .. ... . .. ... . .... .. ...

Total cepas •••••••••••••••••^••• 146
Media Kg/cepa ................. 1,5

Grado alcohólico .............. 14,6

Víllabuena Haro

2 1
4 8
9 20

22 25
22 42
26 24
27 22
12 10
12 7
4 1
2

142 160
5,5 4,7

10,1 11,2
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Más rendimiento.
Más cosecha.

BARBARROSA Cebada 6 carreras

-- Variedad precoz para siembras tempranas de otoño.
-- Por su rusticidad y comportarniento adaptable en todas las

regiones.
-- Productividad muy buena que garantiza una alta rentabilidad.

GEI^BEL Cebada 6 carreras
-- Variedad muy precoz para siembras ierr^prdnas de otoño.
-- Facil adaptación desde secanos medios a regadios.
-- Grano grueso y calibrado con una buena clasificaci0n de valor

F^ara utilización en malteria.

.
^

Qµ

AGRUSA^_ -
Telf;fonos 6l, 04 58

60 04 62
MOLLEFiUSA (LERIDA)



VINO

La vid: Una ingente investigación

PATOLOGIA DE
LA VID

Problemas actuales

Alberto García de Luján'

PERSPECTIVA HISTORICA

Hasta la segunda mitad del siglo XIX,
las afecciones que sufría la viña en Euro-
pa no tenían una gran importancia, re-
sultando el cultivo de esta planta, si no
fácil, al menos no muy complicado en lo
que a defensa sanitaria se refiere. La
inexistencia de una serie de parásitos que
habían de aparecer posteriormente, el no
tener que manejar portainjertos, o las
producciones mucho más limitadas que
las actuales, eran factores que facilitaban
la actividad del viticultor. Aunque el tra-
bajo resultaba muy penoso en otros as-
pectos, al no estar mecanizadas muchas
de las labores que hoy sí lo están.

EI cultivo de la viña empezó a dificul-
tarse con la Ilegada al viejo continente,
desde América, de diversas plagas y en-
fermedades durante la mencionada se-
gunda mitad del pasado siglo. En esa
época aparecen en el viñedo europeo el
oidio (1845), la filoxera (1863), el mildiu
(1878), el black-rot (1887)... Su presencia
compromete de entrada la existencia
misma de la especie vinífera en sus feu-
dos de mayor trascendencia, y los méto-
dos que hay que utilizar para defenderse
de los nuevos enemigos complican y en-
carecen, en gran medida, el secular culti-
vo. Es el momento de las grandes
transformaciones en la viticultura euro-
pea, iniciándose una serie de capítulos de
enorme importancia científica, técnica y
económica.

La lucha contra la filoxera obliga al
establecimiento de la operación del injerto
y consecuentemente se desarrollan acti-
vidades de orden genético para la obten-
ción de nuevos patrones. Se produce un
cambio significativo de variedades vinífe-
ras en muchas regiones vitícolas a lo largo

° Dr. Ingeniero Agrónomo. Presidente de la
Comisión de Viticultura de la Oficina Interna-
cional de la Viña y del Vino (OIV).

Deformaciones en tallo y hojas producidas por
el virus del entrenudo corto.

de la reconstitución filoxérica. Todo ello
incide en las características de la produc-
ción, aparte de la repercusión económica
que supone. La duración de la vida de las
cepas disminuye con el ínjerto. Se extien-
de el cultivo de pies madres y viveros. Las
enfermedades de virus se agravan con el
intenso trasiego del material vegetal.

EI control de los otros nuevos parásitos
como el mildiu o el oidio, que se instalan
en las viñas europeas, da lugar a una
serie de medidas no habituales hasta el
momento. Los tratamientos químicos se
intensifican y aparecen productos que
van a tener un campo de acción amplísi-
mo a partir de su aplicación en la viña.
Ejemplos significativos pueden ser el cal-
do bordelés contra el mildiu, o el azufre
contra el oidio. EI cobre y el azufre, que se
continúan empleando en nuestros días en
la lucha contra estos parásitos, se con-
vierten en elementos de la máxima efica-
cia dentro de la farmacopea agrícola.

Los híbridos productores directos son
también una consecuencia de los trabajos
realizados para luchar, en principio, con-
tra la filoxera, aunque se utilizan poste•
riormente para prevenirse asimismo con-
tra ataques de hongos.

La lucha contra los parásitos transpor-
tados desde el nuevo continente a Euro-
pa, provoca una ingente cantidad de tra-
bajos, consigurándose una auténtica es-
pecialidad agrícola con caracteres propios
muy definidos y personales, como es la
patología vitícola, que habría de influir y
ayudar en la resolución de problemas de
otras especies cultivadas. Son numerosí-
simas las actividades e investigaciones en
la patología de la vid desarrolladas a
partir de aquella época, impulsadas en
buena parte por la extensión e importan-
cia de este cultivo. Así, en lo que se refiere
a nuestro país, es significativo compro-
bar, al repasar viejos boletines de orga-
nismos oficiales españoles relacionados
con la fitopatología, las innumerables
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consultas, prospecciones, estudios y tra-
bajos en general referidos a la vid.

La viticultura ha vivido cambios y
transformaciones importantes a lo largo
de su historia y de hecho actualmente se
están produciendo. La mecanización del
viñedo, por ejemplo, ha tenido considera-
bles repercusiones en los aspectos técni-
cos, sociales y económicos de la explota-
ción vitícola, en el diseño de las nuevas
plantaciones - marco, orientación, siste-
mas de conducción, etc. - en la elección
de terrenos o en el manejo del suelo. Y las
está teniendo ya en faenas tan tradicio-
nalmente manuales como la vendimia o la
poda.

Esta revolución de las máquinas del
siglo XX supone un cambio de gran en-
vergadura en la concepción clásica de la
viticultura, todavía en evolución. Pero la

compromete de forma sensible la propia
cosecha.

PRINCIPALES AFECCIONES DE
LA ACTUALIDAD

La incidencia de los distintos parásitos
del viñedo difiere según las regiones. Las
características de clima, sobre todo, de
suelo, de cultivo, etc. influyen en la apa-
rición y gravedad de los ataques de los
enemigos de la vid.

Así, por ejemplo, existen zonas en
donde la filoxera no ha Ilegado todavía o
daña poco las cepas. Hidalgo ha señalado
recientemente que "casi el 30% del viñe-
do nacional se cultiva franco de pie".
Concretamente en Canarias la viña se
cultiva sin injertar e igual sucede en casi
la mitad del viñedo de la Región Central.

La pudrición del racimo, causada por
Botrytis cinérea, representa un grave

Cepas con clorosis intensa.

anterior que he señalado, de carácter
patológico, fue no menos importante y
contribuyó a resolver problemas genera-
les de la patología vegetal. Y esta disci-
plina evoluciona hasta nuestros días, en
los que nuevas complicaciones sanitarias
están surgiendo y la protección de la vid
requiere métodos muy especializados.

En las siguientes líneas voy a comentar
algunos aspectos actuales de la patología
de la vid, especialidad que sigue protago-
nizando gran número de investigaciones y
trabajos, y representa un capítulo impor-
tante para el viticultor. La defensa del
viñedo supone del 10 al 15% de los gastos
totales de la explotación y un plantea-
miento equivocado del control sanitario

problema en regiones vitícolas con vendi-
mias húmedas, mientras que en zonas
calurosas y secas durante la época de
recolección, no suele causar grandes da-
ños, con independencia del ataque de
otros parásitos, técnicas de cultivo, varie-
dades, etc.

EI mildiu, ya viejo conocido del viticultor
europeo, no adquiere ninguna importan-
cia en viñedos secos, como es el caso, por
ejemplo, de California.

Aparte de los factores naturales y de
cultivo, la comunicación y el intercambio
del material influyen en este aspecto
geográfico de las diversas afecciones de la
vid. No obstante, tenemos lo que podría-
mos denominar grandes enemigos del

viñedo, bien por la gravedad de los daños
que provocan o por la extensión de las
zonas en los que aparecen. Son los casos
clásicos del mildiu, el oidio, la pudrición
del racimo, la polilla, de la uva, los virus,
la clorosis, los ácaros, etc.

En el presente artículo, los comenta-
rios, necesariamente breves y resumidos,
sobre su situación actual, se van a referir
solamente a algunos que presentan par-
ticularidades que merece la pena resaltar
en estos momentos.

CLOROSIS

Esta afección estaba poco extendida en
Europa con anterioridad a la filoxera, ya
que entonces se cultivaba directamente la
variedad vinífera, muy resistente a ella.
Los distintos portainjertos tienen una
sensibilidad desigual, destacando entre
los más eficaces para combatirla los 41-B,
333 EM, 161-49, 140 Rg. Se ha obtenido
recientemente un nuevo patrón en Bur-
deos, Ilamado Fercal, que parece superior
a los anteriores. No está suficientemente
contrastado en zonas distintas a las de su
origen, entre ellas las secas. En España
comienza a ensayarse, pero no tenemos
aún resultados significativos. Se le ha
señalado problemas en relación al mag-
nesio.

En Jerez se ha obtenido también un
nuevo patrón de muy buen comporta-
miento en terrenos calizos, el 13-5 EVEX,
cada vez más extendido.

LA MODERNA LUCHA CONTRA
EL MILDIU

La lucha tradicional desde hace un siglo
contra el mildiu (Plasmopara vitícola) en
Europa, se basó en el empleo del cobre de
forma preventiva. Los productos orgáni-
cos de síntesis, como el zineb o el maneb,
aportaron posteriormente, desde hace
unos cuarenta años, otras ventajas en
determinadas situaciones y, a partir de
ellos y del cobre, se han venido realizando
los tratamientos químicos contra este
hongo. Su acción se desarrolla en
superficie, en el exterior de la planta.

Recientemente han aparecido nuevas
sustancias cuya forma de actuación difie-
re de las anteriores. Se trata de productos
de acción sistémica o penetrantes. Los
primeros son absorbidos por la planta y
dentro de ella son transportados por la
savia, pudiendo instalarse incluso en los
jóvenes tejidos formados con posteriori-
dad al tratamiento. Entre los productos
simplemente penetrantes destaca el ci-
moxanil y entre los sistémicos pueden
distinguirse dos grupos: el formado a
base del etilfosfito de aluminio y el
constituido por anilidas, como es el
metalaxil.

Poco después de comenzar el empleo
de estos compuestos sistémicos, han
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Rodal defoliado por ácaros.

aparecido razas del mildiu resistentes a la
acción del grupo de las anilidas. La apli-
cación reiterada o excesiva de estas sus-
tancias Ilega a resultar ineficaz debido a
que aparecen y proliferan razas o estirpes
del hongo resistentes al fungicida. Esta
ineficacia del producto no se mejora con
un aumento de las dosis, que puede eli-
minar las razas sensibles, pero provoca
una mayor propagación de la enferme-
dad. Ante esta situación se aconseja re-
ducir las aplicaciones de las anilidas, que,
a pesar de ello, tienen una acción muy
eficaz contra el mildiu en los casos en que
no se presenta la resistencia.

mendable tratar el mínimo posible de
veces la plaga, solamente en lugares
donde existe un peligro real y procurando
cambiar sucesivamente el acaricida. EI
viticultor ha de escoger adecuadamente el
momento de comenzar a tratar. En Espa-
ña, para Tetranychus urticae, Arias ha
señalado un mínimo de daños para el
tratamiento del 10% de defoliación, que
se corresponde con un 2030% de cepas
atacadas con 1 0 2 brotes con síntomas
claros.

PARTICULARIDADES DE LA
LUCHA CONTRA LA
PUDRICION DEL RACIMO

LA EXPLOSION DE LOS
ACAROS

Desde hace unos quince años, la viti-
cultura de numerosas regiones sufre un
nuevo problema, casi inexistente con an-
terioridad. Se trata de la presencia y da-
ños de diversos ácaros, en nuestro país
especialmente la araña amarilla, Tetra-
nychus urticae.

Teniendo en cuenta el coste elevado de
los tratamientos acaricidas y la dificultad
de seguir y controlar la evolución de estos
parásitos, la lucha contra ellos se está
convirtiendo en uno de los problemas
más inquietantes para el viticultor que, en
caso de no dominar la plaga, Ilega a en-
contrarse con defoliaciones totales de los
ácaros en el viñedo se debe, en buena
parte, al empleo e intensificación de pro-
ductos de tratamientos contra otros
parásitos, que favorecen el desarrollo de
dichos ácaros, ya sea de forma directa o
eliminando sus enemigos naturales.

En la lucha contra estos enemigos de la
vid hay que manejar acaricidas específi-
cos. Presentan el inconveniente, aparte
de su precio, de la aparición de razas de
ácaros resistentes a ellos, con lo que
Ilegan a ser ineficaces. Por ello, es reco-

Los ataques de Botrytis cinerea que
provocan la pudrición del racimo, alcan-
zan extrema gravedad en zonas vitícolas
húmedas, sobre todo en períodos de ven-
dimia. Ello ha dado lugar a un desarrollo
importante de trabajos para establecer
métodos y productos contra este peligro-
so hongo. Son numerosas las materias
activas obtenidas en los últimos años de
comprobada eficacia que, en principio,
han supuesto una ayuda de gran valor
para el viticultor afectado. Así, se dispone
hoy de productos como dicofluanida, fol-
pel, benomilo, vinclozolina, glicofeno,
procimidona, etc., de comprobada activi-
dad antifúngica.

Sin embargo, el empleo intensivo de
estas sustancias ha provocado la apari-
ción de razas resisentes de Botrytis, a la
acción de una serie de ellas, como las
cuatro últimas señaladas. AI igual que
sucede en el caso del mildiu o los ácaros,
aunque con perfiles distintos, ello obliga a
tomar una serie de medidas para impedir
esa situación.

En la lucha contra la Botrytis se ha
recomendado la práctica del Ilamado mé-
todo standard, que establece cuatro tra-
tamientos fijos desde poco después de la

floración hasta unas tres semanas antes
de la vendimia. Si bien esta programación
es eficaz y tiene sentido en determinados
casos, en otros supone una intensifica-
ción excesiva de tratamientos con la
posible secuela de creación de razas re-
sistentes. Por ello se recomienda estudiar
con más cuidado la evolución y el verda-
dero peligro de la enfermedad con vistas a
reducir todo lo posible los tratamientos
químicos. Son abundantes los trabajos en
este sentido, siendo destacables los mo-
delos de simulación de la enfermedad,
estableciendo en cada momento el estado
potencial de infección (EPI) a partir de
datos biológicos, meteorológicos y mate-
máticos. Basándose en este método pue-
de escogerse el momento preciso para
tratar, reduciéndose el número de
intervenciones.

EL EMPLEO DE PLANTAS
SANAS

Las virosis de la viña constituyen un
capítulo importante de la patología de la
vid. Aunque fuera de nuestro país los
trabajos al respecto comienzan en la se-
gundamita ddel XIX, en España no ad-
quieren cierta entidad hasta la última
década de los sesenta. Los conocimientos
sobre los virus de la vid se han desarro-
Ilado con gran rapidez en los últimos
tiempos y en la mayor parte de las regio-
nes vitícolas se suceden trabajos para
prevenir y curar este tipo de afecciones.

EI control de los principales virus cono-
cidos se basa, fundamentalmente, en dos
tipos de medidas. Utilización de terrenos
sin capacidad de infección, es decir que
no hayan tenido nunca viña, o en aquellos
que haya transcurrido un periodo de
tiempo suficientemente largo, 7 o más
años, desde la anterior plantación, perio-
do que puede ser acortado a base de una
eficaz desinfección del suelo y el empleo
de planta sana.

VARIOS

AI hablar de problemas actuales de la
patología vitícola, no se puede dejar de
recordar, al menos, algunos otros casos.
Así, hay que señalar la detección de afec•
ciones nuevas, o que hasta ahora estaban
mal identificadas, como son ciertas en-
fermedades de carácter fisiológico, la eu-
tipiosis o las bacteriosis; y otras como las
termites, la mangla, el oidio, la yesca, etc.
que considerándolas más o menos domi-
nadas o en regresión, sin embargo
constituyen motivo serio de preocupación
para el viticultor. Afortundamente, los
estudios que se realizan en estas materias
proporcionan nuevos conocimientos más
precisos, y rigurosos métodos de diag-
nóstico que están identificando la natu-
raleza de afecciones dudosas y oscuras
hasta hoy.
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VINO

^ Están de moda los vinos jóvenes frutados
^ La uva, materia esencial

VINOS ELABORADOS A
PARTIR DE

MOSTO VIRGEN

Factores que influyen en su calidad

F. Díaz Yubero *
T. López San Miguel * *

I NTRODUCCION

Existe un cambio de orientación en el
mercado, que comenzó hace algunos
años, en el consumo de vinos blancos y
rosados, tendiendo las preferencias del
consumidor hacia vinos jóvenes afruta-
dos, elaborados a partir de mosto virgen,
es decir, el obtenido por prensado con
anterioridad al inicio de la fermentación.

Definir un producto es siempre difícil,
pero vamos a tratar de hacerlo en una
manera concisa:

"Vino joven afrutado, es aquel que
causa una impresión al consumidor que le
recuerda las características organolépti-
cas de la uva, al menos parcialmente, y
que mantienen en el momento de
consumo".

Todo el proceso tecnológico de elabo-
ración debe de estar dirigido en los si-
guientes sentidos:

1. Procurar la fermentación de un
mosto lo más aromático posible, para lo
que es necesario que transcurra el míni•
mo tiempo entre vendimia y comienzo de
fermentación.

2. Evitar los fenómenos oxidativos, que
en conjunto son el gran enemigo de este
tipo de vinos.

3. Evitar el enriquecimiento del mosto
y vino con sustancias que produzcan
gustos y aromas extraños.

* Ingeniero Agrónomo. SAVIN, S.A.
** Lcdo. en Ciencias Químicas. INIA. Logroño.

Las dos características más importan-
tes que deben reunir este tipo de vinos
son aroma y color.

1. Aroma
EI aroma de un vino es una sensación

compleja y no conocida de manera exac-
ta. En la actualidad, las nuevas técnicas
de separación e identificación de com-
puestos volátiles van a permitir, en pocos
años, tener un mejor conocimento y ex-
plicación de fenómenos que hoy son par-
cialmente desconocidos.

Consideramos como principal caracte-
rística de la impresión organoléptica que
se define como "afrutado", un aroma
particular que se consigue vinificando
variedades determinadas en condiciones
también determinadas.

En este punto es donde la uva sana y
madura tecnológicamente cobra su ver-
dadero protagonismo como materia pri-
ma de la vinificación.

Los aromas de los vinos los podemos
clasificar, según su procedencia, en tres
grupos:

a) Aroma varietal o prefermen-
tativo. Agrupa los aromas primarios, que
se deben principalmente a compuestos
como los alcoholes terpénicos existentes
en el hollejo y los compuestos C-6, como
el heanol, hexanal, alcoholes y sus co-
rrespondientes isómeros, que se forman
como consecuencia de la actividad de las
enzimas, lipoxygenasa de la uva y de la
alcohol-deshidrogenasa.

Estas sustancias son las responsables
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más bajo contenido posible en polifenoles
y restringir al máximo los fenómenos
oxidativos, protegiendo al mosto contra
estos fenómenos.

Foto de la zona Condado de Huelva.

del aroma del mosto y desempeñan un
papel importante en cuanto al gusto her-
báceo de los vinos.

b) Aromas fermentativos. Estos
aromas se deben a las sustancias produ-
cidas por la acción metabólica de las
levaduras y bacterias durante la fermen-
tación alcohólica. Generalmente se trata
de ésteres de bajo peso molecular y alco-
holes.

c) Aromas post-fermentativos.
Son los aromas producidos durante la
conservación y envejecimiento de los vi-
nos, los cuales modifican profundamente
el aroma primario, y son fundamental-
mente ésteres.

Lógicamente, en los vinos jóvenes
afrutados, su aroma se debe fundamen
talmente a los dos primeros grupos de
sustancias.

2. Color
EI color de los vinos se origina por los

polifenoles extraídos, fundamentalmente
del hollejo, durante las manipulaciones a
que se somete la uva.

Se considera a los flavon 3-01 como el
grupo de polifenoles más importantes,
desde el punto de vista de estabilidad.

Las modificaciones del color de los vi-
nos blancos y rosados se deben a oxida-
ciones más o menos profundas de los
polifenoles, catalizadas por las enzimas
oxidásicas y por la oxigenación continua-
da de los vinos, durante los procesos de
elaboración y conservación.

Para evitar estas modificaciones del
color, es necesario elaborar vinos con el Escenas del Ampurdán.

FACTORES DE CALIDAD

Para obtener estas características de
aroma y color es necesario tener en
cuenta los siguientes factores:

A. Variedad de uva, maduración y
vendimia

Ya indicábamos anteriormente la im-
portancia de la calidad de la uva, como
precursora de la calidad del vino. Cada
variedad, en función de las condiciones
en que se desarrolla su cultivo, produce
uvas que dan al mosto unas determina-
das características: aromáticas, de conte-
nido de azúcar, ácidos, polifenoles, etc...,
que son las determinantes iniciales de la
calidad del vino.

Normalmente los parámetros emplea-
dos para definir la maduración de la uva,
están basados en relaciones entre la ri-
queza de azúcar y de la acidez total.

Para la elaboración de vinos jóvenes
afrutados es necesario definir la madura-
ción de la uva por los parámetros ante-
riores y por la potencialidad de la uva para
producir el máximo de aroma, y creemos
que éste es un aspecto poco estudiado.
No obstante, vendimias precoces acen-
túan la posibilidad de obtener vinos con la
característica de afrutado.

En resumen, para la elaboración de
vinos afrutados es necesario elegir varie-
dades de uva aromática, que tengan un
grado de madurez adecuado y un buen
estado sanitario. La presencia de Botrytis
cinerea compromete la calidad de los
vinos jóvenes afrutados y por ello es ne-
cesario una lucha antibotrytis, como ele-
mento primordial para lograr una calidad
adecuada.

En lo que respecta al transporte de la
vendimia, es necesario que la uva Ilegue a
la bodega con los granos enteros, para
evitar problemas de difusión indeseable
de polifenoles y oxidaciones precoces
cuando el mosto no tiene ninguna pro-
tección. Es ideal efectuar la vendimia en
cajas de plástico con contenido de 20-30
Kg de uva y transportar en ellas la uva a la
bodega.

En el caso de que el transporte sea a
granel, hay que hacer la vendimia en
remolques pequeños con capacidad para
3.000-5.000 Kg, evitando cualquier tipo
de presión que rompa la uva. No obstan-
te, es aconsejable eliminar el mosto que
se produzca durante el transporte y vini-
ficarlo por separado, pues este mosto
puede proceder fundamentalmente de
uvas podridas o mal conservadas que se
rompen con más facilidad que las uvas
con una madurez óptima.
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B. Sistema de extracción del
mosto

B.1. Estrujado
Desde el punto de vista de color, como

ya hemos dicho, los responsables son los
flavon 30l que están localizados en el
hollejo y por lo tanto, cuanto más enérgi-
ca sea la ruptura y la extracción, tendre-
mos una mayor oxidación y por
consiguiente una mayor acción de la li-
poxygenasa, que da lugar a un contenido
más elevado en aromas prefermentativos,
responsables del carácter herbáceo y que
proporciona calidad inferior.

Por tanto consideramos aconsejable el
presentado de uvas enteras, elaboración
tipo "champagne", o bien emplear estru-
jadoras con rodillos de caucho que pro-
duzcan una rotura suave, siendo
desaconsejables y negativas, desde el
punto de vista de calidad, las estrujadoras
centrífugas.

B.2. Despalillado
En el caso de que se efectúe estrujado,

no es aconsejable el despalillado, pues al
no someter la vendimia a maceración y
siendo indispensable prensar las pastas
inmediatamente después de estrujadas, el
raspón es necesario para facilitar el dre-
naje del mosto.

Por otra parte, la eliminación del ras-
pón eleva el porcentaje de lías o fangos, lo
que motiva problemas posteriores de
desfangado y enriquecimiento del mosto
en sabores extraños.

En lo que respecta al color del mosto, el
despalillado es igualmente negativo, pues
produce una mayor maceración y disla-
ceración de los hollejos y por tanto una
mayor extración de polifenoles. Así mis-
mo, el despalillado aumenta el riesgo de
quiebras oxidásicas, que influyen negati-
vamente en el aroma y color de los vinos
jóvenes afrutados.

B.3. Escurridores
Desde el punto de vista de la elabora-

ción de este tipo de vinos, consideramos
como el mejor método de escurrido el
efectuado en la prensa, pues tanto los
escurridores estáticos como los desvina-
dores mecánicos ño son ideales: los pri-
meros, al necesitar un tiempo grande,
facilitan la difusión de polifenoles, afec-
tando al color así como una posible oxi-
dación del mosto, y los segundos produ-
cen un porcentaje elevado de lías, que ya
hemos indicado antes inciden negativa-
mente en la calidad.

Desde el punto de vista del empleo de
desvinadores mecánicos, si se elimina un
porcentaje elevado de sólidos antes de la
fermentación son totalmente válidos.

6.4. Prensado
EI prensado, así como las operaciones

anteriores, exige que se realice bajo las
siguientes condiciones:

a) Evitar al máximo la oxidación-
b) Lograr un mínimo de tiempo de

contacto de las partes sólidas con el
mosto.

c) Obtener un mosto con el porcentaje
de lías o fangos lo más bajo posible.

d) Evitar al máximo el enriquecimiento
del mosto en sustancias que afecten a su
color y aroma.

Por las condiciones anteriores las
prensas más idóneas son las neumáticas
y horizontales.

En el caso de elaboraciones de elevado
volumen, con las precauciones debidas,
se puede emplear el conjunto devinador
mecánico-prensa continua, desechando
los mostos obtenidos por la última para la
obtención de vino de calidad.

EI nuevo sistema de prensa continua
hidráulica mejora sensiblemente la cali-
dad del mosto obtenido, aunque tiene un
rendimiento inferior a la prensa continua
del mismo diámetro.

C. Acondicionamiento del mosto
Con anterioridad al comienzo de la fer-

mentación es necesario eliminar el mayor
porcentaje de sólidos, en la operación co-
nocida como desfangado, aunque quizás
con la incorporación de nueva tecnología
se desfigura el concepto anterior y hoy
sea más correcto hablar de acondiciona-
miento del mosto previo a la fermenta-
ción.

C.1. Desfangado
a) Temperatura ambiente
La eliminación de sólidos se produce

por decantación, con la adición de anhí-
drido sulfuroso para inhibir la fermenta-
ción y el posible empleo de enzimas pec-
tolíticas, que disminuyen la viscosidad del
medio y degradan compuestos que difi-
cultan la sedimentación. También pueden
emplearse clarificantes como la bentonita
y otras sustancias que contribuyen a la
floculación de componentes del vino, co-
mo el tanino.

Este método tiene los inconvenientes
de obtener un elevado porcentaje de ba-
jos, la adición relativamente elevada de
sulfuroso y un mínimo de 12 horas para
su realización.

b) Frío industrial
Sometiendo al mosto a una temperatu-

ra próxima a su punto de congelación se
logra una buena floculación de todos los
componentes sólidos del mosto e incluso
insolubilización de proteínas y polifeno-
les.

Tiene la ventaja de que se puede efec-
tuar la decantación con niveles bajos de
sulfuroso.

C.2. Sistemas mecánicos
a) Tamices
Tienen una gran utilidad como com-

plemento de otros métodos, pero por sí
solos no solucionan el problema de elimi-
nación de sólidos a los niveles óptimos de
la fermentación.

b) Centrífugas
Este sistema tiene el inconveniente de

un precio elevado y su bajo rendimiento
para eliminar porcentajes elevados de
sólidos. La realidad es que hace algunos
años se comenzó a utilizar, y actualmente
está estancado o incluso en regresión.
Esto, sin embargo, está en contradicción
con lo ocurrido en Estados Unidos, donde
su empleo está en franca expansión.

c) Filtro de vacío
En contraposición con lo que ha ocu-

rrido con les centrífugas, el empleo del
filtro de vacío está en expansión, y aun-
que tiene los inconvenientes de elevado
costo y bajo rendimiento, posee la gran
ventaja de eliminar prácticamente todos
los sólidos.

También en contraposición con la cen-
trífuga, su empleo está en regresión en
EE.UU.

Creemos que la gran utilidad del filtrb
de vacío es complementar un desfangado
estático rápido y emplearlo para eliminar
los sólidos de los bajos de desfangado, lo
que le da un mayor rendimiento económi-
co.

D. Conducción de la fermentación
En general, la fermentación debe de

estar dirigida según se ha indicado ante-
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Aislamiento total ...

...con el Plan Styrofoam .
Cuando se guíc por el Plan

Styrofoam para aislamiento cn :1;^ri
cullura, descubrir^f que Styrofoan^* I^^
plancha de espuma de poliestiren^^
extruido, rígida, es el aislamiento tér-
mic•o apropiado para cualquier uso en
construcción de naves.

L"na amplia gama de densidades,
espesores y perfiles le asegura el
aislamiento adecuado para el aloja-
miento de ganado, aves, c•onejos, etc.;
almacenamiento de produc•tos del
c•ampo y naves de producción de
champiñones.

El aislamiento de Stvrofoam com-
bina las mejores propiedades térmicas
y mecánicas para un control ideal del
ambiente en su granja.

Debido a su estructura celular
cerrada, el panel azul Stvrofoam es
impermeable. Funciona eficazmente
incluso cuando su superficie está
dañada.

No se pudre, comprime ni dela-
mina y puede ser lavado y
desinfectado.

Puede estar seguro que su enorme
eficacia como aislamiento térmico,

durará lo que dure la vida de su
edificio.

Además, sus costes de instalación
son bajos. Porque Stvrofoam es ligero,
f^rcil de cortar ^• ensamblar.

Siga el Plan Styrofoam. Est^í
diseñado para facilitarle la elección del
tipo ^ tamaño apropiado del aisla-
miento Styrofoam para sus naves.
Para los tejados. Los techos. Las
paredes. Y los suE:los.

EI P1an
S^oam ^

^

: s

-------------- --^
I Sírvase mandarme m^ís inform^rciGn sobm I
I Styrofoam F:n particular sobre la si^;uic^nte I
I aplicación. I
I I
^ tiombre 1
I 1
^ ('argo ^I _ t

^ ('ornpañía Í

I Dirección ^
I ál
I ^I
I "
I Tcl<^fono
I
I Aplicación
I-
^ Uo^^ Chemical Itx^ric^^, S_.1_ - wda. de I

^ 7t^t; 1'L 1 I11><) 17^rdrid 34 Tel^ Bur os I- -g .

L------------------^

"Marca rcgisu^^da-
The Do^ Chemical
Company.



Unidos
en el mismo

campo.
A partir de ahora, las Cajas Rurales y el Banco de Crédito Agrícola

estamos unidos en el mismo campo para mejorar el suyo.

Con todos los recursos que hacían falta. Con el crédito oficial, fácil y

rápido, que el agricultor necesita. Con los servicios que el campo reclama.

Con la experiencia de las Cajas Rurales y el respaldo de un banco oficial.

A SU SERVICIO EN TODOS LOS CAMPOS.



HAY VINOS
QUE MERECEN UN NOMBRE

- ^ --^

^..^

El nombre de su tierra, de donde
nacen y se crían. El nombre de su
origen.

Y sólo los vinos de más calidad de
España son avalados con la
Denominación de Origen. Para que
usted pueda disfrutarlos con toda
garantía. En nombre del vino

iSalud!

INSTITUTO NACIONAL DE DENOMINACIC)NES Df- ORIGFN



riormente y vamos a analizar en detalle
los siguientes puntos: levaduras, tempe-
ratura, depósitos y características analíti-
cas.

D.1. Levaduras
Somos escépticos en el gran papel que

algunos técnicos de bodega atribuyen a
las levaduras en relación con la calidad de
los vinos obtenidos, principalmente en
relación con el aroma. No obstante, sí
somos conscientes de la influencia nega-
tiva que pueden tener en la calidad unas
levaduras inadecuadas.

D.2. Temperatura
La temperatura de fermentación ideal

para estos vinos se sitúa alrededor de

15°C, siendo la máxima recomendable de
20°C.

Para lograr lo anterior no basta con la
ducha de agua de los depósitos sino que
exige el empleo de frío industrial.

La soluciones que pueden adoptarse
son las siguientes:

a) Refrigeración inicial del mosto a
15°C y ducha exterior de los depósitos
con agua. Con este sistema se logra una
temperatura de fermentación alrededor
de los 20°C.

b) Empleo de cambiadores de placas.
Tienen la ventaja de que no es una insta-
lación costosa y posiblemente es la mejor
solución para los depósitos ya construi-
dos, permitiendo así mismo una buena
regulación de la temperatura. Como in-
conveniente tienen la exigencia de un
mayor control y el trabajo de trasiego para
pasar los mostos por el cambiador.

c) Depósitos con sistema de refrigera
ción. Son la solución ideal y los que per
miten la mejor regulación de la tempera-
tura. Tienen el inconveniente de que de-
ben de ser de nueva instalación y su
precio es elevado.

d) Sistema de refrigeración incorpora-
do a los depósitos ya construidos. No
tiene grandes ventajas sobre los cambia-
dores de placas y sí el inconveniente de
un elevado costo, por lo cual no creemos
de utilidad su empleo.

D.3. Depósitos
Por los condicionantes de temperatura

creemos ideales los depósitos metálicos,
con clara ventaja para el empleo del acero
inoxidable por las características de este
material. No obstante, un depósito de
chapa de acero al carbono con un buen
revestimiento es totalmente válido.

Los depósitos de cemento tienen el
inconveniente de la mala conductividad
térmica de sus paredes y los problemas de
limpieza y desinfección. Cuando menos,
este tipo de depósitos debe de estar re-
vestido con resina de epoxi.

En cuanto al volumen del depósito,
siempre que se cuente con un buen sis-
tema de refrigeración, no es un elemento
esencial, siendo totalmente válidos los
grandes depósitos.

D.4. Características analíticas
En estas vinificaciones se deben em-

plear unas cantidades mínimas de anhí-
drido sulfuroso, no debiéndose sobrepa-
sar la dosis de 5 g/HI.

Así mismo se debe de procurar que los
vinos obtenidos tengan un bajo nivel de
acetaldehído, para que con contenidos
bajos de anhídrido sulfuroso, se logre una
buena protección contra la oxidación.

E. Conservación
Una vez terminada la fermentación, los

vinos deben de ser trasegados eliminando
las heces de fermentación, debiéndose de
conservar el vino clarificado y filtrado.

En estas operaciones, así como en los
trasiegos, debe de evitarse al máximo la
oxigenación, procurando que se conserve
la mayor cantidad del anhídrido carbónico
procedente de la fermentación.

En cuanto a los depósitos de conserva-
ción es válida lo indicado para la fermen-
tación-

CONSIDERACIONES FINALES

Existe la posibilidad de una mejora
sustancial de la calidad de los vinos
blancos y rosados, orientando su elabo-
ración a la obtención de vinos jóvenes
afrutados, que tienen una gran acepta-
ción en el mercado.

Como principio general, debe buscarse
al máximo la conservación de las carac-
terísticas primarias de la uva, y a estos

vinos y no a otros, son a los que debe
aplicare el calificativo de afrutado.

Lógicamente, ^1 gran enemigo de este
tipo de productos es la oxidación y el
enriquecimiento del vino en gustos
extraños al de la uva, bien por las
transformaciones que tienen lugar du-
rante la fermentación o por efecto del
proceso mecánico a que se somete la uva
y el mosto y por las condiciones de la
instalación de bodega.

Para la obtención de este tipo de vinos
es imprescindible contar con un equipo de
producción de frío para conducir la fer-
mentación a una temperatura próxima a
los 15°C.

Por tanto, el esfuerzo del técnico para
obtener estos tipos de vinos debe ir en-
caminado a la búsqueda de una tecnolo-
gía con la que conseguir el objetivo de
lograr la elaboración de vinos de mayor
calidad, en los que predomine como nota
característica, gustativa y olfativa, el re-
cuerdo del fruto de la vid.

De todos es conocida la enorme dife-
rencia que existe entre las infraestructu-
ras sanitarias de los grandes centros ur-
banos y los medios rurales. Esta
circunstancia se hace tanto más patente
por los diferentes medios de comunica-
ción para Ilevar a cabo desplazamientos
de carácter urgente. De aquí, pues, la
importancia de aquellos medios que pue•
dan agilizar la asistencia en los casos de
gravedad y premura que puedan origi-
narse entre aquellas poblaciones que ha-
bitan en los pequeños núcleos rurales.

EI desarroÍlo de los países, la adopción
de nuevas y variadas tecnologías, condi-
ciona una agudización de los riesgos para
el hombre. La plácida vida de las ruralías
de antaño se ha convertido en el trepidar
de máquinas y en el empleo de muy va-
riados productos de la química, tanto en
el hogar como en los cultivos y en la
ganadería.

Con ocasión de los fines de semana y
de las vacaciones, cientos de miles de
familias se desplazan a pueblos y aldeas
para vivir unos días de descanso. Pero
estas personas de los grandes núcleos de
población, desconociendo en gran medida
los medios usados en cultivos y ganados,
están expuestas a mayores riesgos, espe-
cialmente los niños.

Nos referimos hoy al peligro de las
intoxicaciones, recomendando que se
adopten las medidas de recuerdo para
poder resolver, en un momento dado, una
emergencia, un caso de gravedad que
atente a la salud.

Funciona en Madrid, dependiente del
Instituto Nacional de Toxicología, un Ser-
vicio de Información 7oxicológica. Perso-
nal sumamente especializado presta un
servicio permanente de consulta telefóni-
ca durante el día y la noche, sin descanso
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en domingos y festivos. Basta Ilamar al
teléfono 91 (prefijo de Madrid para las
Ilamadas de fuera de Madrid) seguido del
232.33.66.

Acuden normalmente a estas Ilamadas
para consultas sobre envenenamientos e
intoxicaciones, tanto los hospitales,
consultorios médicos, farmacéuticos, mé-
dicos y veterinarios, como los propios
particulares.

Una vez conocidos los casos de la mo-
tivación, es decir, la clase de producto que
ha originado la dolencia, o, cuando tra-
tándose de niños pequeños se desconoce,
los síntomas que acusa el enfermo, el
personal de guardia emite un informe
sobre las medidas urgentes que se deben
adoptar, para más tarde, si el caso lo
requiere, proceder a una vacunación del
paciente.

Dispone el Servicio de Información To-
xicológica de un moderno y potente medio
que, por ordenador, selecciona la contes-
tacíón a la consulta. Según los antece-
dentes que se han ido codificando desde
que en el año 1971 comenzó a funcionar
este medio, hay un millar, aproximada-
mente, de variantes de intoxicación hu-
mana, bien por la ingestión de alimentos Foto de la zona de Jumilla.

o por el contacto de productos químicos,
que responden todas ellas a unas dos-
cientas causas motivantes de intoxica-
ción. La media de consultas anuales
supera las mil por año, correspondiendo
a niños de dos a cinco años la mayor
parte de ellas. Como dato curioso, y en el
caso concreto de estos menores, los niños
suponen mayor número de enfermos que
las niñas.

Abonos, insecticidas, herbicidas, deter-
gentes, etc. son de uso frecuente en los
medios rurales. Y, en general, no lo sufi-
cientemente alejados y guardados del
posible contacto con ellos por parte de los
que habitan o se hallan en su entorno.
Son una multiplicidad de riesgos, y tanto
más, como decíamos al principio, para
aquellos que solamente pasan unas horas
o unos días en estos alejados lugares de
nuestros campos.

Un teléfono para salvar muchas vidas,
para dar de inmediato unos remedios, que
más tarde pueden Ilegar fuera de plazo
para su eficacia.

Un maravilloso servicio el que realiza
este Centro, y un teléfono, insistimos,
para tener siempre anotado.

Vides
americanas

Barbados de todas
las variedades.
ln j ertos de uvas de vino y mesa.
Siempre selección y garantía

Plantaciones comercialcs. Planteles
para formación de viveros

Sucursal: DON BENITO
Tel.: 924 - 80.10.40 (Badajoz)

^ ^... ^.^,^,.
^p VIVEROS
PROVEDO
Apartado 77-Teléf. 941-231011-LOGROÑO

Solicite nuestro catálogo gratuito
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FIRESTONE PRESENTA
A LOS MEJORES JOVENES

AGRIiYLTORES 1.984
EI Centro Nacional de Jóvenes

Agricultores, con la colaboración
especial de Firestone Hispania, ha
organizado el Concurso "Mejor Joven
Agricultor 1984". En este Concurso
han participado miles de agricultores
de toda España que han presentado
5us Proyectos y Realizaciones de
Mejora en sus explotaciones familiares.

Tras las selecciones provinciales,

se otorgaron los premios a los
"Mejores Agricultores" de cada región
y, posteriormente, el dia 23 de
Septiembre, en la Feria Agrícola de
San Miguel de Lérida, se designó
el "Mejor Joven Agricultor 1984 de
España", el cual representará a nuestro
país en la Final Europea que tendrá
lugar en la próxima primavera
en la Feria Agricola de Verona (Italia).

"Mejor Joven Agricultor ^984
^.• ^ de España"-

Antlaluaa

D VicPnte J Ortega Lechuqa
?3 anos Soltero

LlndrP5lJaFn1

CaStilla-La Mancha

D Juln BOrld CrPSpo
27 dnos Casa(lo 1 hil0

Mc'nlbrllla iC RPdll

Aragon
D CarloS Outad AdtllOn

23 an05 Sol[ero
CdSíIC731PU ^HUPSCaI

^

Ca[aluna Galida
D Can05 VllarnaU RPi^ D San[iaq0 FPIipP ESCnbanO
z i anos Sbltero ^ >5 anes casaao 2 hilc^s
Rlinlat^LPnCla1 PuPniPVPdILaCOrunai

Cantabria
D AIftPC1o GutiPrrez GonzalPz
35 anps Casaoo 3 hUOS
Santlllana del ManCantabnar

CaStllla-León
D LWSCPa61anc0.
33 af105. Ca5atl0. 4 hl^os
Alael05lVdlladOlldl

Eutrematlura

D Claudi0 Torrblo Zapata

74 anOS SOItPro PuPbla

dP SanChO PerPZ iBadaloz^

Firestone felicita al "Mejor Joven Agricultor 1984 de España"
y se honra de haber colaborado en su elección.

Cr+JA
r^1^J ^s%

Cr+JArQ1^^
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• Para la obtención de mostos de calidad con ahorro
de mano de obra y energía

Una nueva prensa continua

PR E N SAS D E BA N DAS
PARA EL TRATAM I ENTO

DE VENDIMIAS
José Hidalgo Togores°

Una prensa novedosa, presentada por
la firma italiana Sernagiotto en la pasada
ENOMAQ-84, de Zaragoza fue una de las
estrellas de la citada feria.

Actualmente en el mercado esta prensa
se comercializa bajo el nombre de NOLM,
el cual procede de la descripción somera
de sus principales ventajas "non oxida-
tion, no lees making" (oxidación nula, sin
formación de fan^os), existiendo tres
modelos con un rendimiento de uva
despalillada de 6.000, 20.000 y 30.000 ±
20% Kg/hora, respectivamente.

EI porcentaje de mosto total extraído
varía, según la variedad de uva procesada
y su estado de madurez, en cuantías de
55 a 75 litros de mosto por 100 Kg de
vendimia, pudiendo separarse hasta cua-
tro fracciones de mosto de distintas cali-
dades. Esta extraccibn se realiza en un
tiempo record de tan solo 2 minutos, por
lo que las oxidaciones del mosto serán
prácticamente nulas. La mano de obra
respecto de las prensas discontinuas clá-
sicas se ve drásticamente reducida y el
ahorro de energía es patente, al consumir
tan solo la tercera parte de energía res-
pecto de las prensas clásicas.

Debido al procedimiento de extracción
de mosto, que a continuación reseñare-
mos, se obtendrá un mosto de gran cali-
dad, muy poco oxidado y con una peque•
ña cantidad de fangos en suspensión.

La uva estrujada previamente, con o sin
escobajo, entra en una tolva de la máqui-
na, la cual, mediante un distribuidor os-
cilante, reparte la vendimia en una capa
unifórme sobre una cinta continua de
malla calibrada. En este punto, y debido
al peso propio de la vendimia, se produce
una primera separación del mosto (Fase
de separación cinética).

La vendimia, convenientemente distri-
buida sobre la cinta rodante, sigue avan-
zando, y el mosto continúa drenando a
través de ella, sin que sea sometida a

' Ingeniero Agrónomo Diplomado Superior en
Viticultura y Enología.

acción mecánica alguna (Fase gravitato-
ria).

Posteriormente, y con ayuda de otra
cinta continua, la vendimia queda apri-
sionada entre las dos cintas de forma
que, debido a su disposición en forma de
cuña, prensan la uva sin fricción alguna, y
por lo tanto provocan otra salida de moto
(Fase de encuñamiento). EI ángulo de
esta cuña se puede regular, con el fin de
lograr que este prensado sea más o me-
nos enérgico.

La vendimia encerrada entre las dos
cintas sigue a continuación un trazado
sinuoso, forzado por unos rodillos de
goma, de manera que, en los cambios de
curvatura, se produce un deslizamiento
entre sí de las capas de vendimia confi-
nadas entre las dos cintas, produciéndose
entonces la extracción de mosto final
(Fase de presión alternativa).

Por último, al separarse las dos cintas
para volver a iniciar el ciclo, el orujo
prensado es expulsado fuera de la má-
quina, siendo evacuado hacia los pozos de
orujo, o bien reprensado en otra prensa
convencional para extraer mosto de infe-
rior calidad.

Por lo tanto, la prensa NOLM es uná
máquina continua, en la que se puedeli
obtener hasta cuatro tipos de mosto, to-
dos ellos de gran calidad al ser las pre-
siones de extracción moderadas, al
conseguirse mostos muy poco oxidados, y
a contener estos una proporción de fan-
gos reducida.

MATERIALES

La prensa está construida, respecto a
los materiales que entran en contacto con
la vendimia o mosto, en acero inoxidable.
Las cintas continuas están fabricadas en
polietileno atóxico tejido en forma de
malla elástica e indeformable, con un
dispositivo de autolimpieza, garantizán-
dose su vida durante 2.000 horas de tra-
bajo como mínimo y los rodillos conduc•
tores de la cinta están construidos en
acero o en goma atóxica.

UN GRAN RENDIMIENTO

Esta máquina es muy versátil, al poder
regular el caudal de vendimia en la ali-
mentación, las velocidades de las cintas,

798-AG R ICU LTU RA



Prensa continua de oandas NOLM.

AG R ICU LTU R A-799



VINO

la tensión de las mismas, y el ángulo de la
cuña en la tercera fase de encuñamiento.
No es preciso esperar o cargar la máquina
para procesar la vendimia, pudiendo tra-
bajar con cantidades mínimas de vendi-
mia, aún en modelos de gran capacidad.

Como ya se comentó anteriormente
esta prensa exige poca mano de obra en
su manejo, estimándose aproximada-
mente en la equivalente al de 4 prensas
discontinuas. Por otra parte, el consumo
de energía también es muy reducido pre-
cisándose las siguientes potencias, según
modelos:

2,2KWpara 6.OOOKg/h,
4,0 KW para 20.000 Kg/h, y
4,5 KW para 30.000 Kg/h.

Las dimensiones aproximadas de estas
máquinas son de 6 m de largo, 3 m de
ancho, y 2,7 m de alto, con un peso,
según modelos, desde 2.500 Kg hasta
16.300 Kg.

En la operación de prensado se cumple
la siguiente relación:

EI caudal de vendimia que entra en la
máquina (Qv) será igual a la suma del
mosto obtenido (Qm) más el orujo
extraído (Qo).

Qv=Qm+Qo

Q l
e1.yL.A1. V yL. t1

m =
t1 2.g. R 1 .µ

e2.yL.A2.W y L. S L2 L2 2 1
Q 2m =

L2 R2.µ W W 21600

Q 3
e3.yL.A3.W Sr. L3

m =
L3 µ.R3.r3.W

Q 4
e4.yL.A4.W 2 . Sr. L4

m =
L4 r4.W.,u.R4

Qm: Caudal del mosto ( Kg/seg) E . Contenido en mosto de la vendimia
V : Velocidad del distribuidor (m/seg) S . Anchura de la cinta Im)
A : Area filtrante de la cinta (m2) W: Velocidad de la cinta (m/seg)
t Tiempo (seg.) L . Longitud de la cinta (m)
µ ^ Viscosidad ( Kg.seg/m2) Sr : Tensión de la cinta (Kg/m)
R : Resistencia a la filtración (m-2 ) r . Radio del rodíllo (m)
9 ^ Gravedad ( m/seg2)
yL: Peso específico del mosto (Kg/m3)

CUATRO TIPOS DE MOSTO Qml (Kg/seg)

Ahora bien, en esta prensa se obtienen
cuatro tipos de mosto:

Mosto de la fase de separación cinética:

Mosto de la fase gravitatoria: Qm2
(Kg/seg)

Mosto de la fase de encuñamiento:
Qm3 (Kg/seg)

Mosto de la fase de presión alternativa:
Qm4 (Kg/seg).

Por lo tanto:
Qm=Qm1+Qm2+Qm3+Qm4

QV =(Qm 1+ Qm2 + Qm3 + Qm4) + Qo

Siendo el caudal teórico de mosto obteni-
do en cada fase, los siguientes:

Los rendimientos (n) en mosto para cada
fase de extracción serán:

n^ = Qml/Qv
nz = Qm2/Qv
n3 = Qm3/Qv
n4 = Qm4/Qv

EI rendimiento en mosto total es la suma
de los rendimientos parciales:

n=n1+n2+n3+n4

Por lo tanto
n=Qm1+Qm2+Qm3+Qm4/

Cifra que ya se comentó anteriormente
que oscila de 55 a 75 según el tipo de uva
maduración de la misma.

Este tipo de prensa pretende sustituir,
en la obtención de mostos de calidad, a
las clásicas horizontales de platos o a las
neumáticas, en virtud de ser una máquina
de procesado continuo, con empleo de
pequeña mano de obra y un consumo
energético reducido.
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VINO

Con implicaciones tecnológicas importantes en las
vinificaciones

EL FACTOR " KILLER "
Pilar Le^ón Beltrán^

Fue descubierto por Bevan y Makover
(1963) en cepas de Saccharomyces cere-
visiae.

EI factor Killer es una sustancia tóxica
que producen ciertas cepas de levaduras y
que es capaz de matar a otras cepas de
levaduras sensibles a ella.

Entre las levaduras existen tres fenoti-
pos:

- Fenotipo Killer, capaz de matar a las
células de fenotipo sensible.

- Fenotipo sensible, las células pueden
morir por la acción del fenotipo Killer.

- Fenotipo neutro, que es insensible al
fenotipo Killer e inactivo sobre el fenotipo
sensible; estas células no producen toxina
y no tienen ningún efecto sobre las otras
dos.

Existe, no obstante, el fenómeno de
reagrupamiento, dentro de una misma
especie, que consiste en la acción de
cepas Killer frente otras cepas que pue-
den mostrarse sensibles, por lo que res-
pecta a un grupo diferente. Rogers y Be-
van (1978) Young y Yagju (1978).

La dotación genética del efecto Killer
tiene un aspecto muy particular, ya que
revela la existencia de partículas citoplas-
máticas compuestas por dos ácidos ribo-
nucleicos, y cada partícula de ácido está
rodeada por una envoltura de proteína
idéntica. Estas partículas recuerdan a las
víricas de las bacterias.

No es necesario el contacto directo
entre levaduras Killer y sensibles y no se
ha observado el efecto "pilli" de las bac-
terias. EI medio de cultivo, en el cual se
desarrollan las levaduras Killer, contiene
una toxina que es una glucoproteína. EI
soporte bioquímico de la actividad se debe
a la naturaleza glucoproteica (Voods et
al., 1968).

'I.N.I.A. Estación Rioja-Navarra

PROPIEDADES Y
NATURALEZA DE LA TOXINA

En 1979, Palfre y Bussey purifican la
proteína. Para ello retiran las levaduras
mediante un centrifugado y filtran el me-
dio de cultivo que han contenido las leva-
duras Killer. Este medio de cultivo aún
contiene la proteína que permanece tóxi-
ca, que se compone de un 10% de pro
teína y el 90% restante consiste en poli-
sacáridos compuestos por subunidades
de manosa. Posteriormente estos mismos
autores tuvieron éxito al tratar de purifi-
car una proteína con un peso molecular
de 11.000 y que posee una acción tóxica a
pesar de que sólo contiene trazas de hi-
dratos de carbono. Esta glucoproteína
actuaría a nivel de membranas y es par-
ticularmente activa sobre las levaduras
que están en fase de crecimiento.

Para Radler (1980), el pH óptimo de
actividad está alrededor de 5. EI medio
nutritivo tiene un pH = 4,8 y 0,0003% de
azul de metileno. Este colorante tiene la
propiedad de teñir las células muertas,
pero no tiene efecto sobre las células
vivas. EI inóculo utilizado son dos cepas
de levaduras, una Killer y la otra sensible,
alternando una vez en profundidad y la

otra en línea recta por agotamiento de
asa, sobre la placa de agar.

Incuba durante 48 horas a 24°C. Si la
cepa de levadura colocada en el fondo es
una Killer, secretará una toxina que ma
tará las células sensibles. Estas últimas
tendrán un color azul, mientras que las
cepas resistentes quedarán blancas.

Si la cepa base (de fondo) es una cepa
sensible, las células morirán por la toxina
producida por la cepa del género Killer, de
la cual se ha realizado una siembra en
línea reta sobre ella. En la periferia de
esta zona se encuentran las células
muertas de un color azul.

La actividad Killer se manifiesta en un
margen muy estrecho de pH, comprendi-
do entre 4,2 y 4,8.

Para Philliskirsk et al. (1975), la toxina
tiene una actividad máxima por encima
de un pH de 4,1 y generalmente estas
toxinas son muy termolábiles.

Con el fin de producir la toxina "Killer"
se han cultivado cepas de levaduras
Sach. cereviciae en un medio sintético,
que no contiene ni polipáptidos ni proteí-
nas que puedan obstruir la purificación
posterior de la toxina.

Las investigaciones realizadas por
Radler (1979) demuestran que la canti
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dad de toxina Killer producida por la cepa
de levadura varía en función del medio,
estando el pH óptimo de actividad en
alrededor de 5. Este valor difiere del en-
contrado por Palfree y Bussey (1979) por
una parte y de otro por el encontrado por
Woods y Bevan (1968), investigadores
que determinaban una actividad máxima
de la toxina Killer para los valores de pH
comprendidos entre 4,2 y 4,8.

La producción de la toxina por la leva
dura es independiente de la nutrición
nitrogenada y, por otra parte, se ve que la
concentración óptima de glucosa en el
medio es del 5%.

La toxina Killer puede ser producida
durante la fermentación alcohólica y es
termolábil. Se ha visto que es capaz de
resistir 40°C durante 1 hora, aunque su
actividad disminuye si se le somete a
45°C durante 15 minutos.

La toxina con la cual ha trabajado
Radler, es más estable que las toxinas de
otras cepas de levaduras.

IMPLIFICACIONES
TECNOLOGICAS DEL EFECTO
KILLER

Philliskirk et al. 1075) y Krell et al. en
1976, realizaron ensayos de fermentación
alcohólica con cepas de levadura porta-
doras del factor Killer, viendo que tienen
una influencia considerable sobre la fer-
mentación y la calidad de la cerveza.

Para vinos se tomaron mostos que
fueron sembrados uno con cepa Killer y
otro con una cepa de levadura curada del
efecto Killer, con el fin de poder comparar
resultados. Durante el ensayo las dos
cepas se han comportado con la misma
vitalidad. Sin embargo, se han visto dife-
rencias en los valores de pH. En el vino

producido por la cepa Killer tiene pH final
de 3,97. Esta diferencia se manifiesta en
el sabor.

EI vino producido por la cepa Killer
tiene un color distinto. Se ve que las dos
levaduras descomponen la misma canti-
dad de ácido málico durante la fermenta-
ción, lo cual demuestra que las diferen-
cias de pH 3,97 y pH 3,64 no son resul-
tado del metabolismo del ácido málico.

En otro estudio semejante se ha visto
que el vino fermentado por una cepa
Killer tiene un color anormal. EI mosto
original con un color amarillo-verdoso se
vuelve rosa-castaño, durante la fermen-
tación alcohólica, con una cepa de leva-
dura Killer.

Por el contrario, las cepas de levadura
normal no producen ningún cambio sen-
sible en el color del mosto. Actualmente
no es posible explicar este fenómeno.

Barre ( 1980) ha estudiado la incidencia
del efecto Killer en vinificación. EI medio
contiene numerosos agentes inhibidores,
como pH bajo, una concentración en
azúcar alta y presencia de polifenoles; por
el contrario, ha visto que el alcohol tiene
un efecto muy débil, el utilizar absorben-
tes de proteínas como la bentonita no
tiene acción sobre el factor. Asimismo,
Barre ha observado en el mosto de uva un
efecto Killer cuando se realiza una siem-
bra de levadura en una proporción de 5%
de la población total.

La introducción de una cantidad de
cepas Killer en el inóculo principal
constituido por células sensibles, puede
modificar profundamente la curva de
crecimiento y de fermentación. Estas di-
ferencias se notan cuando el inóculo
sensible es del 95% y al añadir 5% Killer
estos se superponen prácticamente, so-
bre todo al principio. La población rápi-

Del tolleto "La Mancha".

damente pasa a ser exclusivamente Killer
en mostos blancos.

En mostos tintos extraídos de termoni-
vinificación se produce el mismo fenóme-
no de dominancia pero más lento y no tan
completo.

Los estudios del mecanismo Killer pue-
den jugar un papel importante en la
supervivencia de las levaduras Saccharo-
myces en el curso del crecimiento celular,
que es cuando Ilevan a cabo la fermenta-
ción alcohólica, y es precisamente enton-
ces cuando las temperaturas de fermen
tación son más bajas.

En resumen, y por lo tanto, el efecto
Killer puede actuar en el mosto de uva
sobre todo en vinificaciones de blancos.
Su efecto es sobre el crecimiento de las
levaduras y es posiblemente responsable
de las dificultades de fermentación
observados en ciertos casos de siembra
de mostos.

Las preparaciones de levaduras secas
son, en efecto, todas del tipo sensible.
Actúa el efecto Killer igualmente sobre las
cualidades organolépticas del vino. Esta
noción de factor Killer puede tener, por lo
tanto, implicaciones tecnológicas impor-
tantes.
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VINO

ALTERACIONES DEL
COLOR DE LOS VINOS
TINTOS Y BLANCOS

I. Mareca Cortés

EI color de un vino, sea blanco o tinto,
siempre está en evolución. En los blancos
se intensifica, hay tendencia al pardea-
miento. Los vinos tintos pierden intensi-
dad y evoluciona la tonalidad, desde púr-
pura a pardo, y también disminuye; si-
multáneamente, se producen sedimenta-
ciones de los componentes causantes del
color.

Hay una evolución normal, crónica,
conocida, prevista. Y hay alteraciones
agudas, más o menos previstas, concu-
rriendo circunstancias determinadas.

La cuestión no está dominada plena-
mente en la actualidad. La Enotecnia
dispone de recursos para el control, aun-
que no definitivo, de estos fenómenos.

EVOLUCION NATURAL DEL
COLOR DE LOS VINOS

Nota característica de todo vino es su
color. Junto con la limpidez y la eventual
presencia de sedimentos y velos superfi-
ciales, constituye la primera impresión
que se recibe de un vino, y que predispone
favorable o desfavorablemente para el
resto de su carta, incluso para continuar o
no en su apreciación y en su ingestión
final. Nota que influye de manera impor-
tante en lo sugestivo del análisis senso-
rial.

EI color de todo vino, blanco o tinto,
evoluciona, naturalmente, siempre, y esto
debe saberlo el consumidor, como debe
saber, por otra parte, que el vino es un
producto perecedero, delicado, que ha de
cuidarse en su conservación. Esto es im-
portante. Así, una alteración del color
puede ser, en muchos casos, una acele-
ración de la velocidad del fenómeno na-
tural. En ocasiones, el consumidor tiene
para el vino exigencias que no correspon-
den a una bebiba natural de composición
tan variada, compleja y sensible. Hace
falta cultura vitivinícola para el consumi-
dor, y para el comerciante que almacena y
proporciona la botella, y para quien ayuda
a seleccionar y escancia el vino en el
comedor.

EI técnico sabe que, con un espectro-
fotómetro, puede hoy determinar, Ilevar a
números, con precisión, el color de un
vino, midiendo transmitancias, y así pue-

de obtener matiz o tonalidad y saturación
o pureza - del diagrama de cromatici-
dad - y el brillo. Y, mediante medidas de
absorbancias, con suficiente precisión, se
determina también el color de cualquier
vino, por su intensidad y su tonalidad.

Todos los especialistas manifiestan que
el color de vinos blancos y tintos es debi-
do en mayor proporción a compuestos
polifenólicos. La diferencia cuantitativa es
enorme, siendo de 2 g/I a 5 g/I en tintos e
inferior a 100 mg/I en blancos -de
compuestos polifenólicos - según el gra-
dode maceración de las partes sólidasde la
vendimia. En la maceración para Ilegar a
tintos, claretes y rosados, se cuenta con la
extracción de antocianos del hollejo de las
bayas de uva tinta. EI resto de las dife-
rencias se debe al grado de intensidad de
la maceración. No cabe duda de que las
distintas variedades de vid, la evolución
de componentes durante la maduración
de la uva -en función de las circunstan-
cias meteorológicas (microclimáticas) de
la añada - y el punto de madurez en que
se haga la vendimia, introducen matices
diferenciales múltiples.

Por cromatografía sobre papel, me-
diante técnica laboriosa, se obtuvieron los
primeros conocimientos, hace más de
veinte años, sobre la naturaleza de las
sustancias colorantes de uvas y vinos, en
lo que destacó P. Ribéreau-Gayon. Y por
cromatografía HPLC y HPTLC se reconsi-
dera hoy la cuestión, en técnica mucho
más cómoda, sensible y precisa, estudios
que realizan Glories y colaboradores. Va-
rios monoglucósidos antociánicos - más
de un 40%, de malvidina en todas las
variedades usadas en vinificación - en
los vinos tintos, y catequinas y proanto-
cianos, en variados grado y forma de
condensación e intercondensación, en
tintos y blancos, son esas sustancias.

Todos los vinos blancos pardean y el
pardeamiento es mayor y aparece antes,
con mayores contenidos de compuestos
polifenólicos - de flavanoles, concreta-
mente - en dependencia de un relativo
mayor grado de maceración. Todos los
vinos tintos pierden intensidad con el
tiempo, pasan de púrpura a pardo, con
intermedios " teja" o "ladrillo" y pierden
asimismo tonalidad y sedimentan materia

colorante. Pierden, constantemente, an-
tocianos, que Ilegan a desaparecer en un
vino viejo-

Frente al casi único cambio, en este
campo, de los vinos blancos, consistente
en la intensificación de su color, más o
menos rápida, los tintos presentan sedi-
mentaciones y eventuales enturbiamien-
tos.

Como es sabido, los leucoantocianos o
flavandioles monómeros tienen gran ten-
dencia a la polimerización, formando
partículas - macromoléculas - de tama-
ño coloidal, taninos. En las condensacio-
nes participan también catequinas y an-
tocianos, pudiendo ocurrir que algunos de
estos polifenoles estén oxidados a quino-
nas. EI grado de condensación no se de-
tiene en el tamaño rie 200 nm, límite
superior de lo coloidal, y sigue sedimen-
tación de formación lenta y adherente en
todo el interior de la botella y, de manera
especial, en la pared que hace de fondo,
flobafenos.

FACTORES QUE AGUDIZAN O
ACELERAN LA EVOLUCION
NATURAL

Además de las condensaciones en los
vinos tintos, interviene el oxígeno del aire
que se disuelve poco a poco, cuando hay
posibilidad, en oxidaciones catalizadas
- por hierro y cobre o por tirosinasa - en
vinos blancos y tintos. EI contenido en
tirosinasa es diferente en la uva madura
de diferentes variedades, y durante la
maduración experimenta cambios.

La temperatura ambiente influye en las
líneas de condensación, en la estabilidad
de las macromoléculas y en las oxidacio-
nes. Las temperaturas bajas son favora-
bles a la pérdida de estabilidad coloidal y
a las floculaciones, es decir, enturbia-
mientos de vinos jóvenes con mucho co-
lor. Por otra parte, temperaturas bajas
aumentan la solubilidad del oxígeno y
temperaturas altas aceleran la oxidación.
Las oscilaciones en la temperatura favo-
recen, por lo tanto, ambos fenómenos, el
proceso global del pardeamiento.

EI etanal interviene en otro tipo de
condensaciones. EI etanal está presente
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en abundancia durante la fermentación,
como producto intermedio de la misma.
Se forma etanal en los vinos blancos y
tintos, por oxidación catalizada, tal vez
acoplada a la de los polifenoles. Incre-
menta el contenido en etanal de vinos
blancos de Rioja conservados en bordele-
sas, en función del tiempo. Por el contra-
rio, en vinos tintos de Rioja conservados
en las mismas condiciones, no se observa
incremento. Por otra parte, en experien-
cias de adición de etanal a un vino tinto,
se produce enturbiamiento al poco tiem-
po. EI etanal está en abundancia durante
la fermentación-maceración, y en estos
pocos días, en ambiente privado de oxí-
geno, se forma importante componente
pardo del color de un vino tinto. EI etanal
se forma también durante la conserva-
ción del vino en envase de madera, pero
no se reconoce en vinos tintos. En las
experiencias de adición de etanal, cambia
fuertemente la tonalidad; siendo inicial-
mente superior la absorbancia a 520 nm,
se iguala o es inferior a la absorbancia a
420 nm después.

ALTERACIONES
PROPIAMENTE DICHAS

La evolución natural no deseada o no
prevista o aparecida bruscamente, con
aceleración, puede considerarse altera-
ción.

Se considera alteración el pardeamien-
to de los vinos blancos, siendo más grave
en los más pálidos y sensibles. Lo que es
frecuente, o más bien generalizado, con
soluciones parciales, incompletas, no de-
finitivas. Pardeamiento o "remontado".

Alteración es, en los vinos tintos jóve
nes, los enturbiamientos favorecidos por
las bajas temperaturas. Reversible si no
pasa tiempo. Frecuente, pero de fácil
solución por los procedimientos ordina-
rios.

No debe considerarse alteración el se-
dimento adherente que se forma en toda
la superficie interna de la botella, pasados
dos o tres años de conservación, cuando
se practica la fase de añejamiento en
botella.

Hay una alteración, más frecuente de lo
que pudiera parecer, reacia a los trata-
mientos habituales. Sucede con vinos
tintos de tendencia oxidativa por vari^dad
de vid, alta graduación alcohólica, alto
pH. No se cuida la obturación de la bote-
Ila, con corchos defectuosos, en elastici-
dad, porosidad, longitud, diámetro. Pasa-
do algún tiempo del embotellado, se en-
turbia ligera y persistentemente, y huele a
etanal. Hay oxidación, hay formación de
etanal y hay condensación de flavonoides.
EI final es el enturbiamiento.

La "quiebra exidásica" afecta a vinos
blancos y tintos, procedentes de vendi-
mias atacadas de podredumbre. La lac-
casa, que produce Botrytis cinerea, cata-

liza la oxidación por el oxígeno del aire. La
laccasa es menos específica en su
intervención - respecto a sustrato - y
más resistente a los inhibidores que la
tirosinasa. Cuando la podredumbre al-
canza cierta intensidad, después de una
aireación, el vino se enturbia, huele a
etanal, y la sensación en boca es de
desequilibrio, falta de armonía, de "va-
cío".

CUIDADOS PREVENTIVOS

Como es sabido, se pueden evitar mu-
chos problemas enotécnicos si se planifi-
can previamente todas las fases de una

elaboración, que debe considerarse espe-
cífica, desde una uva particular hasta un
tipo de vino determinado.

Atención a estrujadora y prensa, tanto
en blanco como en tinto. En blanco im-
porta el uso oportuno y adecuado del
sulfuroso. Desfangado, y fermentación en
presencia de bentonita, salvo que con-
venga cuidar y mantener el aroma pri-
mario. En vinificación, tanto en tinto co-
mo en blanco, es muy importante con-
trolar maceración y presencia e interven-
ción de la tirosinasa. No hace falta recor-
dar que ha de evitarse toda actividad de
laccasa. Ha de conocerse la variedad de
vid, en cuanto a calidad de tanino y de
flavonoides en general. También ha de
saberse contenido y evolución durante la
maduración de la uva de la tirosinasa. Es
muy importante, y hoy practicamente
inatendido en España, establecer el mo-
mento de la vendimia en relación con
flavonoides y tirosinasa, además de en
cuanto a contenido en azúcar y acidez.
También es importante el cuidado de la

uva en vendimia y transporte, y reducir
tiempos en todas las operaciones mecá-
nicas, en relación con maceración y oxi-
dación.

Posteriormente a la fermentación y
antes de embotellar, en el tiempo dedica-
do a estabilización y maduración del vino,
ha de atenderse a los envases, en cuanto
a relación del vino con el oxígeno del aire,
y a temperatura ambiente, como factor
influyente en la disolución y la reacción
del oxígeno. Envases impermeables a ga-
ses y de madera; estos últimos, de volú-
menes diversos, usados en plenitud o
dejando espacio sin Ilenar. En fin, trasie-
gos según número y circunstancias res-
pecto a oxidación. Diferentes cuidados a
vinos blancos y tintos varietales, a tintos
para añejamientoy a vinosgenerosos.

Finalmente, precauciones respecto a la
botella que, para muchos, es simplemente
un envase de fraccionamiento con miras
a la comercialización. Pero la botella debe
ser el recipiente donde el vino desarrolle y
conserve lo que va a darle su mayor valor
en la cata a la hora de escanciar, es decir
aroma y color. Hermeticidad, aislamiento
total del exterior, de lo que no es vino,
esto es aire (proteger el lento y definitivo
descenso de su potencia redox), luz, con-
taminantes y efectos electrostáticos (en
relación con las sedimentaciones). Res•
pecto al tapón hay que evitar esa abun-
dancia de corchos deficientes.

Cuidar la temperatura ambiente es muy
importante, tanto cuando el vino está en el
envase grande como en botella. Tempe-
ratura fresca y constante. La temperatura
no sólo influye en la actividad del oxígeno,
también lo hace en las diversas reaccio-
nes de condensación.

TRATAMIENTOS DE
ESTABILIZACION

Conocidos son los ya clásicos de frío y
bentonita en abundancia, acompañada de
alguna proteína natural, para despojar a
los vinos tintos de flavonoides evolucio-
nados, macromoleculares. Y el "toque"
final de coloide protector de la goma
arábiga.

Se sabe que, por naturaleza, es impo-
sible pensar en una estabilización
absoluta de los flavonoides. La Enología
lo rechaza pues el vino ha de ser un pro-
ducto natural, por lo que se aplican solu-
ciones parciales.

Es difícil impedir, en absoluto, el par-
deamiento. Disminuir flavonoides con
caseína, con polvo de nylon, con polivi-
nilpirrolidona (PVP). Oponerse a los efec-
tos del oxígeno introducido en la botella,
con sulfuroso "libre", con ácido ascórbico
(vitamina C), con preparados enzimáticos
como glucosa-oxidasa-catalasa. Varios no
están autorizados, y en todo caso, los
tratamientos correctores en el vino han de
considerarse siempre como mal menor.
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NUESTRA OLIVI CULTURA
INTENSIVA ^QUE HACER?

• La poda de formación obligada y la del futuro

Miguel Pastor Muñoz-Cobo°

HACIA MAYORES
RENDIMIENTOS

Cuando un olivarero decida realizar una
plantación intensiva de olivar, debe obte-
ner de ella el máximo beneficio, y éste
debe ser mayor del que pueda obtenerse
con cualquiera de los posibles cultivos o
actividades alternativas. Para conseguir
este objetivo es necesario:

- Acortar, al máximo, el periodo im-
productivo de los árabes.

-Obtener del "medio" su máximo po-
tencial productivo.

-Gear un olivar mecanizable al máxi-
mo, de modo que se minimicen los costes
de cultivo.

* Ingeniero Agrónomo. Departamento de Olivi-
cultura y Elaiotecnia. S.I.A. Consejería de Agri
cultura. Junta de Andalucía.

- No plantar si se sospecha la existen-
cia de factores limitantes de suelo o clima
para el olivo, ya que crearíamos olivares
marginales antes de su implantación.

Para ello, ante todo, hay que aplicar
unos cuidados culturales adecuados, ya
que una plantación no es intensiva por
plantar muchos olivos por hectárea, sino
porque es cultivada de forma esmerada
independientemente de la densidad de
plantación utilizada.

Dos son los factores que limitan, en
gran manera, la producción del olivar:

-principalmente las disponibilidades
de agua en el suelo,

-aprovechamiento al máximo de la
l uz.

Con idéntica cantidad de agua disponi-
ble, una mejor utilización de la luz nos
permite un aumento importante de las
producciones medias por hectárea. Me-
diante un aumento razonable de las den-
sidades de plantación, podemos crear
olivares con una gran superficie externa
de fructificación (mejora en aprovecha-
miento de la luz), que nos permite au-
mentar las producciones con respecto a
las densidades tradicionales. A continua-
ción se expone, a modo de ejemplo, unas
cifras medias obtenidas de la realidad de
actuales plantaciones.

Olivar Marco Densidad Volumen
olivos/Ha m3/Ha

Tradicional 12 x 12 70 10.000
Intensivo 7 x 7 200 10.000

Superficie Cosecha media
fructificación Kg/Ha

m2/Ha

8.400 2.520
12.180 3.654
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Olivar tormado con un tronco (con acompañamiento). Este olivar está en la
última fase de la poda de formación, y sólo resta la eliminación del tronco

inclinado.

^SON RENTABLES LAS
PLANTACIONES INTENSIVAS?

Digamos que en un medio apto para la
alternativa cebada/girasol, el olivo culti-
vado en plantación intensiva es capaz de
producir, en el periodo adulto-joven, co-
sechas medias de aceite comprendidas
entre 700-1.000 I/Ha, que es bastante
superior a la grasa producida por los
cultivos herbáceos oleaginosos en análo-
gas condiciones, sin contar con el benefi-
cio social que proporciona el mayor em-
pleo de mano de obra y el superior precio
del aceite.

VARIEDADES RECOMENDA-
DAS

Olivar de aceituna de almazara:

Picual: es la variedad más productiva,
vigorosa.

Arbequina: productiva, permite segura-
mente mayores densidades de plantación
debido a su escaso vigor, aceites de mu-
chísima calidad.

Hojiblanca: árbol resistente al frío, a la
sequía y a la caliza. Muy vigorosa, aceites
de buena calidad.

Olivar de aceituna de mesa:

Manzanilla: frutos de muchísima cali-
dad para aderezo al estilo sevillano. Gran
sensibilidad al frío.

Hojiblanca: calidad media como aceitu-
na verde y muchísima calidad para ade-
rezo en negro.

MATERIAL VEGETAL
PARA LA PLANTACION

^ ^ ^.^.;^ ^ ^„^ ,,^^.,,
OLivo de la variedad Manzanilla de cuatro años,
formado con un tronco en vivero. Los gastos en poda

de tormación son mínimos.

Deben ir abandonándose los métodos
tradicionales de multiplicación por esta-
cas de madera gruesa.

Los árboles procedentes del autoenrai-
zamiento de estaquillas semileñosas bajo
nebulización, criadas en contenedores de
plástico de pequeña capacidad y forma-

das en vivero con un único tronco ofrecen
ventajas sobre las estacas:

• adelantan un año la entrada en pro-
ducción.

• los árboles producen más, al menos
los primeros años.

• facilitan y abaratan las podas de for-
mación.

• posibilitan la rápida multiplicación Y

Plantación intensiva de olivar de la variedad Pienal, formada con un solo tronco, fácilmente
mecanizable y modelo de lo que debe ser la nueva olivicultura intensiva.
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ACEITE

difusión de árboles y variedades seleccio-
nadas.

MARCOS DE PLANTACION

Los olivares ya existentes en Andalucía
nos dan una rápida respuesta de las
densidades de plantación que deben em-
plearse:

70/80 OLI VOS/HA
3 troncos

Nuestra experiencia nos hace reco-
mendar los marcos siguientes siempre
que se formen los árboles con un solo
tronco:

7 x 7 m(204 olivos/Ha),
8 x 6 m(208 olivos/Ha) y
7 x 6 m(238 olivos/Ha).

Basándonos en los datos obtenidos en
los ensayos de marcos planteados, ade-
más podemos decir que:

- No es conveniente emplear marcos
rectangulares desequilibrados (8 x 4 m,
7 x 3,5 m, etc.), pues compiten los olivos
por la luz y la plantación se hace menos
productiva.

-Con las variedades tradicionales (en
especial picual) no es rentable, ni siquiera
a corto plazo ( 10 años), plantar en secano
más de 300 olivos/Ha.

-Aunque en regadío el agua ya no es
factor limitante, al tener los árboles un
mayor crecimiento que en secano, se
originan fuertes competencias por la luz,
que pueden hacer inviables las plantacio-
nes demasiado densas, por lo que pen-
sando a medio y largo plazo debemos
inclinarnos por densidades de plantación
moderadas.

-Con variedades poco vigorosas po-
dríamos emplear probablemente densi•
dades mayores de plantación.

- Digamos, una vez más, que pensan-
do a medio y largo plazo es inviable la
plantación densa con árboles formados
con varios troncos.

AUMENTOS DE DENSIDAD
EN OLIVARES YA IMPLANTA-
DOS

En general no somos partidarios de que
el olivarero haga este tipo de inversiones,
debido a que su rentabilidad es pequeña y
a muy largo plazo.

Solamente en el caso de olivos jóvenes
son aconsejables estos aumentos de
densidad, y siempre que los cuidados
culturales sean esmerados.

La aplicación de un gran número de las
técnicas de cultivo es difícil en el caso de
"olivares doblados", lo que aumenta los

EI plantón procedente de
autoenraizamiento de estaquillas

semileñosas y formado con un
tronco en vivero une a la ventaja de
adelantar la entrada en producción,

el facilitar la poda de formación.

210 - 240 0 LI VOS/HA
1 tronco

gastos, sin aumentar en gran cuantía la
productividad.

Si nos decidimos, pese a los inconve-
nientes citados, a hacer un aumento de
densidad, conviene utilizar el "cinco de
oro" y realizar subsolados frecuentes.

Teóricamente es preferible aconsejar,
en zonas sin factores limitantes de suelo y
clima, una replantación escalonada y
programada de la explotación, tras el
arranque de los olivos viejos y poco pro-
ductivos, o continuar con el olivar adulto
pero intensificando al máximo las técni-
cas culturales.

PODA DE FORMACION DE
LAS PLANTACIONES DENSAS
ACTUALES

Con el empleo de estacas gruesas, para
su multiplicación, según el sistema tradi-
cional, los olivos crecen en forma de
"mata", con muchos troncos, lo que

obliga a intervenciones de poda para for-
mar el árbol.

Una vez que se ha formado la "mata",
se plantean diversas disyuntivas, que nos
obligan a tomar decisiones importantes y
excluyentes:

l.a disyuntiva: ^Podar o no podar?

La no poda tiene la ventaja de propor-
cionar más cosecha los primeros años,
pero también tiene serios inconvenientes
cuando los árboles se cargan de madera y
entran en competencia, hecho que apa-
rece en una plantación intensiva cuando
los olivos tienen unos diez años. Estos
inconvenientes son:

• aceitunas pequeñas y con poco rendi-
miento graso

• descenso drástico en producciones
medias

• se acentúa la alternancia de produc-
ción, conocida por "vecería"

En general no somos partidarios de la realización de aumentos de densidad en olivares adultos,
debido al gran número de problemas técnicos que ello plantea.

808-AG R ICU LTU RA



• se dificulta y a veces se imposibilita la
recogida de aceitunas

• no es aplicable la recogida de fruto
mecánicamente

• si la "no poda" continúa, los olivos
prácticamente dejan de producir

• las soluciones a este tipo de olivares
normalmente son difíciles y caras, pero
en el caso de la variedad manzanilla rayan
en lo imposiblem

2. disyuntiva: ^ Poda de formación con
varios troncos (tradicional) o con un solo
tronco?

La formación tradicional (varios tron-
cos) partiendo de la forma arbustiva es
muy interesante en plantaciones poco
densas, ya que al igual que la "no poda"
induce producciones precoces y abun-
da ntes.

Aplicados estos sistemas al caso de las
plantaciones densas, ocasionan idénticos
problemas de competencia a tos comen-
tados en el caso de la "no poda". Estos
sistemas tradicionales de formación pro-
porcionan óptimos resultados a corto
plazo, pero transcurridos unos pocos
años nos encontramos con un olivar es-
quilmado y deformado, que hace creer a
los olivareros que este tipo de plantacio-
nes es inviable. Comparativamente la
formación con un tronco partiendo de la
"mata", lógicamente ocasiona unas cier-
tas mermas de cosecha los primeros
años, pero a medio y largo plazo nos va a
proporcionar un olivar productivo y ren-
table para toda la vida.

Una mala orientación en la poda de
formación no quiere decir que tengamos
que arrancar la plantación o Ilevar a cabo
un aclareo de árboles una vez que se han

La formación con un tronco con acompañamiento ocasiona problemas de
irregularidad en el sistema radicular (posibles caídas de pies) y asimetría

de ramas en la copa.

planteado los problemas de competencia.
EI olivo (sobre todo de la variedad Picual)
tiene la suficiente plasticidad como para
permitir la reestructuración, mediante
podas adecuadas, a árboles de un solo
pie.

3.a disyuntiva: La formación a un tronco
partiendo de la mata, ^se hará directa-
mente o con acompañamiento?

La formación con acompañemiento
proporciona a corto y medio plazo mayo-
res producciones (600 Kg aceituna/Ha)
que la formación, directamente en pri-
mera poda, con un tronco. Hemos obser-
vado que algunos de los árboles formados
a 1 tronco con acompañamiento pueden
presentar ciertos problemas:

- Sistema radicular desequilibrado
que proporciona un anclaje deficiente con
algunas pérdidas de árboles.

- Copa desequilibrada con ramas mal
colocadas que dificultará las podas futu-
ra s.

A falta de mayor número de años de
observaciones en nuestro ensayo, es pru-
dente recomendar la formación con
acompañamiento y rápida a un tronco, de
modo que en 3•4 podas anuales los olivos
queden formados definitivamente a un
pie.

^CUANDO DEBE EMPEZARSE
LA PODA DE FORMACION?

Según los datos de un ensayo plantea-
do, podemos decir que al segundo año,
cuando la mata tiene 1-1,4 m de altura, es
el momento idóneo de iniciar la forma-

ción, ya que con respecto a podas reali-
zadas al 3° 0 4° año:

- No existen diferencias en las pro-
ducciones de aceituna.

- EI coste de la poda de formación es
menor.

LA PODA DE FORMACION
EN EL FUTURO

una vez que se adopten por los viveris-
tas y olivareros los nuevos sistemas de
multiplicación y crianza del olivo (a los
que aludimos al hacer referencia al mate-
rial vegetal) creemos que no habrá dudas
sobre la formación de los olivos, ya que al
venir los olivos desde el vivero formado
con un solo pie, las podas se
ducirán durante los primeros años a lige-
ros cortes de ramas finas que nos equili-
bren la copa y a la continuadas supresio-
nes de brotes tiernos emergidos del suelo
y tronco del joven árbol (desvareto), evi-
tando así un innecesario consumo de
energías.

• EI moderno
material vegetal,
punto de partida

de la nueva
olivicultura.

Muchos agricultores son partidarios de la formación de los olivos con
varios troncos. En este cáso es preferible que empleen los marcos

tradicionales de plantación (10 x 10 m, 12 x 12 m).
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ACEITE

ACEITE DE
OLIVA

Sus propiedades y papel en la
nutrición humana

Desde hace varios años, el Consejo Oleícola Internacional viene patrocinando
estudios e investigaciones sobre el valor biológico y alimenticio del aceite de

oliva. A este respecto ya se han celebrado distintos Congresos (Lucca,
Torremolinos, Cannea), en los que se aportaron interesantes datos y

resultados de estos trabajos, los cuales están publicados.
Hace meses se celebró en el Colegio de Médicos de Madrid una jornada en la

que, el C.O.I., con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, consiguió reunir a médicos especializados en temas de grasas,

desde el punto de vista de la dieta, los cuales expusieron sus opiniones y
conclusiones obtenidas en sus trabajos de investigación.

Por el interés que supone, para el público en general, como consumidores, las
opiniones de estos eminentes doctores, transcribimos a continuación las

síntesis de las conferencias desarrolladas en la referida jornada.

EL PAPEL DE
L..AS GRASAS EN
LA IVUTRIC^4N
HIJMANA

Francisco Grande Covián ^`

° Coordinador Científico del Consejo Oleícola
Internacional

Las grasas y aceites son mezclas hete-
rogéneas de triglicéridos que difieren en
su composicióñ en términos de ácidos
grasos.

Las grasas se caracterizan por su ele-
vado valor calórico (9 kcal por gramo),
unas 2,25 superior al de las proteínas e
hidratos de carbono. Debido a ello, se ha
considerado tradicionalmente que el
principal papel de las grasas en la nutri-
ción consiste en servir como fuente de
energía. La mayoría de las dietas
consumidas en los países más desarro-
Ilados derivan un 40 a un 45 por ciento de
su energía de las grasas en ellas conteni-
das. En los países menos desarrollados,
las grasas proporcionan de un 10 a un 20

por ciento de la energía de la dieta. Una
excepción está constituida por los esqui-
males, que consumen habitualmente die-
tas cuyo valor calórico se debe a las gra-
sas en un 50 por ciento o más. En contra
de lo supuesto, el aumento de las necesi-
dades calóricas, consecutivo al desarrollo
de trabajo muscular intenso, no se
acompaña de una elevación de la propor-
ción de grasa en la dieta. No sabemos
cuál es la proporción de grasa que debe
contener la dieta "ideal". La tendencia
actual es la de recomendar que la grasa
de la dieta no exceda del 30 al 35 por
ciento de su energía total.

Aparte de su función como combusti-
bles, las grasas contienen algunos ácidos
grasos que el organismo animal no puede
producir y que, en consecuencia, deben
ser aportados con la dieta. EI más impor-
tante de ellos es el ácido linoleico (C 18:2,
n-6), cuya carencia produce alteraciones
bien conocidas en el hombre y los ani-
males de experimentación. EI papel de
estos ácidos grasos, que denominamos
"ácidos grasos esenciales", o indispen-
sables, está relacionado con sus funcio-
nes estructurales y con su función como
precursores de las prostaglandinas. Las
necesidades de ácidos grasos esenciales
se estiman en un 2% de la energía total de
la dieta, o un 5^o de la grasa de la misma.

EI aceite de oliva contiene alrededor de un
10% de ácido linoleico, proporción seme-
jante a la que se encuentra en la grasa de
la leche humana.

EI interés actual en el estudio del papel
de las grasas está relacionado con su
participación en el desarrollo del proceso
ateroesclerótico y su complicación clínica
en el infarto de miocardio. Según la
hipótesis dietética, el desarrollo de la
lesión ateroesclerótica y sus complicacio-
nes está favorecido por la elevación del
nivel de colesterol del plasma que, a su
vez, es influido por las grasas de la dieta.
Las grasas saturadas elevan la cifra de
colesterol total y, como han demostrado
numerosos estudios, existe una marcada
correlación positiva entre el nivel de co-
lesterol y la mortalidad coronaria, así
como una correlación, del mismo orden,
entre el consumo de grasa saturada y el
nivel plasmático de colesterol total.

En los últimos 5 años se ha observado
que las dos principales lipoproteínas que
transportan el colesterol en el plasma
tienen distinto papel en el desarrollo de la
lesión ateroesclerótica. Las lipoproteínas
de baja densidad (LDL), que en el hombre
transportan de un 60 a un 70% del co-
lesterol total, tienen un efecto aterogéni-
co, mientras que las de alta densidad
(HDL), que transportan un 25% del co-
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NO PASE LA HOj ,

mercorigen
Frutos y frutas de España.

De esta hoja ha nacido el emblema de Mercorigen.
La marca de la Red Mercorsa con implantación en 14

comunidades autónomas.
52 almacenes, 12 centrales de confección de productos

hortofrutícolas, 80.000 m^ de instalaciones, 30.000 m^ de
cámaras frigoríficas, secaderos, si^os a los que hay que sumar
la infraestructura propia de ias cooperativas colaboradoras.

Una red al servicio de los agricultores, en especial a 1os
agrupados en cooperativas, que suministra medios de
producción, comercializa más de 90 productos en el mercado
interior y consigue las condiciones más ventajosas para la
exportación. Acorta los canales de venta

Organiza los mercados agrarios. Conózcala usted
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lesterol, parecen tener un efecto protec-
tor, o antiaterogénico.

Las grasas ricas en ácidos grasos po-
liinsaturados rebajan la cifra de colesterol
total; pero también la de colesterol
transportado por la lipoproteína de alta
densidad.

Las grasas ricas en ácidos grasos mo-
noinsaturados, tales como el oleico, que
es el principal ácido graso del aceite de
oliva, tienen poco efecto sobre la cifra de
colesterol total, si bien producen un
descenso de la misma cuando se emplean
en lugar de grasas saturadas.

Experimentos realizados en los últimos
años en varios países, indican que el
aceite de oliva puede mantener niveles de
colesterol plasmático semejantes a los
obtenidos en los mismos sujetos por la
administración de grasas poliinsaturadas,
al tiempo que eleva la proporción de co-
lesterol transportada por la lipoproteína
de alta densidad.

Estos efectos del aceite de oliva pueden
estar relacionados con la baja mortalidad
coronaria observada en los países donde
este aceite es la principal grasa alimenti-
cia.

Es el objeto de esta reunión el dar a
conocer algunos datos recientes en rela-
ción con el papel de las grasas en general
y el aceite de oliva en particular, en el
desarrollo del proceso ateroesclerótico y
sus complicaciones.

ACEITE DE
O^i VA Y
EPIDEMIOLOGIA
CARDIO-
VASCULAR

Dr. Ignacio Balaguer Vintró °`

* Sección de Epidemiología Cardiovascular.
Hospital de Sant Pau-Barcelona

Las estadísticas vitales y los estudios
epidemiológicos muestran grandes dife-
rencias en la frecuencia de la cardiopatía
isquémica entre países y entre comuni-
dades y regiones dentro de cada país, así
como importantes cambios en la fre-
cuencia de la enfermedad en el curso de
cortos períodos de tiempo.

Estas diferencias se correlacionan con
el promedio del colesterol del suero y el
consumo de grasas saturadas, señalando
la importancia en la cardiopatía isquémi-
ca de factores exógenos y por tanto mo-
dificables.

Entre estos datos Ilama la atención la
baja frecuencia de la cardiopatía isqué-
mica en las poblaciones de las islas grie-

gas incluidas en el Estudio en Siete Paí-
ses, que no se correlacionan estricta-
mente con el promedio del colesterol del
suero, lo que se atribuye al alto contenido
de grasas monoinsaturadas debido al
consumo de aceite de oliva. Estos hallaz-
gos incrementan el interés por el estudio
de la incidencia de cardiopatía coronaria
en los países del Mediterráneo, donde el
aceite de oliva es un componente usual de
la dieta.

AI igual que otros países del Mediterrá-
neo, la frecuencia de la cardiopatía coro-
naria es relativamente baja en España.
Sin embargo las estadísticas de mortali-
dad muestran un continuo e importante
aumento de la frecuencia de la cardiopa
tía isquémica, comprobado al menos
desde 1968. Este aumento coincide con el
incremento del promedio del colesterol
del suero y de las ventas de tabaco, así
como con cambios en el consumo de
alimentos que contienen grasas satura-
das. Aunque el consumo total de aceites
no se ha modificado, se observa una re-
ducción en el consumo del aceite de oliva,
acompañado por el aumento de aceite de
soja y girasol.

La influencia de los cambios socieco-
nómicos y socioculturales recientes, en
especial el elevado paso industrial y la
inversión de la corriente inmigratoria
interior, son difíciles de evaluar pero pro
bablemente tenderán a aumentar los es-
tilos de vida que favorecen la cardiopatía
isquémica.

EI papel de las grasas en la trombogé-
nesis a través de los factores lipídicos
plaquetarios y de precursores de las
prostaglandinas, ha Ilevado a algunos
estudios de comparación entre poblacio
nes sometidas a diferentes dietas.

Para conocer la dieta actual de la po-
blación industrial de Cataluña hemos es-
tudiado el consumo doméstico de aceite
en el quince aniversario del estudio pros
pectivo de Manresa.

EI 47% de 806 varones de 45 a 74 años
consumían sólo aceite de oliva y otros
43% aceite de oliva junto a otros aceites,
lo cual significa un papel importante del
aceite de oliva en la dieta de nuestra
población.

Sólo el 10% de la población no
consumía aceite de oliva.

EI promedio del colesterol del suero era
algo inferior en el grupo que sólo
consumía aceite de oliva, sin que se
observen diferencias en el colesterol HDL,
ni en el cociente colesterol HDL/colesterol
tota I .
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ACEITE

"INFLUENCIA
DEL ACEITE QE '
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SC)E3RE EL
COMf^CJNENTE
LIPIQiCC) DE LÁS
LI Pt^PRC.^TEINA^
PLASMATI GAS"

Dr. Manuel de Oya Otero #

* Servicio de Bioquímica Clínica. Sección de
lípidos. Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Se han estudiado las variaciones que el
cambio isocalórico del aceite de la dieta:
girasol por oliva, produce en la composi-
ción lipídica de las lipoproteínas plasmá-
ticas.

DISENO EXPERIMENTA. La toma basal
en el Seminario fue tras 5 semanas coci-
nando con aceite de girasol, pasando
entonces a oliva y tomando muestras a
los 2 y 3 meses, y a las 3 semanas, en un
pequeño grupo.

En la Fundación, se tomó la basal tras
12 semanas con aceite de girasol; tras el
cambio a oliva, se tomaron muestras a los
2 y 3 meses.

MATERIALES. Se han utilizado 70 va-
rones del Seminario Conciliar de Madrid y
20 hermanas de la Caridad de la Funda-
ción Jimínez Díaz. La dieta en ambos
grupos ha sido de unas 2.500 Kcal., con
un 38% de grasa, de la cual el 50% ha
sido suministrada en forma de aceite.

METODO ANALITICO. Para separar las
distintas lipoproteínas plasmáticas he-
mos utilizado precipitación por Concana-
valina A y ultracentrifugación.

RESULTADOS: Hembras. La sustitución
del aceite de girasol por oliva produce las
siguientes variaciones en el contenido
lipídico de las lipoproteínas plasmáticas:

Colesterol total: disminuye significati-
vamente a los tres meses; el HDL-C au-
menta significativamente a los 2 meses
para volver al nivel basal a los 3 meses. EI
LDL-C desciende significativamente a los
2 y 3 meses. EI VLDL-C, aumenta.

Triglicéridos totales: descienden signi-
ficativamente a los 3 meses de oliva;
aumenta el contenido en triglicéridos en
las HDL, en las LDL no se modifica y en
las VLDL, disminuye.

RESULTADOS: Varones. En este grupo,
encontramos los siguientes resultados:

Colesterol total. No se modifica. EI

HDL-C aumenta a las 3 semanas de oliva
para volver a la basal. EI LDL-C disminuye
ligeramente, aunque sin significación es-
tadística. EI VLDL-C no se modifica.

Triglicéridos totales. Descienden signi-
ficativamente a los 3 meses, elevándose
su contenido en las HDL, con un descenso
en las LDL y VLDL.

CONCLUSIONES: EI aceite de oliva pro-
duce las siguientes variaciones en el con-
tenido lipídico de las lipoproteínas plas-
máticas: no modifica el colesterol total en
varones; en hembras, disminuye signifi-
cativamente. EI colesterol HDL aumenta
precozmente en varones; en las hembras,
el aumento es más sostenido. EI coleste-
rol LDL desciende en ambos sexos, aun-
que de forma más evidente en las muje-
res.

Los triglicéridos totales descienden sig-
nificativamente en ambos sexos, aumen-
tando su concentración en las HDL con
disminución en las VLDL, en ambos gru-
pos. Los triglicéridos contenidos en las
LDL disminuyen en varones y no se mo-
difican en hembras.

"EL ACEITE DE
ULIVA EN EL
TRATAMIENT`0
DE LAS
HIPERLIPIDE-
MiAS (HLP^"

Rafael Carmena *

* Catedrático de Patología Médica. Universidad
de Valencia

De la conocida ecuación de Keys, An-
derson y Grande Colesterol = 2.7 S-
1.3 P se deduce que los ácidos grasos
saturados elevan el colesterol sérico, los
poliinsaturados lo reducen y los monoin-
saturados, prácticamente carecen de
efecto. Por tanto, la sustitución isocalóri-
ca de una grasa saturada por otra mo-
noinsaturada (por ej., aceite de oliva)
causará un descenso del colesterol sérico
total debido a que desaparecerá el efecto
hipercolesteremiante de la grasa saturada
que ha sido sustituida.

La estrategia dietética ideal para el
tratamiento de las HLP estriba en
conseguir una disminución del colesterol
transportado por las lipoproteínas de baja
densidad (LDL-Colesterol) manteniendo
estable o elevando el de las de alta den-
sidad (HDL-Colesterol). Las dietas ricas
en grasas poli-insaturadas (como el aceite
de maíz, girasol o soja) producen un

descenso de ambas fracciones, y algo
similar se ha observado cuando se utilizan
dietas ricas en grasas procedentes de
pescados. E^^ efecto depresor sobre las
LDL es beneficioso, desde el punto de
vista del riesgo para la cardiopatía isqué-
mica; el descenso de las HDL, por el con•
trario, podría resultar, al menos a nivel
teórico, menos deseable.

Datos recientes, derivados de nuestras
propias experiencias y de las de otros
autores, ponen de manifiesto que las
dietas ricas en aceite de oliva (30-40 g por
día) pueden inducir una elevación del
colesterol transportado por las HDL, sin
modificaciones significativas del coleste-
rol sérico total o del transportado por las
LDL.

Quedan muchos puntos por investigar y
aclarar en este campo, entre ellos la
identificación de qué fracción de HDL es
la que puede elevarse consumiendo dietas
enriquecidas en aceite de oliva. La frac-
ción HDL-2 sí tiene relación con la car-
diopatía isquémica y sería la deseable,
desde el punto de vista del riesgo cardio-
vascular. La HDL-3, por el contrario, no
parece guardar relación alguna con el
mencionado riesgo. Otros puntos de
interés, relacionados con este tema son:

^Pueden producirse efectos indeseables
para la salud cuando se consumen dietas
ricas en grasas altamente poli-
insaturadas? Se han descrito una mayor
incidencia de litiasis biliar y de carcinoma
de colon. La tendencia actual es a reducir
el consumo de grasas saturadas más que
a aumentar el contenido dietético de las
poli-insaturadas.

En el mismo sentido, la A.H.A. ha re-
comendado el consumo de dietas con un
contenido reducido (10%) de grasas sa-
turadas y poli-insaturadas, permitiendo el
mayor consumo de monoinsaturadas ta-
les como el aceite de oliva.
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GANADEROS
HARINA DE GIRASOL

PULPA DE ACEITUNA
HARINA DE CARTAMO

PULPA DE UVA

^ ^Por qué seguir usando harina de soja en rumiantes y cerdos adultos?
^ Abarate unas 10 pesetas el kilo de pienso tradicional sin merma en
producción.
^ Prepárese para soportar la entrada de los productos del Mercado
Común.
^ Ofrecemos calidad y suministro constantes durante todo el año.
^ Añadimos 10% de melaza de remolacha, envasamos y gestionamos el
transporte.
^ Facilitamos fórmulas de pienso desarrolladas por especialistas en
nutrología.
^ Disponemos de correctores expresamente adecuados a nuestras
fórmulas.

Precios netos con 10% de
melaza y saco:

Harina de girasol . . . . . . . . . . . . . . 15,50 Pts/kg

Pulpa de aceituna . . . . . . . . . . . . . . 10,70 pts./kg

Harina de cártamo . . . . . . . . . . . . . 13 pts./kg

Pulpa de uva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,30 pts./kg

Solicite amplia información al fabricante:

HIJOS DE DANIEL ESPUNY, S.A. Fábricas en:
Apartado n. ° 10 Osuna (Sevilla). Tel. (954) 81.09.06 - 81.09.24 - 81.09.10

OSUNA (Sevilla)
Estación Linares-Baeza (Jaén). Tels. (953) 6^ ► .47.63 y 69.08.00



^QUE PIDE LA CEE
AL SECTOR GANADERO

DEL NORTE?
• Leche, derivados y vacuno, productos sensibles ante

la CEE.
• No habrá contingente de importación.

Victoriano Calcedo Ordóñez

Dentro de ese juego tan lento de las
negociaciones para la adhesión de Espa-
ña, se ha producido un nuevo documento
de la CEE sobre agricultura, presentado
en la sesión de la conferencia negociado-
ra del 19 de junio. Estas reflexiones, por
que lo son tales más bien que exposición y
comentario descriptivo del texto, se limi-
tan a lo importante para la Cornisa Can-
tábrica, la explotación y producción del
ganado vacuno, particularmente el leche-
ro.

EI documento de la CEE es duro y de-
lata la aplicación de la PAC para la leche y
productos lácteos. Política agraria comu-
nitaria que, con más o menos paños ca-
lientes, será con toda probabilidad la
nuestra a partir de 1° de enero de 1986.
Me Ilaman la atención fundamentalmente
estas afirmaciones de síntesis que ante-
pongo como introducción:

- EI principal problema de la transición
es el de la apertura de los mercados de
España y de la CEE para los productos
sensibles; en la Cornisa Cantábrica, de la
CEE hacia España.

- En la Cornisa Cantábrica, no hay
esperanza para la reestructuración del
sector lácteo en un marco comunitario,
pues las nuevas directrices socioestructu-
rales de la CEE van a estar prácticamente
cerradas a las inversiones en producción
lechera.

- Por consiguiente, nos corresponderá
Ilevar a cabo esa reestructuración casi
solos, con los propios medios, de acuerdo
con la PAC y ajustándonos a los niveles de
producción que se negocien. Producir
más nos va a estar vedado.

- Desde nuestra adhesión a la CEE
serán de aplicación a España las discipli-
nas comunitarias, con las precisiones que
conlleve la instrumentación del período de
transición.

Foto
del autor.

- La CEE no quiere contingentes de
importación; busca en el conjunto de su
mecanismo complementario para los
intercambios una alternativa más flexible
y más favorable a sus intereses, en de
fensa de su principio de libre circulación y
de la progresividad de aplicación que le
interesa.

NUEVAS DIRECTIVAS
SOCIO-ESTRUCTURALES: NO
A PROGRAMAS ESPECIFICOS;
SI A LAS AREAS
DESFAVORECIDAS

Visto que las áreas vocacionalmente
lecheras de la Cornisa Cantábrica están

situadas sobre todo en la costa, no parece
fácil que a ella pueda serles concedido
status de regiones desfavorecidas; por lo
tanto, no se podrán beneficiar de la polí-
tica de ayudas ligadas a la nueva regula-
ción comunitaria en materia socio-
estructural. Sería poco racional que se
protegiera y ayudara económicamente la
ganadería vacuna de leche de las áreas
desfavorecidas y de montaña, forzando
su vocación lechera, cuando tales áreas
deberían tener fundamentalmente una
orientación productiva de vacuno, ovino,
caprino y equino para carne en régimen
extensivo. La desviación del vacuno de
carne a leche en zonas vocacionalmente
no lecheras sino de carne habría de ser
corregida en el cuadro de unas orienta-
ciones productivas comarcales.

Si las propuestas de futura regulación
socio-estructural de la CEE incluyen fuer•
tes restricciones en materia de ayudas a
las inversiones en producción de leche de
vacuno y ya se limita a España el marco
de las actuaciones nacionales de rees-
tructuración si condujeran a un aumento
de la producción, parecería lo recomen-
dable, desde ahora, que las negociaciones
perfilaran los criterios a los que España
debe ajustarse en el penoso esfuerzo que
va a tener que desarrollar sóla y con sus
exclusivos recursos durante el período de
transición, para poner su sector productor
de leche en condiciones mínimamente
competitivas de estructura productiva.

Lr4 DISCIPLINA DE L.A PAC
PARA L.A LECHE EN ESPAÑA:
COMO Y CUANDO

La CEE ha aplicado a la leche un rígido
control de producción, mediante una dis•
ciplina comunitaria que será extensible a
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España a partir de la adhesión, de acuer-
do con idénticos criterios que para los
demás países comunitarios. Lógicamente,
España, y con ella la Cornisa Cantábrica,
necesitaría conocer cómo se va a articular
aquí esa disciplina; por ejemplo, las cuo-
tas de producción hasta la campaña
1988-89 y durante el periodo de transi-
ción la duración de éste, cuál va a ser el
año de referencia, la participación en la
reserva comunitaria, si nuestros peque-
ños poductores podrán beneficiarse de
las subvenciones directas en caso de pró-
rroga de dichas ayudas, qué posibilidades
hay de aumento de producción de leche,
si cabe negociar alguna hasta el año de
referencia, esté o no esté dentro del pe-
riodo de transición, qué va a ser de las
ayudas a proyectos de modernización de
explotaciones, aunque predominen direc-
trices restrictivas, etc...

LA CEE PIDE QUE
RACIONALICEMOS EL SECTOR
LECHERO: ^COMO INTENTAR
HACERLO?

En el apartado de leche, productos lác
teos y carne de vacuno, la CEE pide a
España que, ya desde ahora, se apliquen
medidas para una mayor racionalización
del sector en su conjunto. Es de suponer
que la recomendación esté en línea con
las actuaciones de la CEE durante los
últimos quince años, pero en cualquier
caso, ante el nuevo estado de situación,
convendría concretar qué aspectos hay
que racionalizar y con qué prioridades,
tanto en el sector productor como en el de
comercialización e industrialización. La
reiteración sobre restricciones a la pro-
ducción lechera por parte de la CEE es tal
que parece necesario decidir el esquema

de actuaciones previsto por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación,
tanto en producción como en ayudas. Si
la racionalización de la producción hemos
de abordarla solos, sin ayuda de la CEE,
hay que replantearse las acciones pro-
gramadas hasta ahora, en particular las
relativas a la estructura productiva, ele-
vando sensiblemente las asignaciones
presupuestarias, tanto las CCAA como el
Ministerio. La tarea se revela difícil y
costosa; además tiene un plazo, proba-
blemente el de los diez años a que aspiran
los negociadores españoles para el perio-
do de transición.

Ese replanteamiento supone:
- Llevar la campaña de saneamiento

ganadero, hasta sus últimas consecuen-
cias, al ritmo que actualmente.

-Organizar y aplicar un programa de
mejora genética del ganado vacuno de
raza Frisona.

- Financiar más la concesión de
proyectos integrales de desarrollo gana-
dero que conceder subvenciones puntua-
les. Las disponibilidades presupuestarias
actuales, aunque no se gasten ahora,
deben resultar escasas y han de hacer a
medio plazo restringidamente operativo el
Reglamento Estructural de la Producción
Lechera.

- Los tres puntos anteriores no podrán
jugar adecuadamente durante el periodo
de transición sin un acercamiento per-
manente al ganadero, para asistirle téc-
nicamente a nivel individual, inducirle a
que se agrupe, empujar a los jóvenes a la
empresa, ni si falta una buena coordina-
ción de medios y actuaciones entre la
Administración Central del Estado y las de
las Comunidades Autónomas, en particu-
lar las de Galicia, Asturias, Cantabria y
País Vasco, supuesto un acuerdo sobre
orientaciones productivas, objetivos a lo-

grar, medios a utilizar y sistemas de tra-
bajo.

- Los proyectos integrales de referen-
cia deberían partir de un supuesto básico
con dos facetas:

a) Hay que aprovechar correctamente
las posibilidades forrajeras, buscando los
más altos techos de producción de hierba
que permite alcanzar la potencialidad de
las praderas, sobre todo las situadas en
las comarcas costeras norteñas.

b) Simultanear con lo anterior la re-
ducción sustancial del consumo de con-
centrados, para producir lo mismo y más,
a menos coste. Véase que este plantea-
miento reduce la dependencia exterior del
sector productor, meta a la que aspira el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y que ya se han propuesto
muchos ganaderos.

- Peor horizonte tienen los ganaderos
"mixtos" (que trabajan fuera del sector y
poseen un hato de pequeño tamaño),
difícilmente tributarios, como en la CEE,
de otra alternativa agrícola. Lo que sí
parece claro es que los hatos lecheros
grandes y de producción altamente espe-
cializada, lo que los ganaderos comunita-
rios conocen como "fábricas de leche",
van a tener que quedar un tanto al mar-
gen del ininterrumpido progreso produc-
tivo de que disfrutaban, para ceder espa-
cio a las explotaciones familiares viables,
de plena dedicación, que habrán de ser
cada vez menos, cada vez de más tama-
ño, cada vez más productivas. En Francia,
los 200.000 I/año entregados a la indus-
tria lechera constituyen el límite de las
ayudas de reordenación del sector para la
aplicación del sistema de cuotas de pro-
ducción de leche. Más pronto, o más tar-
de, algo semejante tendrá que ser deter-
minado aquí, aunque la escala de Kg o
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litros deba ser otra, dada la pequeñez de
dimensión de nuestros hatos.

PRODUCTOS SENSIBLES

Para la Cornisa Cantábrica, en general,
es claro que leche, lácteos, ganado vivo
para recría y cebo, ganado de vida para
producir leche y carne de vacuno, resultan
sensibles. No cabe esperar otra cosa a la
hora de examinar por parte de la CEE y de
España los aspectos específicos de cada
sector de productos.

La CEE quiere que se aplique y funcione
normalmente en España, ya desde la ad-
hesión, la organización común de merca-
do de ese bloque productivo, que ese
proceso se desarrolle con flexibilidad para
permitir una evolución de intercambios de
acuerdo con el juego de los mercados y
tendente al objetivo final de la libre cir-
culación, pero siempre en un marco de
protección de productos sensibles que
tienen que ir abriéndose progresivamente
en su mercado.

Parece razonable ante esta posición
comunitaria que las regiones de la Corni-
sa Cantábrica, vencidas tan unilateral-
mente en amplias zonas de su geografía a
la explotación y producción de ganado
vacuno lechero, tan difícilmente recon-
vertibles a otra opción productiva, quieran
proponer modalidades específicas de
transición en el sector lechero español.

La exigencia que hace la Comunidad a
España para solicitarle la adopción sin
demora de una política de precios, ayudas
y producción de acuerdo con la PAC, pa-
recería denotar que lo que estamos ha-
ciendo no lo está. He aquí otra razón de
urgencia para reconsiderar posturas na-
cionales en materia de producción e
intercambios, que debería incluir:

- La ordenación de las producciones
de referencia, considerando la vocación
regional o de área.

- Una decisión sobre objetivos cuanti-
ficados de producción por campaña, a
distribuir por comunidades autónomas.

- La ayuda a las explotaciones fami-
liares de plena dedicación de una manera
diferenciada.

- La ejecución de análisis rigurosos de
cantidad y calidad de las importaciones
de ganado vivo, cuyas cotas de 1982 y
1983, pudieran constituirse en referencia
para intercambios con perjuicio del mer-
cado de animales de cebo y de producción
de leche (Galicia, Asturias, Cantabria,
País Vasco, León...), sobre todo estos
últimos.

I NTERCAMBIOS
ESPAÑA-C. E. E.: LO QUE
PRODUCIMOS, SENSIBLE

En el régimen general previsto por la

CEE para la transición no tiene cabida la
palabra contingente de importación. La
CEE, al margen del documento, usa una
terminología más difusa, la de techos
indicativos de intercambios. Los Diez
pretenden negociar periódicamente esos
techos y España quiere dejar claro, desde
un principio, qué y cuánto importar. A
efectos prácticos entendemos que la lista
de productos sensibles españoles tendrá
que ser decidida pronto, para que las
negociaciones encuadren definitivamente
el régimen de tal mecanismo comple-
mentario de intercambios, puesto que
tiene que ser aplicable desde la adhesión.
A mi juicio, desde el punto de vista de la
Cornisa Cantábrica, el ganado vacuno,
leche, lácteos, terneros de recria y cebo,

LAS ULTIMAS
DECLARACIONES

La declaración de 24 de julio de 1984 de
la delegación española en el capítulo
agrícola aborda casi exclusivamente los
aspectos generales del esquema del pe-
riodo transitorio. Desde nuestro punto de
vista hay que Ilamar la atención sobre los
siete años propuestos como duración del
periodo de transición (nivelación de pre-
cios, ajuste de ayudas compatibles, unión
aduanera), excepto para el mecanismo
complementario de los intercambios de
productos sensibles y otros aspectos me-
nos trascendentes para la Cornisa Cantá-
brica.

EI apartado III del documento, al refe-
rirse a esos productos sensibles, y expre-
samente a leche y productos lácteos, dice
que durante diez años deberá aplicarse
un mecanismo de vigilancia de intercam-
bios basado en contingentes de carácter
progresivo, sistema que se estima nece-
sario para la apertura del mercado espa-
ñol.

En fin, nuestra declaración de 3 de
septiembre de 1984 vuelve sobre el régi-
men general de la transición, distin-
guiendo, como viene haciéndolo,
transición de tipo clásico para productos
no sensibles y medidas de transición es-
pecífica para los reconocidos conjunta-
mente como sensibles, e incluyendo ex-
presamente en este segundo bloque leche
y productos lácteos, azúcar, bovino, por-
cino y determinados cereales. Adelanta,
además, la próxima presentación formal
de la lista de productos sensibles.

Independientemente de mantener la
posición de los últimos documentos, Es-
paña podría aceptar, para algún producto
concreto, la discusión sobre la propuesta
comunitaria del mecanismo complemen-
tario de intercambios en el sentido de
lograr modalidades y cambios que con-
dujerán a resultados semejantes a los del
sistema propuesto por España, sobre to-
do en cuanto a progresividad en la aper-

novillas y vacas de razas lecheras y carne
de vacuno, deberían ser incluidos en la
lista.

Quiero Ilamar la atención sobre la du-
reza del posicionamiento de la CEE ante
la presión española para el estableci-
miento de contingentes. Como domina-
dora y protagonista, desea instrumentos
flexibles, que controlen menos la situa-
ción, de modo que "el elemento" de pro-
gresión en los intercambios es implaca-
blemente esgrimido y"el balance prees-
tablecido en función de las previsiones de
producción y capacidad de absorción del
mercado" resulta ser el mejor procedi-
miento de regir los intercambios de pro-
ductos sensibles y concertar los techos
indicativos.

tura de mercados y a la defensa de los
agricultores y ganaderos durante el pe-
riodo transitorio.

Resalta en este último documento un
aspecto importante. La CEE en el marco
del preacuerdo de Luxemburgo estima
necesaria una transición de diez años
para frutas y hortalizas frescas; pues
bien, "la delegación española podría
aceptar, a título de reciprocidad con la
duración de las medidas específicas de
transición para los sectores continenta-
les, esta posición de la CEE, en la medida
en que la misma se refiera, en su contexto
propio en el documento de Luxemburgo, a
la duración de las medidas de transición
específicas en el sector de frutas y horta-
lizas".

La impresión que se desprende de am-
bas declaraciones muestra bien a las cla-
ras:

- Que la delegación española se viene
manteniendo firme en la defensa de leche
y lácteos y carne de bovino, productos
"continentales" según el argot de las
negociaciones, para tratar de asegurar el
mecanismo de vigilancia de intercambios
durante diez años, incuyendo el estable-
cimiento de contingentes. Ello quiere
subrayar que los negociadores son plena•
mente conscientes del impacto de la ad-
hesión en la Cornisa Cantábrica.

- Que en cierto modo, una de las fa-
cetas de la negociación ha terminado por
enfrentar determinados aspectos de los
intercambios de frutas y hortalizas fres-
cas, sensibles para la CEE, con los pro-
ductos ganaderos claves en la economía
de la Cornisa Cantábrica, sensibles para
España, incluido ganado vivo, sobre el
que la insistencia ha sido fuerte desde
aquí.

La negociación prosigue. Los contactos
en los niveles técnicos son intensos entre
España y la CEE. Estos días ha tenido
lugar un nuevo encuentro. De aquí a di-
ciembre no van a faltar horas para la
negociación.

816-AG R ICU LTU RA



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRONOMOS

DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA I

I CU RSI LLO SOBRE UTI LIZACION
DE HERBICIDAS EN EL CULTIVO
DE LOS CEREALES DE INVIERNO

Con la colaboración de la Asociación Española de Plaguicidas
Madrid 4 al 7 de diciembre de 1984 ^,

Los interesados deberán cumplimentar obligatoriamente la ficha de
inscripción que está a su disposición en el Departamento de Fitotecnia l.

ETSIA. Ciudad Universitaria, 28040 Madrid. Tel. 2444807 (Ext. 240). EI plazo
de inscripción finaliza el día 24 de noviembre. La participación en el Cursillo

es totalmente gratuita.
Las conferencias empiezan a las 4 de la tarde y estarán a cargo de profesores
y especialistas de renombre, como Mateo Box, Gómez Campo, Urbano, García
Calleja, Zaragoza Larios, Muntan Engberg, Márquez, Robredo, Villarias, Durán

Altisent y Tortosa.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola

CURSO SOBRE
PRODUCCION Y CONTROL
DE CALIDAD DE SEMILLAS

Organizado por:
Cátedra de Fitotecnia y Cultivos Extensivos de la EUITA.

En colaboración con:
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de vivero (I.N.S.P.V.).
Asociación de Empresarios de productores de Semillas (A.P.R.O.S.E.).

Madrid 10 al 18 diciembre 1984

Para cualquier información complementaria sobre el contenido del curso
dirigirse al Departamento citado a la Cátedra de Fitotecnia de la EUITA (Tel.

2445800, EXT. 36).
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TRACTORES VIÑEROS
La nueva gama "International" de

tractores viñeros fruteros, en sus dos
versiones 633-V y 733-E, son los tractores
más duros y económicos del mercado.

Ambos modelos están fabricados con la
más avanzada tecnología a fin de

odelo Cilindrada Potencia
(CC) (HP)

633 V 2.933 52

733 E 3.382 60

conseguir un bajo consumo de combusti-
ble.

Por otra parte, su diseño y reducidas
dimensiones, les permiten una gran ma-
niobrabilidad para trabajar en viñedos,
frutales o huertas.

Dirección Marchas
Velocidad
minima

8+4 1 52 Km/h
hidrostática

16+8

,

0,35 Km/h

8 +4 1 60 Km/h
hidrostática

16 +8

,

0,36 Km/h
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1 ^-1HTERHATIONAL^1 ^
GAMA MEDIA DE OTROS
TRACTORES "SERIE"85" EQUIPOS

Los tractores de hasta 80 HP de po-
tencia, que componen la serie "85" o
gama media de "International", tienen,
como denominador común de la firm^, la
comodidad y el rendimiento.

La serie está diseñada y fabricada con
la misma tecnología de los grandes trac-
tores.

Cada uno de los seis modelos está
equipado con dirección hidrostática y
transmisión totalmente sincronizada.

Debido a su sistema hidráulico, único
en el mundo, los "International" rinden
perfectamente en toda clase de labores,
íncluso bajo condiciones duras y difíciles.

Modelo
Cilindrada

(CC)
Potencia

SAE (CV)
Marchas Dirección Tracción

585 3.382 67 8 +4 hidrostática simple

585F W D 3.382 67 8 -F 4 hidrostática doble

685 3917 71 8 -}-4 hidrostática simple

785 4.032 81 8 ^-4 hidrostática simple

785FWD 4.032 81 8+4 hidrostática doble

885 4.389 87 8 ^-4 hidrostática simple

COSECHA-
DORAS

En Lérida estuvo expuesta la cosecha-
dora IH "Axial Flow", modelo 1420, la
más pequeña de la gama, con plataforma
de corte de 4,30 metros.

Estas cosechadoras, como se sabe, son
unas máquinas que habiendo modificado
los mecanisrnos convencionales de trilla,
proporcionan un trabajo final de mayor
rendimiento horario con un grano sin
rotura y perfectamente limpio.

Siendo sus resultados no igualados por
ninguna otra cosechadora, especialmente
trabajando en maíz.

También fue expuesta en la Feria, una
representación de empacadoras y la
mayoría de los modelos de la gama pesa-
da de tractores "International" que al-
canzan hasta los 152 HP.

LA
VETERANIA
DE UNA
FABRICA-
CION

Un tractor "histórico" en el pabellón
expositivo de I.H., despertó la curiosidad
de los agricultores.

Se trataba de un Farmall Cup, de la
firma Mc Cormick-International, que fue
distribuido hace 40 años por la casa
Bosch y que todavía puede circular, para
atracción del pueblo, en Mollerusa.

Es uno de los primeros tractores de
ruedas Ilegados a España y tiene una
potencia de 15 HP.

Una comprobación más de la veteranía,
garantía y calidad de una firma fabrican-
te.
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EL REGIMEN DE
CUOTAS DE

LECHE EN LA CEE
• Objetivo: reducir la producción

Victoriano Calcedo Ordóñez

Me parece en este momento particular-
mente atractivo el seguimiento de lo que
sucede en el sector lechero de la CEE
después del establecimiento de cuotas de
producción.

Recordemos cuáles son los condiciona-
mientos de la campaña lechera 1984-85 y
en especial las características del sistema
de cuotas de producción:

- Durante la campaña 1984-85 la can-
tidad de leche cubierta por la garantía de
precio es de 99.235 Tm, más una reserva
comunitaria. Esta última será financiada
mediante la elevación del 2% al 3% de la
tasa de corresponsabilidad, porcentaje
que se aplica al precio indicativo, como es
sabido.

- Durante las campañas de 1985-86 a
1988-89 la cantidad de leche que se be-
neficiará de la garantía de precio será
98.363 Tm, más una reserva comunitaria
a disposición de la Comisión Europea
para resolver los problemas de ajuste que
sin duda se plantearán. Luxemburgo y el
Reino Unido no tienen cupo en esa re-
serva a partir de la Campaña 1985-86.

- Las cuotas por países están ya adju-
dicados; las cantidades de leche tienen
que ser repartidas por regiones según

directrices y normativas comunitarias,
bien entre productores, bien entre indus-
trias.

- EI Cuadro 1 ofrece los datos numéri-
cos de la cantidad de leche con precio
garantizado que corresponde a cada país.

En la segunda columna de la información
de la presente campaña y de las cuatro
más a las que se extienden las medidas
adoptadas de reforma de la PAC se ha
incorporado la referencia en porcentaje,
más o menos, respecto de 1983. Véase

CUADRO 1
CANTIDADES GARANTIZADAS DE LECHE (POR ESTADO-MIEMBROI.
APLICACION DEL ACUERDO DE 31 DE MARZO DE 1984 ( en miles de Tm)

País Campaña 84-85 Campaña 85-86 a 88-89

Bélgica 3.138 83 - 2,20/0 3.106 83 - 3,2°/0
Dinamarca 4.932 83 - 5,6°/0 4.882 83 - 6,6°/0
Alemania 23.487 83 - 6,7°/0 23.248 83 - 7,70/0
Francia 25.585 83 - 2 0/0 25.325 83 - 3 0/0
Grecia 472 83 -^` 7,3°/0 467 83 1- 6,1 °/o
Irlanda 5.525 83 ^-4,6°/0 5.525 83 +4,6°/0
Italia 8.323 83 8.323 83
Luxemburgo 293 83 +3,5°/0 265 (1) 83 - 6,4°/0
Países Bajos 12.052 83 - 6,6°/0 11 .929 83 - 7,6°/0
Reino Unido 15.763 83 - 6 °/0 15.538 (11 83 - 7,40/0

99.570 83 - 4 0/0 98.698 83 - 4,9°/0

(1) Luxemburgo y Reino Unido no son ya formalmente beneficiarios de la reserva después de la
campaña 84-85.
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cómo Dinamarca, Alemania, Países Bajos
y Reino Unido tienen sin cobertura de
garantía porcentajes que superan el 5,5%.

- Pero es que, además, las cantidades
que sobrepasen la cuota establecida ha
brán de abonar una tasa del 75% del
precio indicativo del litro de leche, si se
trata ^de cuotas individuales, y del 100%,
si son colectivas. EI abono de esa tasa por
los ganaderos se ejecutará por trimestres
y sobre la cuantía excedentaria del tri
mestre que se considere en relación con el
mismo del año de referencia.

QUE HACEN LOS DISTINTOS
PAISES

Hay pocas dudas de que la decisión de
la CEE de aplicar un régimen de cuotas en
el sector lechero ha sorprendido un tanto
al propio sector; no debe extrañar, por
tanto, que los comportamientos y reaccio-
nes de los ganaderos de los distintos paí
ses sean diferentes en cuanto a la rapidez
de respuesta, aunque todos los producto
res de los Diez se vean sometidos a la mis
ma disciplina.

A tres meses de dicha decisión, en Ho
landa, las empresas lecheras advierten
cada quince días a los ganaderos de
quienes reciben leche de cómo evolucio
nan las entregas; en Alemania, ya está en
marcha el programa de reducción de la
producción y ordenados los apoyos eco-
nómicos; en Francia, las disposiciones

están dictadas, pero el ganadero se man-
tiene expectante. Y el mes de octubre, el
primero en el que habrá que pagar el
exceso de producción sobre la cuota más
arriba citada, ha Ilegado demasiado
pronto.

COMO ESTA ACTUANDO
FRANCIA

Pienso que Francia, tan cercana y su-
jeto a imitar en tantos aspectos, nos
guste o no nos guste hacerlo, constituye
en estos instantes un test de singular
interés para nosotros. Recordemos que es
la primera productora de leche de la CEE y
junto con Alemania, el país que retiene
todavía un número muy importante de
pequeños productores, beneficiaría
consiguientemente en cuantía sustancial
de las subvenciones a esos ganaderos
prorrogadas dos campañas más (1984-85
y 1985-86). Aunque el sector lechero es-
pañol, y particularmente el de la Cornisa
Cantábrica, estén lejos del francés, no es
menos cierto que hay puntos de contacto
en su problemática, sobre todo cuando se
habla de explotaciones familiares de pe-
queña dimensión y plena dedicación.

^Qué es lo que sucede ahora entre los
productores de leche franceses?

Pues que todos esperan, hasta quienes
están decididos a abandonar el negocio
lechero; aguardan para beneficiarse del
nuevo sistema de ayudas económicas. Y
los más piensan en el mes de octubre y

temen los descuentos ligados a la aplica-
ción de la tasa por exceso de producción.
Por otra parte, durante el cuarto trimestre
se esperan sacrificios de hembras leche
ras, el preciso momento en que el bovino
de carne de los pastos incide en el mer-
cado; esta coincidencia es preocupante,
dada la fragilidad de este último y la más
que probable incidencia negativa en los
precios.

Por su parte, las industrias lecheras se
ven seriamente limitadas ahora compa-
rativamente con campañas procedentes.
Se tienen que convertir en guardianes de
la aplicación de las cuotas, corren el ries-
go de ver aminoradas las cantidades de
leche recogida y sufrir por ello en su
capacidad competitiva, lo que previsible-
mente arrastrará reducción de plantillas
con pérdidas de empleo difíciles de aven-
turar. Por otra parte, la industria francesa
por boca de su Federación Nacional re-
chaza ver a las empresas "encadenadas
por un pesado aparato de redistribución
de cuotas" sobrantes.

La Administración, entre tanto, ha de-
cidido sus actuaciones, a las que me re-
feriré enseguida; se propone ser belige-
rante reglamentariamente contra las le-
ches de mala calidad y crear asociaciones
para la reconversión lechera, que serán
consultadas en la transferencia de cuotas
entre empresarios y en la determinación
de los criterios para la nueva adjudicación
de las cantidades de leche o cuotas libe-
radas por cesación de actividad u otros
motivos.

LAS MEDIDAS FRANCESAS
PARA LA APLICACION DEL
REGIMEN DE CUOTAS

Expoventa de ganado vacuno de raza Frisona en Torrelavega (Santander). (Foto del autor).

De momento, priva la gestión de ese
régimen, tanto a nivel de industrias, como
dentro de cada una de ellas para cada
ganadero; la pretensión es el rigor, con el
objetivo de que las cuotas de industria y
de producción de leche sean las justas
según la normativa; de este modo se
evitará que el ganadero tenga que pagar
tasa por exceso de producción, pues aco-
modará ya desde ahora sus entregas a la
cuota que le corresponda.

EI punto de partida o cantidad de leche
asignada, como cuota a cada industria
lechera, es igual a la suma de las entregas
de cada productor en 1983 disminuida en
el 2% (1% en zonas de montaña). Situa-
ciones especiales merecen tratamientos
especiales: Tal sucede, principalmente, en
el caso de epizootias o catástrofes, explo-
taciones con un plan de desarrollo, ex-
plotaciones en mano de ganaderos jóve-
nes recién incorporados a la producción
lechera y proyectos en desarrollo y objeto
por tanto de ampliación.

Si del ajuste de las cuotas se dedujera
que hay sobrante de litros de leche, se
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procederá a su adjudicación entre los
ganaderos que aspiren a mejorar su cuota
individual, pero quedan de antemano ex-
cluidos aquellos cuya entrega anual
supere los 200.000 I, medida decidida
claramente para discriminar a los empre-
sarios que ya no pueden catalogarse co-
mo pequeños productores. Obsérvese que
ya no pueden catalogarse como pequeños
productores. Obsérvese que los 200.000 I
suponen 40 vacas de 5.000 I por ciclo de
lactación.

Hay vigentes ya algunas otras reglas de
aplicación, incluida la participación de las
organizaciones profesionales de los ga-
naderos y de la industria; resaltan, sin
embargo, un par de puntos muy impor-
tantes que nos conviene conocer; me
refiero a que la regulación para la gestión
de las cuotas prohibirá expresamente las
decisiones unilaterales por parte de una
empresa de cesar de recoger la leche y la
atribución de primas de cantidad, primas
cuya filosofía a nadie se le oculta que
choca ahora frontalmente con la idea
fundamental de restringir la producción
de leche.

Claro que los ganaderos de leche fran-
ceses van a verse algo aliviados a la hora
de pagar lo que nosotros vamos a Ilamar
IVA; un descuento del 1,1% lo va a reducir
a I 3, 5%.

He dicho numerosas veces que ni la
política de precios ni la de estructuras han
podido resolver el problema de los pe-
queños productores de leche de la CEE;
tan es así que últimamente se ha optado
por la adjudicación de subvenciones di-
rectas, de las que se han beneficiado
sobre todo Francia y Alemania, países en
los que son más numerosos esos peque-
ños productores. AI entrar en juego la

nueva PAC para la leche, un problema
social importante como ése tenía que ser
objeto de atención; de ahí que los órganos
decisorios de la CEE no se hayan atrevido
a suprimir de golpe las subvenciones di-
rectas y que durante esta campaña y la de
1985-86 se consignen 120 millones de
ECUS con destino a los pequeños pro-
ductores. Para Francia en concreto esa
ayuda supone 280 millones de francos,
más o menos 5.600 millones de pesetas,
si bien reservada estrictamente a los pro-
ductores de leche que entregan por año
menos de 100.000 I y sólo para los 60.000
litros primeros.

Pero nuestros vecinos saben que las
subvenciones son circunstanciales, por lo
que van a ser puestas en marcha medidas
impulsoras del cese de actividad, en par-
ticular de los ganaderos de más edad,
para descargar al sector productor de
leche de cuotas recuperables por empre-
sas más competitivas. Los tipos de medi-
das a aplicar parece que van a ser de tres
clases:

-Asignación anual en espera de cese
de actividad, subvención atribuida a los
ganaderos de más de 55 años producto-
res de leche que entreguen hasta 45.000
I/año (0,61 FF por litro) ó entre 45.000 y
60.000 I(0,305 FF por litro); esta asigna-
ción es revalorizable en función del precio
indicativo y abonable cada año hasta el
momento en que el ganadero pueda be-
neficiarse del retiro o jubilación. Para esta
campaña, el máximo de la asignación
asciende a 32025 FF (aproximadamente,
640.000 ptas.).

- Prima de no entrega de leche, para
ganaderos con más de 65 años, pagada
una sola vez a quienes alcancen una

pensión por jubilación. Su cuantía será de
0,61 FF/I, hasta los 30.000 I, lo que su-
pone un máximo de 18.300 FF (unas
366.000 ptas.).

- Prima de reconversión, para aquellos
productores que decidan cambiar la
orientación productiva de su explotación
en otro sentido que la leche, también
abonada una sola vez, por valor de 0,61
FF/I, hasta 60.000 I y 0,305 FF/I entre los
60.000 y los 90.000 I. En esta opción la
asignación o subvención máxima sube a
45.700 FF (o sea, unas 914.000 ptas. en
nuestra moneda).

Se comprende que los ganaderos per-
ceptores de estas ayudas puedan mante-
ner una explotación pero tienen que cesar
totalmente en su negociación de produc-
ción de leche, sin que les esté permitido
en modo alguno vender leche o productos
lecheros, directamente o a la industria
lechera. En caso de enajenación, el nuevo
empresario del campo no puede abordar
la producción lechera salvo que obtenga
cuota de leche liberada por otros.

La acción oficial y del medio ganadero
intentan que quienes puedan estar
interesados en reorientar o reconvertir su
explotación lo hagan y pronto. EI importe
de las cantidades dispuestas por el Go-
bierno francés, para la cobertura del ré-
gimen de ayudas dirigidas al cese de la
producción lechera, en las tres modalida-
des expuestas, alcanza los 605 millones
de FF en 1984 (12.100 millones de ptas.
más o menos al cambio actual). EI objeti-
vo es reducir la recogida de leche en 10
millones de litros, algo así como la sexta
parte de la producción española. Será
interesante estar al tanto de cómo evolu-
cionan las cosas en la vecina Francia.
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Bilbao,
de/9 al 17de Febrero de 1.985

5T/HL
motosierras

GRAN GAMA DE MODELOS

*FRENO SEGURIDAD * PROTECTOR DE CADENAS

*ANTIVIBRATORIA *ARRANQUE ELECTRONICO
*RECAMBIOB ORIGINALES-CADFNAS *BERVICIO TECNICO

CALIDAD- GARANTIA- SERVICIO

VENTA Y TALLERES EN TODA ESPAÑA

Béal y Cia, S.A.
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COLABORACIONES TECNICAS

Recomendaciones prácticas para los cultivadores

CURADO DEL
TABACO

AMARILLO
Aspectos econbmicos

• Consejos para un ahorro de combustibles.

Manuel Llanos Company ^`

LOS TIPOS DE TABACO Y SU
CURADO

Los tabacos comerciales cultivados en
la actualidad corresponden a alguno de
los siguientes tipos:

Burley
Virginia
Oscuros curados al aire o al fuego
Orientales

Estos tipos se diferencian entre sí, tan-
to por las variedades de plantas de que
proceden como por su técnica de cultivo
y, sobre todo, de curado y transformación
de la hoja.

EI tabaco tipo Burley corresponde a
plantas de grandes hojas que se curan al
aire después de cosechadas. Una vez cu-
radas las hojas se acondicionan por me-
dio del calor-humedad (redesecado) y, por
último, se añejan envasadas en grandes
barricas o cajones, generalmente de ma-
dera.

EI tabaco Virginia, conocido también
con los nombres de amarillo o tabaco
curado en atmósfera artificial (flue-cured
en inglés), también proviene de plantas
grandes con hojas de buen tamaño.
Después de cosechadas se secan las hojas
en secaderos dotados de aire caliente con
el que toman un color amarillo dorado y
conservan en su composición una elevada
proporción de azúcares que después, al
quemarse el tabaco, dan al humo un
gusto dulce característico de este tipo de
tabaco. EI proceso que sigue al curado por
calor de los tabacos Virginia es semejante
al de los tabacos Burley.

Los tabacos de tipo Oscuro se obtienen
también de plantas de porte elevado y
grandes hojas. Se diferencian de los an-

* Dr. Ingeniero Agrónomo. Director del Institu-
to Tecnológico del Tabaco. Sevilla.

En el momento de cosechar el tabaco, la hoja Secaderos de tabaco para su curado al "cure",
contiene un 80% o más de agua que, mediante en la zona extremeña.
el curado, debe reducirse a un 20% aproxima-

damente.

Plantación de tabaco próxima al momento de
ser cosechado.

teriores por el color verde oscuro de sus
hojas y se curan igual que los tabacos
Burley al aire. Algunas variedades de ta-
bacos oscuros van destinadas a la fabri-
cación de cigarrillos; otras a cigarros y,
por último, hay unas especiales para ta-
bacos de pipa, rapé y mascar. Algunas de
estas últimas suelen requerir un tipo de
curado de la hoja distinto, consistente en
someterlas a la proximidad del fuego y del
humo. Son de sabor fuerte y absorben,
durante el curado al fuego, algunos sa-
bores del humo de la madera con los que
enriquecen su propio aroma. Los tabacos
oscuros requieren normalmente un largo
proceso de fermentación, durante el cual
las hojas adquieren su aroma y desarro-
Ilan propiedades fumadoras que no tie-
nen antes de fermentar.

Los tabacos de tipo Oriental se conocen
también por el nombre de tabacos aro-
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Modelo de secadero de tabaco amarillo,
desmontable y transportable, con fuente y
control automático de calor, suminístrado por

combustibles líquidos.

Secadero de tabaco amarillo realizado para aprovechamiento mixto de la energia solar y el calor
producido por la combustión de derivados del pétroleo.

máticos. Se diferencian de los anteriores,
en primer lugar, porque pertenecen a
variedades de plantas de tamaño peque-
ño, dotadas también de hojas mucho más
reducidas que las de los otros tipos de
tabaco. Se secan al sol y al aire y luego se
fermentan para transformarse en materia
prima dotada de un fuerte aroma.

A partir de estos tipos industriales de
tabaco se elaboran, mediante ligas y pro-
cesos diferentes, las distintas clases de
labores comerciales de cigarrillos, cigarro,
pipa y tabacos de boca (mascar) o en
polvo (para inhalar por la nariz).

FUENTES ENERGETtCAS
PARA EL CURADO DEL
TABACO

EI movimiento natural del aire y el calor
del sol son las dos fuentes básicas de

energía que han servido a nuestros culti-
vadores para secar sus cosechas de taba-
co de tipo oscuro y de tipo burley.

Su aprovechamiento más completo y
económico ha permitido, en general,
buenos resultados, contando con secade-
ros que reúnan unas condiciones técnicas
mínimas, unas ^^ariables climáticas que se
mantengan dentro de unos valores me-
dios normales para nuestras zonas taba-
queras y, por supuesto, con un buen co-
nocimiento y atención al proceso del cu-
rado por parte del cultivador.

la reciente introducción y expansión en
nuestro país de los tabacos amarillos,
curados en atmósfera artificial, puso de
manifiesto hace unos años, la necesidad
de aplicar al curado de estos tabacos
fuentes de energía y medios de propaga-
ción y conservación del calor que no eran
necesarios para los otros tipos de tabaco.
Aunque los problemas técnicos y econó-
micos de este nuevo tipo de curado, es-
taban resueltos básicamente en otros
países, hizo falta en España adaptarlos a
nuestras condiciones. EI cultivador supo,
desde el primer momento, sacar el mejor
partido del material y las técnicas que
ofrecía el mercado internacional, como
soluciones para Ilevar a cabo el proceso.
No tardaron tampoco los industriales es-
pañoles en fabricar secaderos adaptados
a nuestras necesidades y nuestras
posibilidades económicas.

Pero la crisis energética y económica,
que padece desde hace algunos años el
mundo, ha venido a incidir en este campo,
como lo ha hecho en tantos otros, obli-
gando a idear sistemas nuevos para apli-
carlos al curado del tabaco. Tales siste-
mas comprenden fundamentalmente dos
aspectos:

a) Utilización de fuentes alternativas
de energía según las circunstancias.

b) Medios más racionales y eficaces
para transmitir, conservar y, en una pa-
labra, aprovechar el calor.

Vamos a referirnos en este trabajo a
este segundo aspecto.

Secadero para tabaco amari^
llo con producción de calor,
por la combustión en estu-
fas, y reparto del calor por
tubos interiores.
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COLABORACIONES TECNICAS

EVOLUCION DE LOS GASTOS
PARA EL CURADO ARTIFICIAL:
ESTUDIOS Y APLICACIONES

Algunos trabajos realizados en los Es-
tados Unidos y el Japón nos sirven para
ilustrar la evolución experimentada en los
últimos años por los gastos inherentes a
la energía empleada en el curado artificial
del tabaco amarillo en relación con los
otros gastos de producción.

En USA, durante el período 1969-1979,
los costes totales de producción por hec-
tárea de los tabacos amarillos aumenta-
ron en un 123%, pasando de 1.904$ a
4.240$. En el mismo período el precio del
fuel-oil se incrementó en un 400% y el de
electricidad en un 233%. EI gasto del
carburante empleado en el curado (fuel-
oil) fue en 1979 de 520$/Ha (en 1969 de
108, 73$).

En 1969 el porcentaje del gasto de
carburante (en el curado) sobre el gasto
total de producción, era de un 5,7%,
mientras que en 1979 este porcentaje
había pasado a ser del 12,3%. EI porcen-
taje del gasto eléctrico aumentó en el
mismo período del 1,75 al 2,7%.

En el Japón, la cosecha anual de tabaco
amarillo referida al período 1975-1980
(100.000 Tm) costó curarla con fuel-oil
4.200 millones de yens (unos 21 millones
de dólares), lo que supuso un gasto medio
de 1 litro de fuel por 1 Kg de hoja curada.

Bajo condiciones experimentales, estu-
dios comparativos del gasto de carburan-
te, en distintos secaderos de varios paí-
ses, mostraron que el gasto real de fuel-oil
oscilaba de 0,71 litro/Kg de tabaco seco,
hasta 0,91 litros. Las diferencias se de-
bían al piso foliar (altura de inserción de
la hoja en el tallo) que se seca, a diferen-
cia de diseño y materiales empleados en
la construcción del secadero, estado del
tiempo, etc. Se ha calculado que aproxi-
madamente un 40% de la energía total
empleada, se gasta en la evaporación del
agua de la hoja, un 20% se pierde en calor
transferido o almacenado y otro 40% de
pérdida se debe a la ineficacia de la com-
bustión, exceso en la ventilación y fugas
de aire por deficiencias en el sistema de
aislamiento.

Este último 40% es la parte más im-
portante del gasto energético en el que
puede incidirse para su reducción.

Los medios más importantes con que
cuenta el cultivador para reducir el gasto
de combustible durante el curado pueden
resumirse en los siguientes:

1) Disminuir la ventilación
Posiblemente el exceso de ventilación

sea una de las causas más importantes
de pérdidas de calor. Estas pérdidas sue-
len ser más frecuentes e importantes en
las últimas fases del curado en las que las
temperaturas son más altas. Durante la
noche se precisa entonces mantener la

Diferentes tipos de hoja de tabaco.

ventilación reducida para que la hume-
dad, dentro del secadero, o se eleve.

2) Aislamiento del secadero
Las pérdidas de calor pueden reducirse

en un 70-80% con un buen aislamiento.
EI hormigón es un conductor excelente

para el calor. Un suelo de hormigón, dada
su gran masa y superficie, absorbe apro-
ximadamente un 30% del calor suminis-
trado.

EI aislamiento del suelo es, por tanto,
una inversión económica. Un aislamiento
rígido de poliuretano supone una reduc-
ción de unas 4/5 partes de las pérdidas
de calor a través del suelo de hormigón.

EI aislamiento de paredes y techos in-
cide también positivamente en la reduc-
ción de calor transferido por conducción.

3) Cosechar la hoja en las mejores
condiciones

Pueden darse algunos consejos para los
cultivadores destinados a una mejor di-
rección de la cosecha, que servirán para
conseguir indirectamente un ahorro de
energía en el proceso.

Podemos resumir así estas recomen-
daciones, en lo que respecta a la cosecha.

a) Cosechar sólo la hoja bien madura y
dejarla en el campo uno o dos días (si el
tiempo es favorable), para que empiece a
marchitarse antes de Ilevarla al secadero.

b) Si Ilueve, esperar uno o dos días
antes de cosechar, después que deje de
Ilover.

c) Cosechar por la mañana lo antes
posible desde el momento en que las
hojas tengan seca su superficie.

4) Mejor conducción del curado
a) Apretar bien las hojas en las bande-

jas y colocar éstas uniformemente en el
secadero para facilitar un buen reparto
del calor entre la masa del tabaco y reducir
el tiempo de curado.

b) AI principio, durante la fase de
amarilleo, procurar eliminar la humedad
de las hojas tomando el aire del exterior
(máxima ventilación en las horas del día y
aislamiento relativo durante la noche), y
emplear al máximo el aporte de calor
artificial. la propia humedad del tabaco y
la ventilación pueden complementarse,
mediante el manejo de esta última, para
conseguir marchitar y amarillear bien las
hojas. Unas hojas cosechadas bien ma-
duras, amarillean prácticamente igual a
30°C que a 40°C.

c) En las últimas fases de reducir todo
lo posible la evacuación del aire, con lo
que eviteremos buena parte de las pérdi-
das de calor por conducción y por venti-
lación.

Dado que el gasto de gas-oil, para la
cura del tabaco amarillo en un sistema de
tipo convencional, puede estimarse en un
litro por Kg de tabaco curado, y teniendo
en cuenta que este gasto, tomando todas
las precauciones enumeradas, podría re
ducirse a 0,60 litros, traduciendo a pese-
tas la energía ahorrada, supondrá unas
15 pesetas por Kg de tabaco seco. EI
ahorro por hectárea cultivada (unos 2.300
Kg de tabaco curado aprovechable) as-
cendería a unas 35.000 pesetas.

Este ahorro, en nuestra opinión, justifi-
caría la realización del consiguiente es-
fuerzo por parte de los cultivadores y los
fabricantes de secaderos para aminorar el
gasto de combustible derivados del pe-
tróleo en el curado de los tabacos amari-
Ilos.
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CAMPEONATO MUNDIAL DE ARADA 1984

CLASIFICACION FINAL

Tractorista País Puntuación Tractor Arado

1. Desmond Wright Irlanda Norte 353,75 Ford Kverneland
2. Bjarne Nielsen Dinamarca 349,50 Ford Kverneland
3. John P. Hill Gran Bretaña 348,75 International Fiskars
4. Josef Unger Austria 346,50 Steyr Kverneland
5. Franz Fuchs Austria 325,50 Steyr Kverneland
6. Simen Hulleberg Noruega 323,- Ford Kverneland
7. Jorgen Petterson Suecia 320,50 Ford Kverneland
8. Hardy Andersen Dinamarca 320,25 BM/Valmet Skjold
9. Nils H. Nilsson Suecia 319,50 Valmet Overum

10. Peter poyle Rep. Irlanda 311,50 International Kverneland
11. Fred Kearsley Gran Bretaña 310,75 International Fiskars
12. Freddy Bohr Francia 309,75 Massey-Ferguson Kverneland
13. William A. King Irlanda Norte 309,75 International F iskars
14. Vaclav Milik Checoslovaquia 308,- Zetor Kverneland
15. Leif O. Sorby Noruega 306,- Ford Kverneland
16. Norman G. Wymer Nueva Zelanda 298,75 Massey-Ferguson Fiskars
17. Martti Raty Finlandia 296,- Massey-Ferguson Fiskars
18. John Somers Rep. Irlanda 295,50 International Kverneland
19. Jan van Elewyck Bélgica 294,25 Ford Ransomes
20. Jo Swaans Países Bajos 292,50 Ford Kverneland
21. Ron Richards Australia 292,- Ford Kverneland
22. Marmix Stockman Bélgica 292,- Ford Kverneland
23. C.S. Gonzalez España 291,50 Deutz Kverneland
24. Gordon T. Carter Nueva Zelanda 284,50 Ford Fiskars
25. Gustav E. Eggers Alemania 279,50 Fendt Kverneland
26. Robert Scott Zimbague 272,75 International Kverneland
27. Isaak Kimongo Kenya 264,25 Ford Kverneland
28. Charles Thomson Canadá 263,25 International Overum
29. Robert D. Cloete Zimbagŭe 261,- Fiat Kverneland
30. J. Ch. Marcil Canadá 258,75 Massey-Ferguson Kverneland
31. Herman Kremer Alemania 258,75 Fendt Gassner
32. Joe M. Wetemans Australia 247,25 F iat Kverneland
33. J. B. Vidal España 244,- Deutz Kverneland
34. Allen Meyer Estados Unidos 239,25 International Kverneland
35. Willí Zollinger Suiza 236,75 Hurlimann Kverneland
36. Piet van Groessen Países Bajos 234,75 Massey-Ferguson Niemeyer
37. Walter Andreas Suiza 232,75 International Kverneland
38. Keijo Kuusela Finlandia 227,75 International Fiskars
39. Miroslav Pospisil Checoslovaquia 225,50 Zetor Kverneland
40. Anton Geder Yugoslavia 225,- Torpedo Kverneland
41. Robert N. Miller Estados Unidos 212,25 Case Kverneland
42. Samuel K. Koech Kenya 200,25 Ford Kverneland
43. Leon Levasseur Francia 188,25 International Doucat-Gosin
44. Slavka Zalokar Yugoslavia 187,25 Torpedo Kverneland
45. Istvan Toth Hungría 178,25 Fiat Kverneland
46. J.M.S. Bernandino Portugal 151,- Case Galucho
47. J.A. Dos Santos Portugal 98,25 International Galucho

El Campeonato Mundial de Arada 1984 ha sido celebrado este año en Horn Castle,
Lincolnshire, inglaterra, los días 21 y 22 de septiembre, junto a otrasactividades

y demostraciones de maquinaria agrícola.
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LA
AGRICULTURA^

ESPANOLA EN EL
CONTE^TO

M U N DIAL
• La producción y el comercio mundial agrícola. • Los

principales sectores agrarios. • España como futuro miembro
de la CEE. • Futuro de la agricultura española.

J. Briz Escribano, C. Diez Eimil, C. Vázquez Hombrados

O. ASPECTOS GENERALES DE
LA AGRICULTURA ESPAÑOLA

La agricultura española se caracteriza
por su heterogeneidad. Desde los cultivos
tropicales de la costa de Motril en la
Península, hasta la agricultura de monta-
ña de las comarcas pirenáicas, aparecen
todo una serie de aprovechamientos con
los más variados cultivos. Los 50,5 millo-
nes de hectáreas de superficie geográfica
total están ocupados en un 40,6% por
cultivos herbáceos y leñosos, un 13,2%
por prados y pastizales, un 30,9% es
terreno forestal, quedando finalmente, en
otras superficies, un 15,3%, fundamen-
talmente como eriales, ríos u otras zonas
improductivas para fines agrícolas.

La superficie de las tierras de cultivo y
los prados y pastizales se viene Ilamando
Superficie Agrícola Util (S.A.U.) y supone
27,2 millones de hectáreas. Con relación
a la Comunidad esta superficie representa
el 29,5% de la actual SAU de la CEE "9".
Este importante porcentaje con que la
agricultura española incrementará, en su
caso, a la comunitaria no explica sufi-
cientemente todo su significado si no se
contempla con otras variables. EI temor
que reiteradamente manifiesta la Comu-
nidad ante el aumento de su actual
superficie en un tercio, no tiene sentido
cuando se conocen las características
agronómicas de esta superficie. Con una
Iluvia media de menos de 500 milímetros
año, como está ocurriendo en las últimas
campañas, desaparecen todos los recelos.

Aproximadamente 2 millones de perso-
nas se ocupan de la agricultura, lo cual
representaba, en 1980, un 17,2%. En la
actualidad hay que reducir este porcenta-
je en un par de puntos al menos. EI
descenso ha sido muy rápido en las dé-

LA AGRICU6TURA ESPANOLA EN EL MUNDO

Unidad Mundial U.S.A. CEE "9" España

Superficie total 000 Km2 133.921 9.363 1.250 505
Superficie agrícola útil 000 Ha 4.568.900 428.163 92.157 27.204
Población total 106 4.436 228 261 37
Población activa 106 1.827 104 112 13
Porcentaje empleado en agri-

cultura o/o 45,3 2,2 6,1 17,2
Población total

número 5 102 38 17
Población activa agraria

Habitantes por Km2 número 33 24 209 73

Número de explotaciones 000 - 3.568 5.052 2.571
Explotaciones de menos de

5 Ha °/o a2,8 sz,s
Superticie agrícola útil

Ha 120 18,2 10,6
Número de explotaciones
Superficie agrícola útil

Ha 187 13 12

Población activa agraria

Tractoresagrícolas 000 21.307 4.775 6.175 529
Consumo de abonos 000 Tm 111.733 20.821 16.534 1.752
Ha de superficie agrícola

útil por tractor Ha 214 90 18 60

Consumo de abonos por Ha
de superficie agrícola
útil Kg^Ha 24,5 48,6 179,4 55,6

Producto tnterior Bruto 10 $ - 1.879 1.544 116
PIB agrícola 109 $ - 56 62 10

PIB agrícola
°/o 3,0 4,0 8,6

PIB total

Importaciones totales 109 $ 207 600 25

Exportacíones totales 109 $ 179 574 18

tmportaciones agrarias 109 $ 18 89 4

-Porcentaje s/totales °/^ 8,6 14,8 15,8
Exportaciones agrarias 10 $ 36 64 3,4

-Porcentaje s/totales o/o 20,1 1 1,2 1 s,1

FUENTE: FAO, Ministerio de Agricultura de España y estadiáticas de la CEE.
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José Luis Rodrigo, presidente de la Cámara
Agraria Provincial de Valencia, que estuvo al
trente del Comité organizador de EUROAGRO,
feria celebrada recientemente en Valencia, dejó
constancia de la importancia de nuestra agri-
cultura de exportación de cara a nuestra inte-

gración europea.

cadas de los años 60 y 70, pues se tenía
en agricultura y pesca un 41,6% en 1960
y un 29% en 1970. La tendencia previsible
manifiesta una mayor reducción hasta
alcanzar los niveles europeos o america
nos con un 6,2% y un 2,2°% respectiva-
mente. No puede olvidarse que un agri-
cultor español alimenta a 17 personas
mientras que uno de la Comunidad apro-
visiona a 38 y uno de América del Norte a
102 personas.

La disminución de la población activa
en el campo debe de corregir además las
estructuras productivas españolas, que
hasta ahora han sido y son el mayor
obstáculo para alcanzar una producción
más racionaL EI 62,6°% de las explotacio
nes españolas tienen menos de 5 Ha, lo
que sitúa la superficie media de las ex-
plotaciones españolas en 12,3 Ha frente a
una superficie media en la Comunidad de
18,2 Ha. No sería tan importante esta
diferencia si no fuese porque las condi-
ciones agronómicas de una y otra
superficie, como se ha señalado anterior-
mente, la hacen más notable. Cuando
estas explotaciones se comparan con las
de Estados Unidos, 120 hectáreas de
media o las de Canadá, con 180 hectá
reas, la situación es mucho más grave. La
misma tendencia tienen cuando se com-
para la superficie por activo agrario.

Nuestras diferencias no son tan impor-
tantes, con respecto a la agricultura de las
economías desarrolladas, cuando se ana
lizan los inputs de ambas. En las dos
principales partidas, abonos y mecaniza-
ción, se mantiene un nivel aceptable. Las
60 Ha por tractor se sitúan a mitad de
camino entre las 90 Ha de Estados Uni-
dos y las 18 Ha por tractor de la CEE. Si se

matiza una vez más la diferente intensi-
dad del cultivo que tienen los comunita-
rios, y que volverá a verse en el empleo de
abonos, se comprenderán mejor los me-
nores rendimientos por hectárea que, en
general, tendrá siempre España en lo que
influye, como decimos, el régimen pluvio-
métrico. La Comunidad tiene los rendi-
mientos por hectárea más elevados del
mundo. Abona con 179,4 Kg/Ha mientras
que Estados Unidos lo hace con 48,6
Kg/Ha y España con 55,6 Kg/Ha. La
media mundial es de 24,5 Kg/Ha.

Un índice que nos completa la posición
de la agricultura española en el mundo es
el del porcentaje del Producto Interior
Bruto Agrícola sobre el Producto Interior
Bruto total. En España supone un 8,6%
mientras que en la CEE sólo representa el
4% y en USA el 3%. Aunque en España el
porcentaje ha de ser mayor que en USA y
Europa durante muchos años, deberá sin
embargo reducirse a medida que dismi-
nuye la población activa agraria.

EI comercio exterior de productos agra-
rios nos sitúa en una posición intermedia
entre la CEE y los Estados Unidos. Mien-
tras que la Comunidad es el primer im-
portador mundial de productos agrarios y
su déficit alcanza los 25.000 millones de
dólares, Estados Unidos presenta una
balanza comercial agraria positiva. Espa-
ña importa de productos agrarios un
15,8°ío de las importaciones totales. En
contrapartida las exportaciones agrícolas
representan el 19,1% de las exportacio-
nes totales. Más adelante se detallan los
productos que participan en uno y otro
grupo.

I. CARACTERISTICAS DE LA
PRODUCCION Y EL COMERCIO
MUNDIAL AGRICOLA

1. LA PRODUCCION
AGRICOLA MUNDIAL

Simplificando al máximo las caracterís-
ticas estructurales de la producción agrí-
cola, se puede hacer una clasificación
económica de las agriculturas de las
grandes zonas del mundo, de acuerdo con
los siguientes tipos básicos:

a) Agriculturas competitivas a nivel
internacional, de países desarrollados con
explotaciones de dimensiones aptas para
una utilización óptima de las modernas
técnicas de cultivo. En general se trata de
una agricultura extensiva que se beneficia
a la vez de la abundante disponibilidad de
tierras y de empresarios agrarios muy
cualificados. La exportación constituye la
salida natural de una importante parte de
la producción. Como ejemplos de este tipo
pueden citarse las agriculturas de USA,
Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

b) Agriculturas de países desarrollados
con explotaciones de pequeñas dimen-

siones, no competitivas a nivel interna-
cional. La escasez de tierras obliga a una
explotación intensiva, con elevados ren-
dimientos por hectárea y altos costes de
producción. Su viabilidad sólo es posible
gracias a la protección estatal, tanto para
el sostenimiento de altos precios interio-
res como para la subvención de las even-
tuales exportaciones. Globalmente defici-
taria, la mayor parte de la producción es
destinada al abastecimiento interior. Ra-
zones estratégicas y sociales exigen la
utilización creciente de grandes recursos
económicos del erario público. Los países
de la Europa occidental son el ejemplo
más patente de este tipo.

c) Agriculturas de países en vías de
desarrollo, con una estructura de fuertes
contrastes, en la cual conviven grandes
explotaciones que utilizan técnicas mo-
dernas, con minifundios donde se practi-
ca una agricultura de subsistencia con
medios de producción muy rudimentarios.
Sin protección estatal, su competitividad
en los mercados internacionales está ba-
sada principalmente en la escasa remu-
neración de la mano de obra. Suelen ser
países exportadores, procediendo los
productos exportados de las grandes ex
plotaciones, mientras que las pequeñas
producen para el autoabastecimiento.
Como ejemplos pueden citarse los países
latinoamericanos, Malasia y Tailandia.

d) Agriculturas de los países de plani-
ficación centralizada, con una estructura
de la propiedad muy diversificada, que va
desde la propiedad privada hasta las
grandes cooperativas estatales. Con un
desarrollo técnico desigual y una eficacia
muy baja, incapaz de alcanzar una pro-
ducción suficiente para el abastecimiento
de la población. Son grandes importado-
res de alimentos, como son los casos de la
URSS y China.

Por otra parte, la producción mundial
agrícola puede dividirse como tal, en pro-
ductos básicos y en producciones espe-
cializadas. Entre los primeros tenemos los
cereales (tanto para alimentación huma-
na como producto intermedio para ali-
mento del ganado), el azúcar, las mate-
rias grasas y la carne y productos lácteos.
Constituyen la mayor parte, tanto de la
producción agrícola como de la alimenta-
ción humana y tienen un indudable valor
estratégico. Todos los países se esfuerzan
en lograr un elevado índice de autoabas-
tecimiento en estos productos, recurrien-
do en caso necesario, a la protección
estatal.

Las producciones especializadas están
constituidas por frutas y hortalizas y otros
cultivos que, en muchos casos, exigen
unas condiciones de clima y suelo muy
específicas, tales como el cacao, café, té,
algodón, tabaco y caucho. A nivel mundial
tienen una importancia relativa, pero para
muchos países constituyen una fuente de
riqueza de primera magnitud.
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CUAD RO 1
PRODUCCION ;4GRICOLA MUNDIAL EN 1981 (millones de tonetadas)

Economías de Mercado
Países de Planificación

Países desarrollados Países en desarrollo
Centralizada

Productos
Mundo

USA y Europa América
Asia y Europa

Total Total Lejano Total Asia Oriental
Canadá Occid. Latina

Oriente y URSS

CEREALES 1.664 605 334 165 502 105 292 557 310 247
Trigo 458 185 101 6b 100 15 50 173 58 115
Arroz cáscara 414 24 8 2 223 16 196 167 165 3
Maíz 462 262 216 32 96 56 20 94 64 29
Cebada 158 78 24 51 17 1 3 63 4 59

RAICES Y TUBERCULOS 562 74 18 48 198 47 61 289 154 135
Patatas 257 71 18 48 33 12 12 153 17 135

LEGUMBRES SECAS 42 4 2 2 25 6 13 13

HORTALIZAS 352 94 27 49 128 17 62 130 87 43

FRUTAS 283 97 27 57 147 59 41 38 13 -
Uvas 62 38 4 32 13 5 - 11 - -
Cítricos 55 26 14 6 27 17 3 2 1 -
Plátanos 40 1 - - 38 19 13 1 1 -
Manzanas 32 13 4 8 6 2 1 13 4 8

CULTIVOS OLEAGINOSOS
(equivalente en aceite) 53 17 13 3 25 6 13 11 6 4

AZUCAR 92 31 6 19 46 27 12 15 4 11

CACAO 2 - 2 1

CAFE ( sin tostar) 6 - - - 6 4 1

TE 2 - - - 1 - 1 1 - -

FIBRAS TEXTILES 22 4 3 - 10 2 6 8 5 3
Algodón 15 4 3 - 6 2 2 6 3 3

TABACO 5 2 1 - 2 1 1 2 1 1

CAUCHO NATURAL 4 - - - 4 - 3 - - -

CARNE, total 142 64 27 29 29 15 5 49 24 25

LECHE, total 472 233 68 143 103 34 45 136 8 128

HUEVOS DE GALLINA 29 12 4 5 6 3 2 11 5 6

LANA 3 1 - - - -

POBLACION TOTAL,
MILLONES DE HABITANTES
EN 1981 4.513 797 254 374 2.246 373 1.261 1.470 1.033 380

FUENTE: Anuario FAO de producción.

En la pasada Feria Nacional Agrícola y Frutera de San Miguel, celebrada
en Lérida, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de
su Gabinete de Prensa, celebró unas jornadas europeas dedicadas a la
deliberación sobre la situación actual de las negociaciones de la adhesión

de España a las Comunidades Europeas en la que intervinieron perio^
distas españoles y de los demSs miembros de la CEE, en las que los
sectores de los vinos, frutas y hortalizas fueron especiales protagonistas
de las discusiones.
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En el cuadro I se recogen las principales
producciones, desglosadas según gran-
des áreas económicas. También se indica
el número de habitantes de éstas, con el
fin de servir de punto de referencia sobre
la situación alimentaria en el mundo.

Las tres grandes áreas económicas
consideradas (países desarrollados, paí-
ses en desarrollo y países de planificación
centralizada) se distribuyen la producción
total en partes más o menos equivalentes.
la producción de cereales y hortalizas es
del mismo orden en las tres áreas. Existe
una mayor producción de alimentos de
baja calidad tales como las raíces tubér-
culos en los países de planificación cen-
tralizada, mientras que los países en
desarrollo producen más azúcar y frutas.
Por el contrario, los países desarrollados
tienen una producción de alimentos de
calidad, carne y leche, muy superior al de
las otras áreas. Para extraer una idea
clara de la situación alimentaria relativa,
no hay más que observar el número de
habitantes que han de repartirse estas
producciones equivalentes: los países de
planificación centralizada tienen el doble
de habitantes que los países desarrolla-
dos, y los países en vías de desarrollo tres
veces más que estos.

2. EL COMERCIO MUNDIAL
DE PRODUCTOS AGRICOL.AS

EI comercio mundial está muy ligado a
las estructuras de producción y nivel de
consumo interno (cuadro 2). Así, los paí-
ses desarrollados, que son grandes pro-
ductores y grandes consumidores, resul-
tan ser globalmente deficitarios en su
comercio, con un grado de cobertura del
94% y un valor de las transacciones que
representa el doble de las del resto del
mundo. Dentro de este área existen paí-
ses muy exportadores, que dominan el
mercado mundial, tales como USA, que
exporta el 20% del total, y otros con
grandes déficits, como el Japón que con
un grado de cobertura del 5% constituye
el caso más notorio de dependencia ali-
mentaria.

Los países en desarrolla son en general
exportadores, excepto Africa que se au-
toabastece y tiene un grado de desarrollo
del comercio muy modesto. América del
Sur es el caso más característico entre
exportadores.

EI máximo déficit comercial por gran-
des áreas económicas, corresponde a los
países de planificación centralizada, con
un grado de cobertura del 37%.

Desde el punto de vista geográfico
existen dos continentes exportadores
(América y Oceanía), uno autosuficiente
(Africa), y dos deficitarios (Asia y Europa).

En el cuadro 3 se han recogido, en
orden decreciente de valor de exporta-
ción, los principales productos que se
comercializan internacionalmente.

CUADRO 2
COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS len millonesdedólares.

Año 1980)

Grandes áreas económicas
Grado de

Importaciones Exportaciones cobertura
Exp-Imp 100

MUNDO 252.421 227.697 90
Africa 14.005 14.172 101

Sudáfrica 633 2.461 389

AMERICA DEL NORTE y CENTRAL 29.875 60.375 202

Canadá 4.614 6.908 150

Cuba 938 4.619 492

USA 18.523 42.494 229

AMERICA DEL SUR 7.209 19.919 276
Argentina 445 5.373 1.207
Brasil 2.472 9.133 368

ASIA 57.101 27.371 48

Ch ina 7.850 3.300 42
Japón 17.764 900 5

Malasia 1.234 3.810 309
Tailandia 531 3.330 527

EUROPA 124.992 88.854 72
CEE 94.981 72.848 77
España 4.386 3.470 79

OCEANIA 1.820 13.269 729
Australia 966 9.217 954

Nueva Zelanda 334 3.340 1.000

URSS 17.416 2.737 16

ECONOMIAS DE MERCADO DES-
ARROLLADAS 157.773 148.882 94

ECONOMIAS DE MERCADO EN
DESARROLLO 57.673 66.190 113

ECONOMIAS DE PLANIFICACION
CENTRALIZADA 36.975 13.625 37

FUENTE: Anuario FAO de Comercio.

CUADRO 3
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS OBJETO DE COMERCIO
INTERNACIONAL

Exportación mundial en 1980
Porcentaje de
la producción

Prod ucto Valor en mi-
Ilonesde$

CantidAd en mi-
IlonesdeTm

mundial que
es objeto d e
comercio in-
ternacional

TRIGO y harina en equivalente de trigo 18.449 99.375 22

CARNE ( fresca, refrigerada y congelada) 17.305 8.136 6

AZUCAR ( total en equivalente bruto) 14.367 27.347 30

CAFE ( verde y tostadol 12.585 3.7 39 62
MAIZ 11.852 78.780 18
ALGODON ( fibral. 7.886 4.869 32
SOJA 7.133 26.880 31
TORTAS y harina oleaginosas 5.441 25.697

ARROZ 4.978 12.713 3
VINO y bebidas alcohólicas similares 4.614 4.733 15
CAUCHO natural 4.393 3.339 88
QUESO y cuajada 4.102 1 .41 1 30
TABACO en bruto 3.859 1.369 26
MANTEQUI LLA 3.413 1.386 20
LECHE en polvo 3.172 2.567 43

CACAO en grano 3.004 1.036 62

FUENTE: Anuario FAO de Comercio.
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Hay que advertir, en primer lugar, que
cuando un producto agrícola es muy pe-
recedero y, por tanto, incapaz de aguan-
tar largos transportes y almacenamien-
tos, apenas es objeto de comercio
internacional recurriéndose cuando ello
es posible, a su transformación en pro-
ductos durables como condición previa a
su comercialización. Este es el caso, por
ejemplo, de la leche fresca que apenas es
objeto de comercio, mientras que sus
derivados tales como la leche en polvo, la
mantequilla y el queso constituyen un
importante capítulo.

Otra circunstancia que obliga a ciertos
productos a"viajar poco" es su escaso
valor en relación con su volumen y peso,
lo cual es bastante prohibitivo su
transporte a largas distancias. Como
ejemplo puede citarse el caso de los fo-
rrajes, condenados a ser consumidos
unicamente in situ y que no son objeto de
comercio internacional hasta que han
sido transformados en productos gana-
deros, o el caso de la remolacha azucare-
ra, cuya exportación se hace normalmen-
te en forma de azúcar.

GRAFICO N ° 1

Nuestros cítricos, a pesar de no ser sensibles para la CEE, desdichadamente han quedado, por
ahora, incluidos en el paquete negociador de los productos hortofruticolas, los cuales no tendrán
un periodo transitorio clásico en la adhesión, sino que habrán de esperar al menos 4 años, para su
integración quedando mientras tanto en una absurda y discriminatoria situación frente a los
mismos productos procedentes de terceros paises, como Marruecos, Túnez, etc., a los cuales la
CEE tiene concedidas ciertas preferencias arancelarias.

Según el Comité de Gestión de la Exportación de Frutos Cítricos se exportaron, en la camparia
1983-84 nada menos que 2.352.029 Tm de cítricos, de los cuales muy cerca de 2.000 Tm fueron
importadas por Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Bélgica, es decir, países de la
Comunidad.
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II. ANALISIS DE LOS
PRINCIPALES SECTORES
AGRARIOS

1. ESTRUCTURAS DE
PRODUCCION

Dentro de la clasificación de las agri-
culturas del mundo que hemos hecho en
el primer apartado, podría encajarse la
agricultura española a medio camino en-
tre la agricultura de países en vías de
desarrollo y la agricultura de los países
desarrollados europeos.

En efecto, la coexistencia de grandes
explotaciones con una adecuada utiliza-
ción de las técnicas modernas, en con-
traste con pequeñas explotaciones agrí-
colas de subsistencia, es todavía una
característica propia de nuestra agricul-
tura.

Sin embargo, el nivel de los salarios y
del precio de la tierra que en muchos
casos anula toda posibilidad de competi-
tividad internacional, junto con la pre-
sencia de una protección estatal relativa-
mente elevada, nos acerca cada vez más
al modelo de agricultura de los países
desarrollados europeos. La aproximación
constante de los niveles de salarios y
protección estatal a los existentes en la
CEE, la evolución del tamaño de las ex-
plotaciones hacia dimensiones propias de
la agricultura familiar, la intensificación
de los métodos de explotación, consti-
tuyen los principales factores determi•
nante de la citada tendencia hacia la
agricultura de los países desarrollados
con estructuras no competitivas a nivel
internacional.

Una importante característica de la
agricultura española, su gran diversidad
en las condiciones de clima y suelo y por
tanto en las producciones, le distingue no
obstante de la agricultura europea. En
este sentido puede hablarse en España de
cuatro agriculturas distintas. Una agri-
cultura asimilable a la del norte de Espa-
ña en cuanto a clima (Galicia y Cornisa
Cantábrica) pero con un suelo, configu-
ración orográfica y estructuras de la pro-
piedad bastante peores. En segundo lu-
gar, una agricultura bajo clima continen-
tal semiárido (Meseta Central) sin homó-
logo en la Europa Occidental. Una agri-
cultura típicamente mediterránea, seme-
jante a las correspondientes zonas del sur
de la CEE y finalmente una agricultura
subtropi^al (Costa de Andalucía y Cana-
rias) inexistente en Europa.

La distribución de las producciones
españolas (cuadro 4) refleja esta diversi-
dad, pudiendo observarse la importancia
relativa de los productos especializados
en relación con los productos básicos, así
como su comparación con la estructura
que presenta la Comunidad de los nueve
(gráfico adjunto).

CUADRO 4
PRODUCCION AGRICOLA ESPAÑOLA 1979-1981 Imiles de Tm)

Productos 1979 1980 1981

o/o que represen-
Media del ta la producción

trienio 79-81 española respec-

to de la mundial

CEREALES 13.773 18.059 11.546 14.459 0,87
Trigo 4.101 6.849 3.356 4.435 0,97
Arroz en cáscara 421 433 441 432 0,10
Cebada 6.153 8.435 4.709 6.432 4,07
Maíz 2.205 2.208 2.151 2.188 o,as

PATATAS 5.637 5.737 5.571 5.648 2,20

LEGUMBRES SECAS 417 421 295 378 0,9

HORTALIZAS 8.415 8.462 8.283 8.387 2,38

F R UTAS 13.644 12.629 11.009 12.394 4,38
Cítrícos 2.942 2.983 2.666 2.860 5,20

SEMILLASDEGIRASOL 504 492 298 431 3,13

ACEITEDEOLIVA 483 497 281 420 26,60

V I NO 4.821 4.243 3.331 4.132 13,19
AZUCAR 750 1.010 1.054 938 1,02

ALGODON sin desmotar 127 176 172 158 1,05

CARNE total 2.343 2.456 2.538 2.446 1 ,72

LECHE total 6.357 6.555 6.618 6.510 1, 38

HUEVOS DE GALLINA 638 680 690 669 2,31

FUENTE: Anuario FAO de producción.

En efecto, mientras que en los produc-
tos básicos la producción española repre-
senta poco más del 1% de la producción
mundial, en los productos mediterráneos
(frutas y hortalizas, vino y aceite de oliva)
se supera con mucho dicha proporción.

Otra característica de la agricultura
española, es la gran variabilidad de las
cosechas típicas de secano. En el referido
cuadro 4, puede verse las cifras de 1980
como "cosecha del siglo" mientras que
las correspondientes a 1981 reflejan los
efectos de una importante sequía.

A continuación se analizan los sectores
más importantes de la producción.

2. ANALISIS SECTORIAL DE
LOS MERCADOS

a) Sector cerealista
La evolución de las producciones a nivel

mundial ha venido condicionada por una
serie de hitos muy variados que van desde
la búsqueda de variedades más producti-
vas que han constituido la base de la
denominada " Revolución Verde", hasta la
ampliación de tierras de cultivo, mejoras
en las labores y tratamientos, tanto en
materia de fertilizantes, productos fitosa-
nitarios, etc.

La producción de cereales a nivel mun-
dial en la década 1971 / 1981 se ha incre-
mentado en un 35%, en EE.UU. un 59%;
un 25% en la CEE q una ligera disminu-
ción en España. Aunque resulta discutible
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el hecho de comparar un año concreto, no
deja de ser Ilamativo el que EE.UU. haya
ampliado sus producciones en casi el
doble del conjunto mundial. Por líneas de
productos, el trigo aparece con un mayor
índice de expansión, en un 40% a nivel
mundial Estados Unidos duplicó prácti-
camente su producción, mientras que en
España se aprecia una recesión significa-
tiva.

Otro cereal que ha experimentado un
fuerte impulso ha sido el maíz, cuyos
rendimientos iniciaron una nueva era
hace años con la aparición de los maíces
híbridos.

EI arroz es otro de los cereales básicos
en la alimentación humana, y aunque a
niveles inferiores al trigo, su crecimiento
global ha sido del 33%.

Complemento de las producciones para
una visión general a nivel mundial de un
sector, lo constituyen los flujos interna-
cionales. A pesar de las barreras más o
menos encubiertas que derivan de las
medidas proteccionistas en algunos paí-
ses y áreas económicas, el volumen de las
transacciones alcanza niveles elevados en
productos como los cereales. Aún así, no
Ilega a suponer ni un 10% de la produc-
ción total.

En el ámbito de la CEE los cereales
constituyen uno de los sectores pioneros

en la Organización Común de Mercado, a
la que se Ilegó mediante un periodo de
transición desde 1962 y un periodo de
mercado único a partir de 1967.

Básicamente el control del mercado se
efectúa vía precios tanto en el comercio
interior como exterior, elíminándose
aquella serie de medidas que impliquen la
contingencia o el uso obligado de pro-
ductos nacionales.

En España su importancia ha sido pri-
mordial tanto para el consumo directo en
épocas de crisis económica, como para el
abastecimiento de la cabaña ganadera.

EI fuerte impulso concedido a la gana-
dería de tipo intensivo y al sector avícola
en particular obligó a dar un carácter
prioritario al abastecimiento de cereales
pienso, bien incrementando las produc-
ciones nacionales, bien intensificando
nuestras importaciones. Ello hace que
nuestro grado de dependencia del exterior
sea muy acusado en este área.

Los intentos de aumentar la oferta na
cional de cereales pienso se han centrado
en dos productos: maíz y cebada, y se ha
incidido esencialmente vía precios, con
algunas medidas complementarias.

En el cultivo del maíz la limitación más
fuerte proviene de la competencia con
otros cultivos en las áreas de regadío. No
obstante su producción ha crecido más
rápidamente que las superficies sembra
das debido a la incidencia positiva de las
semillas selectas de maíces híbridos y el
uso intensivo de fertilizantes.

La cebada ha experimentado un incre-
mento espectacular, Ilegando práctica-
mente a triplicarse su producción en esta
última década. Ello se ha debido tanto a la
mejora en los rendimientos como en el
aumento de superficies. Es precisamente
en este último aspecto, donde las posibi-
lidades de expansión son todavía noto-
rias. Baste señalar, que si los precios
fueron remuneradores, y las perspectivas
en este sentido, parte de los 5 millones de
Ha de barbecho podrían destinarse al
cultivo de cebada.

EI cultivo del trigo experimentó un re-
traimiento en cuanto a la superficie sem-
brada en 1970, habiéndose mantenido
relativamente constante en estos últimos
años. Sin embargo la mejora de rendi-
mientos debido a nuevas variedades, y el
uso de fertilizantes y fitosanitarios han
permitido mantener las producciones. La
distribución de las producciones a nivel
regional se centra para el trigo en Anda-
lucía Occidental y Duero; en cebada, re-
giones del Duero, Ebro y Centro; y en
maíz, Galicia y Extremadura. La liberali-
zación del mercado en 1984 tendrá efec-
tos de reajuste oferta-demanda y canales
comerciales.

EI cultivo del arroz tiene la peculiaridad
de que en gran parte se realiza en tierras
que no tienen otra alternativa de utiliza
ción agrícola, al ofrecer una serie de pro-

blemas tales como sanidad, drenaje defi-
ciente, etc. EI hecho de que en nuestro
país haya unos excedentes estructurales
ha obligado a establecer una normativa
para la regulación de las superficies a
destinar al cultivo del arroz. De forma
anómala la sequía de 1983 obligó a reali-
zar importaciones para cubrir el abaste-
cimiento nacional.

A nivel regional, la importancia del cul-
tivo se ha ido desplazando desde las áreas
tradicionales de Levante a Extremadura y
especialmente a Andalucía, donde se en-
cuentra el mayor volumen de producción.

b) Sector ganadero
EI sector ganadero tiene una serie de

connótaciones que le enmarcan como
abastecedor intermediario de proteínas
en la dieta alimentaria, partiendo entre
otros factores, del consumo de cereales
pienso.

En los últimos años se ha venido apre-
ciando una tendencia en la expansión de
la producción, especialmente acusada en
la carne de aves. La demanda se ha esta
bilizado en los países desarrollados, debi-
do en parte a la crisis económica, que ha
orientado al consumidor hacia fuentes
proteínicas alternativas más baratas. Sin
embargo, cabe anotar la fuerte demanda
de carne que se ha operado en los países
exportadores de petróleo, al ver incre-
mentadas sus rentas, incidiendo espe-
cialmente en los productos avícolas.

EI porcino ocupa la primera posición,
seguido del vacuno y el sector avícola. EI
comportamiento en la evolución ha sido
muy diferente de unos a otros. Así, mien-
tras el porcino se ha incrementado en un
42% a nivel mundial, el ovino apenas ha
logrado un 5%.

Por áreas productoras, EE.UU. no ha
alterado sensiblemente su posición rela-
tiva, la CEE ha centrado su expansión en
avicultura, y en España se ha mantenido
prácticamente el vacuno y ovino, dupli
cándose las producciones en porcino y
avicultura.

La evolución de los precios en el mer
cado internacional, para algunos de los
productos más significativos nos muestra
algunos de los movimentos cíclicos más
característicos.

Hay que destacar la importancia que
tiene el ciclo biológico en la expansión de
la producción. Mientras resulta dificultoso
el incremento de la oferta de bovino, las
posibilidades son mayores en el caso de la
avicultura. Ello unido a la relativa facilidad
para su instauración, y las características
cuasi industriales de su proceso producti
vo avícola, ha hecho que en muchos paí
ses se haya optado por darle prioridad
sobre otras carnes.

En ganado porcino las estadísticas nos
sitúan en un total de 800 millones de
cabezas, de los cuales algo más de la
mitad corresponden a países en desarro-

AGR ICU LTU RA-835



COLABORACIONES TECNICAS

Ilo, destacando Brasil. La CEE, URSS y los
EEUU figuran entre las áreas con mayor
número de cabezas.

La leche y productos lácteos consti-
tuyen dentro del sector ganadero un ca-
pítulo de interés primordial. En la pro-
ducción mundial de leche más de las tres
cuartas partes corresponde a los países
desarrollados. La CEE figura a la cabeza
de los países productores, y son sobrada-
mente conocidos los problemas de exce-
dentes crónicos que se viene producien-
do. EI carácter perecedero del producto
fresco obliga a su transformación en le-
che en polvo, queso, mantequilla, etc.,
con objeto de permitir su almacenamien-
to. Los flujos comerciales son relativa-
mente poco significativos en comparación
con la producción.

En la CEE los planteamientos de regu-
lación del mercado en vacuno de carne,
están estrechamente relacionados con la
evolución del binomio carne-leche, según
la vocación de las razas ganaderas.

Respecto a la estructura productiva del
sector ganadero en España, hemos de
hacer una serie de consideraciones pre-
vias, en función de su mayor o menor
dependencia de los recursos naturales,
especialmente del factor tierra.

Cabe distinguir entre la ganadería ex-
tensiva y la intensiva. La primera con una
mayor adaptación al medio natural, y que
afecta especialmente a las especies de
vacuno y ovino y en la intensiva se en-
cuadran fundamentalmente el porcino y
la avicultura.

La necesidad de atender el fuerte cre-
cimiento de la demanda de proteínas
durante la época de nuestro despegue
económico, planteó las bases para el
desarrollo de nuestra ganadería intensiva.

Se incrementaron nuestras importacio-
nes de cereales pienso (especialmente de
maíz), así como habas de soja, la indus-
tria de piensos compuestos experimentó
una fuerte expansión y se introdujeron
mejoras de orden tecnológico muy
considerables, lo que permitió en parte
cubrir el objetivo de abastecer el mercado
interior.

Como contrapartida hay que señalar la
fuerte dependencia del mercado exterior
para la alimentación de la cabaña, el
elevado coste en divisas y la alteración en
la ubicación de las zonas productoras
ganaderas y fábricas de pienso, más pró-
ximas a los puertos de Ilegada de los
cereales, y alejados de las áreas tradicio•
nales.

Los censos ganaderos han evoluciona-
do, con un incremento mantenido en
vacuno en las dos últimas décadas, aun-
que ligeramente estabilizado alrededor de
los 4,5 millones de cabezas. En ovino la
tendencia ha sido regresiva desde los 22
millones de cabezas en 1960 a los 14
millones en que se cifraba dos décadas
después. EI porcino presenta un creci-

miento constante, especialmente en los
últimos años, que le ha permitido superar
los 11 millones de cabezas en 1980.

La producción de carne viene condicio-
nada por el número de animales sacrifi-
cados y el peso de la canal. Con ligeras
oscilaciones, en bovino se han venido
sacrificando alrededor de 2 millones de
cabezas, que suponen valores de unas
400.000 Tm. Hay que destacar en este
sector el esfuerzo realizado para elevar el
peso medio de la canal, a través de una
serie de programas como las primas a la
producción de añojo que tuvieron un im-
pacto positivo.

En ovino el sacrificio viene siendo de 11
millones de cabezas al año, con un volu-
men superior a las 125.000 Tm. Más
espectaculares han sido los casos del
porcino y avícola. EI primero ha duplicado
prácticamente su producción en las dos
últimas décadas, alcanzando niveles del
millón de Tm en 1980. En avicultura se ha
pasado de las 500.000 Tm en 1970 a las
768.000 en 1980, especialmente debido a
las 700.000 Tm de broilers.

c) Sector hortofrutícola
Los productos hortofrutícolas en Espa-

ña representan aproximadamente el 25%
de la producción final agraria. La impor-
tancia relativa que esto supone le Ileva
también a ocupar puestos destacados
dentro del conjunto de los países produc-
tores. Las características agronómicas de
una parte del área de cultivo española, la
que se ha Ilamado agricultura mediterrá-
nea, permiten obtener producciones que
son competitivas en el mundo.

En general las producciones hortofrutí-
colas, especialmente frutas, son conside-
radas como no primordiales para el
consumo humano, ló que Ileva a dar tra-
tamientos diferenciales con respecto a
aquellos productos que son importantes
para el abastecimiento de la población.
Algunos productos del sector hortofrutí-
cola no puede clasificárseles sin embargo
como suntuarios. La patata, por ejemplo,
debe clasificarse entre los productos bá-
sicos en la alimentación de la población
con niveles de renta bajos.

La producción de patata se ha mante-
nido estabilizado en la última década con
niveles comprendidos entre los 5,3 y 5,8
millones de Tm. La estabilidad de esta
producción supone que hay una ligera
reducción de las superficies. Los rendi-
mientos han aumentado con incrementos
medios anuales de casi un 2%. AI haberse
mantenido la producción estable y au-
mentar la población el consumo unitario
es menor, cumpliéndose la regla general
de que a medida que el nivel de vida de los
países aumenta el consumo de patata se
reduce.

En el resto de hortalizas la producción
española alcanzó los 8,6 millones de Tm
en 1980. Han seguido una evolución pa-

recida a la del resto del mundo, aunque
superiores a las que tienen los america-
nos y europeos. EI 35% de aumento sobre
la producción del comienzo de los años 70
se debe fundamentalmente a un incre-
mento de los rendimientos, como
consecuencia de una mejora de las varie-
dades y de las técnicas de cultivo.

La producción de frutas de hueso y
pepita en España tuvo un fuerte incre-
mento entre los años 1970 y 1975. A
partir de entonces se ha estabilizado la
producción por encima de los 2,5 millones
de Tm pero sin superar los 3 millones. EI
aumento al final de la década de los 80
resultó ser un 57% con respecto a 1970.
Este incremento merece, sin embargo,
algunas críticas. AI haberse producido de
una forma desordenada y sin una planifi-
cación minima no se tiene una estructura
de variedades adecuada. Se presentan,
por ejemplo, excedentes de pera de vera-
no mientras que se precisa realizar im
portaciones de pera de invierno, pues la
cosecha nacional no consigue abastecer
suficientemente el mercado.

En cítricos la producción española au-
mentó en los últimos 10 años en un 17%.
Este incremento se debe fundamental-
mente al aumento del cultivo de las
mandarinas y limones, que casi triplican
la superficie del comienzo de la década.
Parte de las superficies ocupadas por
estas dos especies procede de la recon
versión de algunas de las variedades de
naranja. En general el sector se muestra
muy ágil a la reconversión de cualquier
especie en cuanto las condiciones del
mercado lo exigen. En conjunto los citri-
cos han aumentado por debajo del incre
mento que ha tenido la producción mun-
dial. Brasil con variedades específicas de
producción de zumos ha arrastrado la
producción mundial de cítricos con un
incremento del 47% respecto a 1970.

c^ Sector vitivinícola
Es uno de los sectores más conflictivos

ante nuestra entrada en el área comuni-
taria, debido al desajuste del mercado,
con situaciones excedentarias que obligan
a costosas intervenciones, en muchos
casos transformándolo en alcohol, tanto
en nuestro país como en la CEE.

La super^ficie de cultivo ha permanecido
estabilizada en estos últimos años y los
cambios productivos han sido
consecuencia de la alteración en sus ren-
dimientos. Los cambios anuales son acu
sados y baste mencionar que en las tres
últimas campañas (1981-82 83) las pro-
ducciones son respectivamente de 33,7;
37,4 y 31,5 millones de hectólitros.

Los incrementos de cosecha han pro-
vocado una caída en los precios al no
poder absorberse toda la producción,
siendo necesarias las intervenciones de la
Administración para sostener el mercado.

En la actualidad se plantea la necesidad
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de ir disminuyendo paulatinamente la
producción vínica, lo que supondría un
notorio costo, que en un 60% procedería
de fondos españoles y el resto de la CEE.

Aunque la superficie española de viñe-
do supone más del 60% de la CEE, no es
menos cierto que nuestros rendimientos
son la tercera parte que los comunitarios.
Otro de los temas planteados es la susti-
tución del azúcar por mosto de vino para
elevar la graduación alcohólica en los
caldos de la CEE lo que Ilevaría consigo
una absorción de un 12% de la produc-
ción actual comunitaria.

En cuanto a la evolución de la demanda
el consumo español es de unos 60 litros
por persona, superior a la media comuni-
taria pero inferior al existente en Francia
(96) e Italia (89).

En la Comunidad desde hace algunos
años se constata una reducción del
consumo del vino en los Estados miem
bros tradicionalmente productores y
consumidores (Francia e Italia). Esta dis
minución no se compensa con el aumento
del consumo en los otros países. Así,
mientras que la producción total tiene
una tendencia a aumentar en el 1% de
media nual, el consumo disminuye a una
media anual de 0,6%.

Esta diferencia entre consumo y pro-
ducción en la C.E.E. ha Ilevado, en los
últimos años, a la necesidad de realizar
intervenciones importantes con destila-
ciones de vino. Esto ha hecho que los gas-
tos aumenten y comiencen a ser preocu-
pantes para los presupuestos de la C.E.E.

La situación de la Comunidad repercute
automáticamente sobre nuestro mercado.
No sólo como país candidato sino como
país que perticipa en las importaciones
C.E.E. con algo menos del 40%. Somos,
con gran diferencia, el primer país expor-
tador hacia la Comunidad. Estas impor-
taciones han supuesto a su vez, en el
conjunto de la exportación española el
37,7% en el año 1980. En años en que las
exportaciones a la URSS (125.000 Tm en
1980 lo que supone el 21,7°ió) son poco
importantes el porcentaje es superior.

e) Materias grasas
La producción española de aceites pro-

cede fundamentalmente del olivar y del
girasol, en una proporción aproximada del
60 y el 40°rb, respectivamente.

Aceite de oliva. EI cultivo del olivar
se extiende por toda la España medite-
rránea y la Meseta Central, estando
presente en 33 de las 50 provincias
españolas. Ocupa una superficie de casi 2
millones de hectáreas repartidas en
500.000 explotaciones agrícolas. Las dis-
tintas operaciones de cultivo proporcio-
nan 27 millones de jornales, de los cuales
20 millones son utilizados en la recolec
ción. Se calcula que al menos un 15% de
la superficie no es mecanizable por sus
características orográficas. En general el

Vicente Peris Pizarro ha sido este año Director de Iberflora y de Euroagro, terias celebradas
conjuntamente en Valencia el mes de octubre actual. A este respecto Vicente Peris ha dicho que
Iberflora aspira a una feria internacional, con posible cambio de fecha en su celebración y a una
mayor diversificación de oferta tecnológica y que podría, al mismo tiempo, situarse en paralelo a
Euroagro, certamen como se sabe nacido este año en Valencia como representante expositivo de
nuestro mercado exportador agrario. Esta feria podría también tener influencia en nuestra
penetración tecnológica y comercial con los países árabes.

grado actual de mecanización es escaso,
existiendo unos 1.200 vibradores para
recolección.

EI olivar español, como el de otros paí
ses mediterráneos, es viejo de edad, pre-
maturamente envejecido por las prácticas
de cultivo y con estructuras productivas
poco rentables. Aunque la mayor parte de
la superficie de olivar ocupa tierras que
difícilmente podrían ser dedicadas a otro
aprovechamiento, una proporción no
despreciable de esta superficie es sus-
ceptible de reconversión a otras produc
ciones. De hecho la superficie total está
en regresión, habiendo disminuido en
unas 250.000 Ha en los últimos diez
años.

La producción media es del orden de las
450.000 Tm anuales, incluido el aceite de
orujo. Es de de s^ ar la gran variabilidad
anual de la cosecRa, típica de este cultivo,
así como la estabilidad de la tendencia a
largo plazo alrededor de dicha cifra.

Para la transformación de la aceituna,
existen en España unas 2.500 almazaras,
de las cuales más de 1.000 pertenecen a
Cooperativas de agricultores. Las alma-
zaras en régimen cooperativo son las más
modernas y de mayor capacidad, contro-
lando la mayoría de la producción.

La problemática actual del olivar se

centra en una gran área de cultivo poco
mecanizada y con bajos rendimientos
medios, unas características especiales
propias del monocultivo y una competen-
cia originada por los cultivos de semillas
oleagionosas.

De 1972 a 1979, se ha desarrollado un
programa para la reconversión productiva
del olivar, cuyos satisfactorios resultados
han aconsejado proseguir e intensificar
dichas acciones en campañas sucesivas.
Mediante un nuevo programa que tiene
una vigencia de cinco años, se intenta la
reestructuración del olivar mejorable a
través de la mejora integral de las explo-
taciones y la reconversión de comarcas
olivareras deprimidas, con el fin de
consolidar el asentamiento de la pobla-
ción mediante el impulso de nuevas acti-
vidades agrarias.

Se pretende armonizar la producción de
aceite de oliva con la demanda que para
consumo interior y para exportación exis
te actualmente en el mercado. La política
se encuentra estrechamente relacionada
con la seguida para los aceites de semi-
Ilas, a fin de mantener el tradicional
consumo interior de aceite de oliva a unos
precios que no encarezcan excesivamente
el producto al consumidor, y evitar así las
desviaciones del consumo hacia los acei-
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tes de semillas. Para atenuar las irregu-
laridades de las cosechas y estabilizar los
precios de mercado, se tiende a mantener
un stock regulador de aceite de oliva, que
en las últimas campañas ha sobrepasado
los niveles previstos originando exeden-
tes. Ante esta acumulación de existen-
cias, se ha prestado especial interés a la
promoción del consumo interior, al fo-
mento de la exportación marquista y a
intensificar la persecución contra el frau-
de.

Girasol. EI cultivo del girasol comenzó
a extenderse en 1970, año en que superó
las 100.000 Ha. Actualmente las superfi-
cies sembradas superan las 600.000 Ha.
EI cultivo se realiza bajo contrato con la
industria extractora, que obligatoriamen-
te ha de garantizar un precio mínimo
fijado oficialmente. EI aceite crudo de
girasol tiene fijado un precio de garantía
cuyo nivel el FORPPA adquiere las parti-
das que le ofrezcan los extractores.

Con el fin de que el aceite de soja,
procedente del haba importada para la
fabricación de piensos, no desplace del
mercado interior a las mismas grasas de
producción propia, existe un régimen es-
pecial de comercialización que limita
anualmente, en función de las previsiones
de consumo, cantidades de aciete de soja
que se pueden dedicar al mercado espa-
ñol y el resto de la producción ha de ser
obligatoriamente reexportado. Debido a
ello se da el hecho curioso de que España
resulte ser uno de los principales expor-
tadores de aceite de soja del mundo,
cuando el cultivo de soja es casi inexis-
tente en nuestro país.

Como sabemos, los aceites vegetales
han venido siendo otro de los escollos en
nuestras negociaciones de integración en
el área comunitaria. La aproximación en
los niveles de precios del aceite de oliva y
los de semillas, la supresión de los aran-
celes y restricciones cuantitativas a las
importaciones de estos últimos y el coste
económico de las posibles intervenciones
en el mercado, así como las medidas de
reestructuración son algunos de los pun
tos neurálgicos en el proceso integrador.
Ello puede plantear un periodo transitorio
que se ha venido especulando en alrede-
dor de una década.

Otro fenómeno a tener en cuenta ha
sido la propia reestructuración comercial
interna del mercado español, con la pe-
netración del capital francés, lo que abre
unos horizontes distintos, en un sector
habitualmente controlado por recursos
españoles.

III. ESPAÑA COMO FUTURO
MIEMBRO DE LA CEE

Si no existiese la perspectiva futura de
adhesión a la CEE, el panorama que se
presentaría a nuestra agricultura sería
realmente poco alentador. Dada la falta

de competitividad de nuestras estructuras
frente al mercado mundial, la posible
expansión de las exportaciones habría de
ser forzosamente limitada y siempre a
base de costosas restituciones. Además, a
corto plazo, los reflejos proteccionistas de
todos los países ante la situción de crisis
genealizada, endurece adicionalmente el
acceso a los mercados exteriores. Este
hecho se está observando en los últimos
años, en que incluso en los productos que
somos competitivos (frutas y hortalizas,
aceite de oliva y vino), resulta realmente
difícil encontrar nuevos mercados.

En estas condiciones, la política agraria
española habría de limitarse a optimizar
el autoabastecimiento del mercado
interior de 37 millones de habitantes y a
minimizar el déficit de nuestra balanza
comercial agraria. Esto impide el
desarrollo de especializaciones producti-
vas, obligando a mantener producciones
a costos elevados en zonas más aptas
para otros aprovechamientos.

Por el contrario, el ingreso en la CEE,
permite el acceso a un mercado de 320
millones de consumidores de elevada
renta, en competencia solamente con los
productos de la agricultura europea. EI
Mercado Común, al estar fuertemente
protegido de la competencia de los países
terceros, constituye un área económica
en la cual muchos productos agrícolas
españoles pueden encontrar una deman-
da muy amplia. Las estructuras de pro-
ducción europeas no son, en general,
mucho mejores que las españolas y exis-
ten importantes subsectores de nuestra
agricultura que podrían competir con éxi-
to dentro de la Comunidad.

Difícilmente puede imaginarse un futu-
ro despejado para la agricultura española,

sin pensar en la adhesión a la CEE, en
cuyo proceso ya estamos inmersos. Como
se ha señalado en ocasiones es la alter-
nativa "menos mala", aunque ello su-
pondrá un esfuerzo y sacrificio a ciertos
sectores económicos y sociales.

Para resumir las características de la
negociación del capítulo Agricultura, pue-
de decirse que en ella se combinan todos
los factores negativos de anteriores am
pliaciones de la CEE (plazo de negociación
largo, necesidad de impulso político al
más alto nivel, no globalización con las
negociciones simultáneas de otras adhe-
siones más fáciles de países candidatos
más pequeños, y período transitorio pre
visiblemente largo) junto con factores que
hasta ahora no se habían producido, tales
como la modificación previa de la PAC y la
influencia de problemas internos comu-
nitarios.

IV FUTURO DE LA
AGRICULTURA ESPAÑOLA

Las modificaciones de la PAC que están
Ilevándose a cabo por la CEE, pueden ser
clasificadas en dos tipos. Un conjunto de
medidas destinadas a reforzar la prefe-
rencia comunitaria, a mejorar las estruc
turas de producción, transformación y
comercialización de los productos medi-
terráneos y a ofrecer más garantías a los
cultivadores de estos productos. A la larga
puede suponerse que los agricultores es-
pañoles también podrán beneficiarse de
el I o.

EI otro tipo de medidas va encaminado
a reducir el coste de la política agrícola
común, lo que significa reducción de ex
cedentes y, en definitiva, contingentación

Fira de Lleida. Exponente de una oferta de frutas.
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Nuestro ganado ovino puede ser complementario y viable, dentro de la agricultura mundial.

de las producciones. Evidentemente este
tipo de modificaciones del derecho agrí-
cola comunitario, es beneficioso para el
conjunto de la CEE, considerando la tota
lidad de los sectores económicos, pero
resulta altamente perjudicial para el sec-
tor agrícola, que verá así limitadas sus
posibilidades de expansión. Las
consecuencias habrán de padecerlas to-
dos los agricultores comunitarios, pero
ciertamente resultarán más perjudicados
aquellos que tuviesen más posibilidades
de crecimiento.

Por otra parte, el proceso de adhesión,
por su propia naturaleza, es necesaria-
mente lento, ya que con el fin de evitar un
impacto excesivamente violento, la inte-
gración de la economía española en el
área económica del Mercado Común, se
hará a través de un período transitorio
que empezará a contar a partir de la
entrada en vigor del Tratado de Adhesión.
En dicho periodo transitorio, tendrá lugar
una paulatina aproximación de nuestros
precios y ayudas agrícolas a los niveles de
los precios y ayudas comunitarias. AI
mismo tiempo, se irán suprimiendo, tam-
bién poco a poco, las actuales barreras
aduaneras entre España y los Estados
miembros de la Comunidad y se irá
adoptando por España la Tarifa Exterior
Común (TEC), es decir, la protección
aduanera que la CEE tiene frente a terce-
ros países, incluidas las preferencias
acordadas por la misma con determina-
dos países.

La larga duración del proceso de adhe-
sión y su carácter progresivo determinan
una transición paulatina, de tal forma que
no son de esperar variaciones bruscas en

las condiciones en que se desenvuelve el
sector agrario. Los efectos, positivos o
negativos, de la integración, se asimilan a
un ritmo lento por el nuevo Estado
miembro. No caben por tanto, ni excesi-
vos optimismos ni posturas radicalmente
negativas, a la hora de evaluar los efectos
de la adhesión. Además, situaciones
coyunturales de la economía, pueden te-
ner una influencia sobre el sector mucho
mayor que el impacto de la adhesión y
anular incluso sus efectos. Esto se ex
tiende también a factores aparentemente
ajenos al sector agrario, tales como por
ejemplo, las cuestiones monetarias. En
efecto, una devaluación puntual de la
peseta, puede anular la influencia de la
aproximación a la unión aduanera de uno
o más años del período transitorio, o
provocar un incremento de los precios de
garantía que enmascara el proceso de
aproximación de precios y ayudas.

EI carácter dinámico de la PAC, la larga
duración del proceso de adhesión y la
situación actual de las negociaciones,
hacen extraordinariamente difícil una co-
rrecta evaluación de las consecuencias
del ingreso en la CEE.

Una predicción económica a 10-15
años sólo puede tener un valor mera
mente indicativo, sobre todo cuando se
desconoce cuál será la PAC en los años
noventa. Por otra parte, las condiciones
de la integración de los distintos subsec-
tores. EI resultado puede ser muy distinto,
si se conceden ayudas a la reestructura-
ción de un sector, previamente a ser so-
metido a la competencia comunitaria, que
si se establece la libre circulación desde el
primer día permitiendo la penetración en

el mercado español de productos alta
mente competitivos.

Normalmente los análisis sobre el im-
pacto de la adhesión, se realizan simu
lando la aplicación de la PAC actual sobre
los subsectores agrícolas correspondien-
tes, también en sus condiciones actuales.
Con ello, lo único que se consigue es
estimar lo que hubiéramos ganado o per-
dido si ya fuésemos de hecho miembros
de la Comunidad. Pero lo que realmente
interesa es saber si las expectativas del
sector mejorarán por el hecho de la ad-
hesión y en cuánto se puede avaluar esa
mejora.

Con todos estos condicionantes sólo
pueden avanzarse a modo de conclusión
algunas ideas generales sobre el futuro de
nuestra agricultura.

A largo plazo es de esperar que el sector
agrario tendrá ocasión de mejorar su
posición relativa frente a los otros secto-
res de la economía, desplegar su capaci
dad de especialización y dar el salto cua-
litativo que supone pasar de abastecer a
un mercado nacional a integrarse en otro
mercado casi diez veces mayor. Hay que
advertir que la conquista de este merca-
do, no se puede hacer con una actitud
pasiva, si no más bien exige un gran
esfuerzo de adaptación si se quiere al
canzar un máximo de beneficio a las
posibilidades que se abren a nuestros
agricultores. Llegar a un grado de
desarrollo y bienestar semejante al de los
agricultores europeos constituye más un
desafío que una cosa inherente a la ad
hesión.

A medio plazo, a partir de la firma del
Tratado de Adhesión, y durante el período
transitorio, se presenta una etapa que
deberá ser Ilevada a cabo como un autén-
tico plan de aproximación a los regla
mentos de la PAC y de integración pro
gresiva en la economía comunitaria.
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INFORMACION

SEMILLAS CERTIFICADAS:
PRECIOS MAXI MOS

En cumplimiento del acuerdo interpro-
fesional entre agricultores y entidades
productoras de semillas certificadas R-1 y
R-2, las casas productoras han dado sus
precios m^ucimos de venta al público, que
tan buen resultado dieron el año pasado.

EI citado acuerdo, auspiciado por el
[nstituto Nacional de semillas y plantas de
vivero, supone un ineremento, con respecto
a la Campaña pasada, del 4 por ciento en
trigo y del 7 por ciento en el precio de la
semilla de cebada.

Este ligero incremento se puede realizar
por la subvención aportada desde la Ad-
ministración con un 3,5 por ciento deC
precio de venta para las semillas de trigo y
el 5^ para las de cebada.

Ahora, tras la presentación por las dis-
[intas casas productoras acogidas al acuer-
do se evidencia la disparidad de precios;
hasta el punto que nos es imposible reco-
gerlos en su totalidad. Sirva de orientación
cuál es el precio más bajo y el más alto de
los ofrecidos por las casas.

C1:BADA (Pts/Kg)

R-1 R-2 R-1 R-2

ALPHA 32,42-44,10 FITAMARA 46,40 40,60
A 0-1 PANE 35,85 HOP 44,10
ALBACI:TE 40^1,32 32,42-37 HASSAN 56,60 37-41-40
ARAMIR 41,80-42,45 IGRI 42,80-44,10 40,60
ALSL.KAL 40,70-41,35 LOGRA 56,60 41,40
9-D 40,70 KORU 56,60 41,40
AGI?R 41,32 MIRANDA 41,80

BERTA 40,91-41,32 35,74 PL'N 41,60
BI;KA 37,40-42,83 38-38,87 MONLON 41,32 33
CARINA 46,30 PATRICK 41,80
CLARET 43,35 TINA 40,70^41,35
D UNION 42,40-44-09 38 PALLAS 37,40-38-96
DOBLA 38-44,10 PLAISANT 42,80
GI?ORG11: 45 39,04 STEPTOE 54,10 38-39,75
GRIGNON 40,30-41-32 32,42-35,74 VEGAL 40,70

* Puesto yue ]os precios máximos son diferentes para cada casa productora, reflejamos los pre-
cios más baratos y más caros, dentro del abanico de cada casa.

PRI?CtOS MAXIMOS DE LAS IiNTIDADI,S
Adheridos al acuerdo inte^rprofesional (*)

TRIGO (Pts/Kg)

R-1 R-2 R-1 R-2

ANZA 45,41-50,20 32,76^43,68 INIA 51,74
ALCOTAN 55,20 38,41 IMPETO 49,80
ALCAZAR 47,87 FORTON Sd.^O
ARDEC 48,28 HABDI SI,18
ARIANA 52,52-54,33 FILL 55,20
AT-14 45,95 42,20 REX 52,03-52,30 48,4^1
ARAGON 03 4^,60 32,76^3,65 RINCONADA 51,64-59,80 44-50

BIDI 17 56,70 SHASTA 48,26-50,20 37,98^6,75
BEUNO 51,30 RANDUR 56,50
GTRES 51,30 PAVON 50,29-62
BF.LLIDO 54,60 MEXICALLI 57,28-60,20 46,14-54-52
CAJI^:MI^: 51,30-54,60 38,96-51,64 PRINQAL 64

COCORIT 60,20 43,03 SPLENDI?UR 45,45-46,18 41,60^2

CAPITOLI: 44,47^8,29 38-44,20 PANF 247 45,95 32,24^42,20
CHAMPLLIN 42,60-4^ 41,60 TALFNTO 34,68-42
CASTAN 45-52,52 36,95110,76 ROQUEÑO 62,80
L'STRELLA 45-46,18 36.50-42,80 SUREÑO 54,60
FSQUILACHE 62,80 SION 52,30
lSCUALO 54,60 YECORA 49,79-52,30 38,29-46,70
D-107 56,70 KIDUR 56,50

F. AURORA 49,68-54,60

(*) Los precios de R-1 y R-2 son los menores y mayores, de las distintas casas firmantes del
acucrdo.

RELACION DE ENTIDADES
PRODtJCTORA5

Actividades Agría^las Aragonesas, S.A.;
Adolf^> Dí^u Henares; Agricultores Reuni-
dos, S.A.; Agricultores Unidos, S.A.;
Agromonegrus, S.A.; Anastasi Ribalta;
Antonio Mc^chén Villalta; Baldomcro Pa-
lomo Valverde; Caja de Ahorros Nrovincial
de Alava; C^unara Agraria Local dc Car-
mona; C<'m^ara Agraria Provincial de To-
ledo; Colduesa; Compañía Española de
Cultivos Oleaginosos, S.A. (CECOSA);
Compañía Navarra Pruductora de Scmi-
llas, S.A. (SENASA); Complejo Agríwla,
S.A.; Cooperativ^i Agrícola Ganadera San
Dionisio; Cooperativa Asociaeicín de La-
bradures dc Tudela; Felipe Frías Rico;
Hijo de Benito Gómez, S.A. (HII3EG0-
SA); José Lóper Mazuelos, S.A.; La C ru^.
del Campo, S.A.; Legumbres y Cereales,
S.A.; Lorenzo Ruiz Roldán; Productura
Andaluza de Semillas, S.A.; Productora de
Semillas Selectas, S.A. (PROSEM); Rafael
González Vallinas; Ramón Batllé Vernis,
S.A.; Ramún Sabartes Pont; Semillas
Agría^las, S.A.; Semillas de La Mancha;
Semillas Fito, S.A.; Semillas Internaciona-
les Selectas, S.A.; Semillas La Florida;
Semillas Lóper. de Dicastillo; Semillas
Surco, S.A.; Semillas Vatam, S.A.; Servicio
Agrícola Comercial Pico; Cooperativa San
Lamberto; Sociedad Cooperativa Limitada
de Semillas de Navarra (COSENA); Su-
ciedad Petrolífera Española Shell, S.A.;
Unión de Productores de Semill,ts, S.A.
(UPROSE); Un<tco Cooperativa Nacional
Agraria; Valerio Viladrich e Hiju; Herma-
nos Valero Sánchez; Pruductos Agrículas
Roju, S.A. (AGRUSA); Sociedad Agraria
de Transfurmaciún n.° 2.615-LA BER-
NARDONA.
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CRIA
PORCINA
EN EL
REINO UNIDO

AI igual que en el sector avícola, y como
consecuencia del incremento de los cos-
tes, los criadores británicos de cerdos han
intensificado la producción de los mismos,
para mantener la viabilidad de las explo-
taciones. Un efecto de esta tendencia ha
sido el aumento del tamaño de las piaras,
51 cerdas por piara, y el incremento de la
cifra media anual de lechones por cerda,
consiguiéndose superar la cantidad de 20
lechones/cerda y año, alcanzando algu-
nos productores los 26.

Uno de los factores que más ha influido
en este éxito, ha sido el método de destete
precoz, a los 21 dias e incluso menos, lo
que permite obtener un máximo de 2,5
camadas anuales por cerda. Un destete
demasiado precoz, puede resultar en una
redución del tamaño de las camadas y
mayores problemas en la recría de los
lechones más pequeños, Sin embargo, el
índice de mortalidad anual de lechones, se
ha reducido por debajo del 10% anual.
Esto ha sido debido a la aplicación de
diversas técnicas como, inducción del
parto mediante prostaglandinas, lo que
facilita los cuidados postparto a los cerdi-
tos más débiles, desarrollo de nuevas
jaulas adaptadas al destete precoz y apli-
cación de dietas especialmente estudiadas
para este tipo de explotación.

En otro orden de cosas, la dependencia
de la inseminación en el Reino Unido es

baja, sólo el 3% de los cerdos producidos
proceden de inseminación artificial. Esta
tasa se pretende elevar en los próximos
años, para lo que la Comisión del Ganado y
de la Carne ha puesto en marcha un plan
de mejora e identificación de verracos con
características genéticas sobresalientes
que proporcionen mayores márgenes en-
tre los costes diarios de los piensos y el
valor del aumento en carne magra. Los
criadores comerciales podrán dirigirse a
los centros de inseminación artificial y
adquirir semen de estos animales con
probadas buenas características genéti-
ca s.
ción mediante un mayor adelantamiento
del destete, por lo que los investigadores
han dirigido sus objetivos hacia la
consecución de mayores camadas de cer-
ditos mediante el aprovechamiento de la
"hiperprolificidad", carácter descubierto
en cierta proporción de animales. Actual-
mente se está a la espera de demostrar
que este carácter es una característica
adquirida genéticamente y transmitida a
la descendencia por las cerdas e incluso
los verracos.

Asimismo existe avanzadas técnicas de
ingeniería genética que permite contra-
rrestar enfermedades como las produci-
das por la bacteria Eschirichia coli y las de
producción de camadas mediante fecun-
dación invitro.

ANTIMICOTICO Y
ANTISARNICO DE
USO TOPICO EN
FORMA DE
AEROSOL

Siguiendo la línea de cubrición de todos
los problemas que afectan a la ganadería,
LABORATORIOS SOBRINO, S.A. acaba de
lanzar al mercado un tratamiento idóneo
para tiñas y sarnas. Se trata de PULSANA,
producto indicado para las dermatomico-
sis (tiñas) de las diferentes especies ani-
males producidas por Trichophyton spp. y
Microsporum spp., y en las sarnas (sar-
cóptica, psoróptica, corióptica, etc.).

EI nuevo preparado, contiene clotrima-
zol, ácido undecilénico, lindane y fucsina
básica. EI clotrimazol es un moderno
antimicótico de amplio espectro de activi-
dad contra los principales hongos patóge-
nos de la piel (dermatofitos) de los anima-
les domésticos. La acción de esta sustan-
cia viene reforzada por la presencia en la
fórmula del ácido undecilénico, antifúngi-
co bien conocido en medicina veterinaria,
y de un excipiente especial que facilita la
penetración de los principios activos en las
lesiones cutáneas. EI restante principio
activo de la fórmula, el lindane, es el
insecticida organoclorado de elección para
el tratamiento de la sarna del ganado.

CREACION DE LA JUNTA NACIONAL
VITIVINICOLA

EJ día 4 de agosto fue publicada en el
B.O.E. una orden, creando la Junta Na-
cional Vitivinícola, como órgano de en-
cuentro y canalización de consultas entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y las Organizaciones Agrarias e
Industriales.

Presidido por el Director General de
[ndustrias Agrarias y Alimentarias, tendrá
a^mo vocales a 6 representantes de la Ad-

ministración, 5 de las OPAS, 3 de Coope-
rativas, 3 de Industrias y 2 de los Consejos
Reguladores. En total 20 personas.

Los tres vocales de las entidades repre-
sentativas de las cooperativas y otras enti-
dades asociativas vinícolas serán designa-
das por el IRA.

Las de los Consejos Reguladores de de-
nominación de origen estarán designados
por el LN.D.O.



CRON ICAS

ALICANTE

LA GRANADA EN
LOS MERCADOS.
BUENOS PRECIOS
Y MENOR CALIDAD

La granada - es bien sabido - es uno
de los cultivos tradicionales y típicos del
campo de Elche, y de zonas cercanas
incorporadas al Vinalopó. En los últimos
años, el cultivo en cuestión fue sufriendo
un paulatino y alarmante declive. EI ac-
tual resurgimiento se alía a la escasez casi
total del agua para la agricultura.

En esta hora la cosecha de la granada
viene atrasada por lo del agua. La irregu-
laridad de los riegos es cada día mayor. EI
calibre de los frutos es mediano. EI
panorama empeorará si no se consigue
agua, de donde sea, para este cultivo, en
cierto modo mítico del campo de Elche.

Las plantaciones que este año se han
deferidido contra viento y marea, han sido
las que tuvieron la gran suerte de regarse
con agua del trasvase. En muchas oca-
siones se ha dicho que el granado se
adapta al agua salina. Sin embargo se ha
demostrado que los granados pimpollos
que se regaron con agua normal, y
después se hizo con agua salina, tuvieron
grandes problemas de crecimiento, y su
producción en muchos casos fue casi
nula.

Las primeras granadas Ilegaron a los
mercados de la provincia y a muy buenos
precios.

Este año, de todos modos, la produc-
ción de granadas experimentará global-
mente un descenso que se puede cifrar en
un 10 por ciento con relación a 1983.

La producción que se estima para el
campo de Elche y Albatera, importantes
zonas de este fruto, se sitúa entre 12 y
15.000 toneladas. Hay una cifra muy alta
de esta producción que se destina a los
mercados del exterior; siendo grandes
clientes nuestros Francia, Alemania Fe-
deral y Gran Bretaña.

Con la granada, muchos cheffs de la
hostelería provincial improvisan un postre
señor: granada deshecha grano a grano,
moscatel, una cucharada de ron, azúcar, y
un poco de canela en rama. Y de ahí a la
gloria.

DAÑOS EN LA UVA

Las últimas tormentas de septiembre
han afectado grandemente a los cultivos
de la uva de mesa en el campo de Mono-

var. Las fincas del denominado Collado de
Salinas han sido las más perjudicadas por
la excesiva cantidad de piedra caída.
Afectaron principalmente a los parajes
Ilamados Hondón, De Ciri, Collado, Salud,
Ubeda, Cañada de Don Ciro y Herrada
Salinas. De este lugar al término de Pi-
noso el lugar más castigado fue "EI Pa-
redón" en la carretera de Pinoso a Yecla.
EI daño que no fue evaluado parece de
carácter incalculable.

En Novelda, tan cercana a Monovar,
también las tormentas hicieron mucho
daño a la uva de mesa y los tomates. La
zona más afectada es la de los parajes de
Casa Imaz, Costera y Bigote.

G RAN
PRODUCCION DE
HIGOS EN LA VEGA
BAJA

Hay abundancia de higos - los verba-
les y"pellejo de toro" son los más nu-
merosos - en los mercados de la capital y
principales localidades de la provincia. Y
se venden a precios asequibles a todos los
bolsillos. Oscilan entre 50 y 80 pesetas el
kilo.

En algunos puntos del Vinalopó, y
campo de Elche, continúa la tradición del
secado de higos al sol, en enormes cañi-
zos. Esta materia prima servirá para la
elaboración de un postre exquisito, que
por estos lares se consume mucho en
invierno. Se trata del "pan de higo", que
se prepara a base de higos, almandras
crudas y se aromatizan con matalahuga.
Este postre, en las largas noches inver-
nales, acompañado por una botella de
buen vino generoso de Monovar, consti-
tuye un pasatiempo gastronómico ideal.

TAMBIEN SE
SECAN, AL SOL,
LOS TOMATES

Los tomates secos, también consti
tuyen una fruslería de invierno. Se suelen
secar al sol, en verano, cuando la pro-
ducción es grande y los precios del fruto,
baratos. Los tomates secos son un boca-
do ideal. Se suelen introducir en el Ilama-
do "soparets alacantí" (cenita alicantina),
que apetece en los días frios. Se basa en
una sardina de bota, frita; un huevo de la
misma manera preparado; unas "ñoras"
(pimientos secos) y una morcillita de ce-
bolla de elaboración casera, de La Nucia o
de Polop de la Marina. Después se precisa
del vino "raspay", monovero.

EMILIO CHIPONT

PAI S VASCO

• Ubicado en la Isla de
Txatxarramendi

SE CREA EL
I NSTITUTO DE
INVESTIGACION
PESQUERA

Para el año 2000, según estudios de la
FAO, la humanidad va a precisar unos 150
millones de toneladas de productos de
pesca. De esa cantidad, un 30 por 100
aproximadamente, irá destinado a la fa
bricación de harinas de pescado. EI resto
servirá directamente para el consumo
humano. Estas mismas previsiones seña-
lan que las capturas extractivas se esta-
bilizaran en unos 100 millones de tonela-
das. Es decir, que van a faltar unos 50
millones de toneladas de pescado, con su
alta riqueza en proteínas, en la alimenta-
ción del hombre.

La oceanografía está pasando, en poco
tiempo, de ser una ciencia pura a encua-
drarse en el marco de la actual civilización
industrial, orientándose cada vez con
mayor decisión y rendimiento y con el
concurso de las técnicas más diversas,
hacia el aprovechamiento de los vastos
recursos marinos, en un intento de con
tribuir a paliar las necesidades de la hu
manidad en cuanto a materias primas,
combustibles, alimentos, etc.

EI océano ofrece una enorme reserva
alimenticia todavía mal conocida y peor
explotada, puesto que sólo un 4 por 100
de los alimentos producidos por el hom-
bre tienen su origen en el mar, y es pre-
ciso no olvidar que en éste se desarrollan
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las 4/5 partes de la vida animal del globo.
Las posibilidades de los océanos en este
aspecto son pues enormes. Para aprove-
charlas sería preciso realizar inventarios
biológicos de la vida marina, estudiar las
densidades de población de la misma,
identificar especies útiles y conocer sus
condiciones de vida y de reproducción.

La producción pesquera mundial es
ridícula frente a los millones de toneladas
de cereales y arroz obtenidos anualmente
por la agricultura. Es evidente, por lo
tanto, la necesidad y posibilidad de
desarrollar este sector.

Las técnicas empleadas para incre-
mentar la producción de este sector de la
economía se basan en el empleo de son-
das ultrasónicas para la detección de los
bancos de peces, de redes de inmersión
graduable, para eliminar la intervención
del azar en la captura de las presas, etc.
etc.

Es preciso también perfeccionar los
actuales medios de manipulación y
conservación del pescado para conseguir
disponer de una especie de "silos de
proteínas" que permitan establecer como
un volante de inercia en el circuito de
producción-consumo.

AI mismo tiempo que se procura inten^
sificar la explotación de los océanos, ha-
brá que idear los medios de control
internacional oportunos para evitar los
riesgos de extinción de las especies de la
fauna y flora marinas, susceptibles de
aprovechamiento.

En 1979, la Diputación de Vizcaya, en
colaboración con la Universidade del País
Vasco, intentó sacar el tema de la acui
cultura, pero la empresa se quedó en
proyecto. Posteriormente el Gobierno
Vasco acordó la instalación de los labora
torios de investigación pesquera en San
Sebastián y Bermeo.

En el programa especial de Investiga
ción y Desarrollo, publicado en el Boletín

Oficial del Estado del 2 de diciembre
1982, se describe la acuicultura como "el
cultivo de todas o algunas de las fases de
desarrollo de especies acuáticas, tanto
marinas, como de aguas continentales,
bajo condiciones controladas, en mayor o
menor grado, por el hombre".

Con el fin de conocer las experiencias
que en el campo del estudio de la ciencia y
tecnología pesquera se han Ilevado a cabo
en otros países, algunos técnicos de la
Diputación de Vizcaya visitaron la locali-
dad escocesa de Aberdeen. Asimismo
viajaron a Holanda, Alemania, Dinamarca
y Noruega para conocer las técnicas que
se utilizan allí y poder aplicarlas en el País
Vasco.

E, futuro Instituto de Investigación para
la Ciencia y la Tecnología Pesquera,
constará de dos plantas, más otra subte-
rránea. EI lugar escogido para su
construcción obedece, además de a la
belleza del entorno a la proximidad de la
ría de Mundaca, cuya ecología será tam-
bién estudiada por un departamento que
se creará al efecto.

EI Instituto tendrá varias dependencias
en las que se desarrollarán técnicas rela-
cionadas con la industria de la transfor-
mación, la conservación y el ahumado de
pescado, entre otras. Se estudiarán temas
como el de las capturas, funcionamiento
de cámaras frigoríficas y dispondrá ade-
más de un laboratorio para análisis mi-
crobiológicos.

En estos momentos se encuentran be-
cadas 9 personas para adquirir los cono-
cimientos necesarios, con el propósito de
prestar sus servicios en el Instituto, así
como un economista y un biólogo. Se
espera que las obras estén concluidas en
un plazo de nueve meses.

Bernardo DE MESANZA

CUENCA

NOTABLES
PROYECTOS EN
TORNO AL AJO

Tiempo atrás miles de agricultores
conquenses se manifestarían pidiendo
una denominación de origen para el ajo
de La Mancha.

Cuenca, la mayor productora de España
con 17.000 hectáreas de sementera,
también lo es a la hora de conocer los
problemas que sobre este cultivo existen.

Una comercialización que tanto a nivel
nacional como internacional encuentra
no pocos obstáculos.

Tal vez por ello mismo y porque se
prevén para este año unos excedentes
que pueden Ilegar al 60 por 100, ya que la
extensión cultivada actualmente repre-
senta un aumento del 20 por 100 respec-
to a años anteriores, es por lo que luego
de esa manifestación, en una asamblea
de cooperativas se Ilegaría a la conve-
niencia de desarrollar en todo lo posible la
industrialización del ajo en polvo, como
sistema que evite el problema que puede
derivarse de la caducidad del producto en
verde. Sistema que vendría a abrir nuevas
vías de comercialización hacia mercados
más refinados y modernos.

Como es tradicional en La Mancha los
principales destinos de la comercializa-
ción del ajo son Brasil (en competencia
con los productos de Argentina y Méjico)
y, en menor medida, Francia y Africa. La
adecuada industrialización del ajo en pol-
vo abriría nuevos canales exportadores a
mercados tan sofisticados y rentables
como el norteamericano y el japonés.

Más de cuatro mil familias viven de la
explotación agraria del ajo en La Mancha,
independientemente de los puestos de
trabajo que crea en determinados mo-
mentos.

Esta Comunidad exporta anualmente
unos 20 millones de kilos de ajos, que
generan una entrada de 3.000 millones
de pesetas en divisas.

Julián VILLENA
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CRONICAS

CASTELLON

DESCAPITALIZA-
CION DE LOS
VALLES
CENTRALES

Tal como tiene establecido la Conselle-
ría de Agricultura, Pesca y Alimentación,
el plan de extinción del viñedo híbrido en
tierras castellonenses, debe concluir el
próximo año.

Si embargo, aún quedan mil hectáreas
de esta clase de cultivo por arrancar en
los denominados valles centrales de la
provincia de Castellón.

UN PROBLEMA SIN
SOLVENTAR

Se teme, con total fundamento, que
tras la desaparición del viñedo híbrido, se
acentúe la descapitalización de numero-
sos pueblos, pues con este arranque in-
misericorde a que se ha sometido a di•
versos términos municipales, tradicional-
mente ligados a esta producción, aún
falta encontrar la fórmula mágica que
propicie, tanto la reconversión de cultivos,
como el futuro de lo que va a ser la acti-
vidad de las bodegas cooperativas.

MEJORA DE
INFRAESTRUCTURA

En la mencionada zona de los "valles
centrales" - denominación, nada acorde
a su origen y verdadera tradición e histo-
ria, pero que ahí ha quedado, de momen-
to, como un testimonio más del delirante
aparato centralista-, los planes del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, desarrollados a través del IRYDA,
apoyados decisivamente por la resolutiva
actitud de la Caja Rural Provincial de
Castellón y sus Cajas Rurales asociadas,
que cubren prácticamente todo el sector
agropecuario provincial, ha permitido,
desde luego, mejorar algunos aspectos
nada desdeñables de la infraestructura
comarcal, creando nuevas carreteras,
mejorando la vivienda rural, promoviendo
tareas de re^conversión de regadíos y co-
laborando, en fin, en la construcción de
obras al servicio del conjunto de la co-
munidad.

LA SUBVENCION DE LAS
CEPAS, NO ES SUFICIENTE

La Administración ha venido abonando
la subvención correspondiente a cada
cepa de híbrido arrancada. Pero, sin em-
bargo, donde los planes no alcanzan la
eficacia deseable, es en la reconversión

del viñedo híbrido por otra clase de culti-
vos. En ese aspecto, las orientaciones
oficiales respecto a los cultivos alternati-
vos que se podrían introducir, dadas las
características de estas tierras, han sido
escasas y bastante imprecisas, a causa,
sobre todo, de que los ensayos realizados
en parcelas piloto no están completos en
determinados casos.

PUEBLOS: UN FUTURO
INCIERTO

La consecuencia de esta política es que,
el dinero que los agricultores afectados
han venido percibiendo como prima o
subvención por arrancar sus vides de pie
híbrido, la mayor parte de las veces no se
ha reinvertido a fin de implantar sobre la
misma parcela otro cultivo similar o de
mayor rentabilidad que el primitivo, sino
que ha sido gastado en otros capítulos.
Así, hoy, los tan traídos y Ilevados "valles
centrales", están más descapitalizados
que nunca.

RECONVERSION: EL MAYOR
OBSTACULO

Por otra parte, aunque bien es cierto
que las últimas disposiciones oficiales
dejan el camino abierto para que, en esta
materia, la reconversión del híbrido en
otros cultivos pueda hacerse con viñedo
de otro tipo, siempre que sean variedades
de calidad - puesto que vino malo ya
sobra n^ucho en España -, sería demen-
cial aumentar todavía más sus exceden-
tes que, finalmente, se convierten en
alcohol. No hay que soslayar el hecho de
que la tradicional vocación vitivinícola de
estas tierras castellonenses del interior de
la provincia, no acaba de encontrar de
nuevo el camino para su recuperación
futura.

ENVEJECIMIENTO DE LAS
BODEGAS COOPERATIVAS

Todo esto, hace cada vez más patente
el problema de las bodegas cooperativas y
sus instalaciones, a medida que el tiempo
transcurre más envejecidas, que, hoy por
hoy, no son más que un capital muerto, a
pesar del esfuerzo que costó levantarlas
antes de que el vino procedente de vides
híbridas fuera prohibido.

DOS MILLONES DE CEPAS
POR ARRANCAR

En la zona de los denominados "valles
centrales", en la provincia de Castellón,
quedan aún por arrancar cerca de dos
millones de cepas, situadas sobre una
superficie de 758 hectáreas y pertene-
cientes a 1.779 solicitudes. De éstas,
corresponden a las peticiones de arran-
que formuladas para este año -que han
sido 453-, un total de 202 hectáreas y

496.521 cepas. Y para el ya inmediato
1985, que es el último año del programa
de arranque, se cuenta con 1.326 solici-
tudes, que afectan a 556 hectáreas y
1.424.561 cepas. Fuera ya de estas co-
marcas, en otras zonas de la provincia de
Castellón, la Consellería de Agricultura,
Pesca y Alimentación, estima que quedan
unas 250 hectáreas con medio millón de
cepas, lo que supondrá una subvención
para reconversión del orden de los 35
millones de pesetas. Estos datos, sin em•
bargo, están pendientes de confirmación
por las Cámaras Agrarias Locales. Por
pueblos, Villafamés es el que tiene mayor
superficie de híbrido pendiente de arran-
car, con 621.642 hectáreas- Le siguen,
Cabanes con 328.870 hectáreas; Ben-
Iloch, con 247.035; Vall d'Alba, con
177.432 y Useras con 158.748. EI resto de
municipios de los "valles centrales",
quedan por debajo de estas superficies.

ROBOS MASIVOS.
UNA EMISORA PARA
COMBATIRLOS

Las Cámaras Agrarias del Maestrat y
Els Ports de Morella, se han reunido para
intentar paliar el robo sistemático de co-
sechas y, sobre todo, en lo que a estas
zonas de la montaña afecta, el cuatreris-
mo o robo de ganado que, procedente de
Cataluña, se está ya instaurando en estas
tierras. EI objetivo de estos amigos de lo
ajeno, es sustraer, preferentemente, el
ganado que está preparado para ir al
matadero, y que viaja al mismo con do-
cumentación perfectamente falsificada,
produciendo unos intereses, hasta ahora
no definidos, pero que se suponen muy
sustanciosos.

Otro de los puntos-clave es el robo de
cítricos y, en función de etlo en ambas
Planas, ha comenzado a funcionar, a
título de prueba, un proyecto auspiciado
en 1982 por el Gobierno Civil, consistente
en la creación de unos retransmisores de
radio, cuya finalidad básica es la de pre-
venir estos hechos delictivos. Las pruebas
iniciales se han desarrollado en catorce
municipios, entre ellos, Benicasim, Cas-
tellón, Burriana y Nules.

Estos transmisores, tras una perfecta
localización topográfica de las zonas so-
bre las que se actúa, están en contacto
con los receptores-transmisores de la
Guardia Civil (C.O.S.) que cuenta con
duplicados de estos planos. Los guardas
rurales sólo tienen que citar una cuadrí-
cula para que exista una perfecta locali-
zación de los hechos y las posibles vías de
huida de los delincuentes. A la Plana Alta
y Baixa, se ha sumado el Alto Palancia y
seguidamente, se instalará una emisora
en la Mola Mura, de Chert, cubriendo otra
importante área montañosa.

F. Vicent Domenech
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CASTI LLA- LA MANCHA

• EI vino "joven y afrutado"
• Los jornales del
otoño/invierno que da la
caza...

UN VINO DE MODA

Cuando aparezcan estas líneas, ya sa-
bremos todos que la vendimia en esta
región fue, poco más o menos, como la
anterior, en cuanto a cantidad (aunque de
inferior grado). De cualquier modo, ha
podido ser un diez por ciento superior.
Así, es posible que nuestras provincias
tengan cociéndose entre 17 y 20 millones

de hectólitros de vino, para los que hay
que desear, como a los toreros, suerte...

Antes de la vendimia, digamos normal,
en muchos términos se recolectó uva aún
no hecha del todo, que inmediatamente
se transformó en ese vino "joven y afru-
tado" que ciertos mercados de ciertos
países (e incluso en el nuestro) han
puesto de moda.

Se trata, obviamente, de un tipo de
menos graduación y más fresco, que mu-
cha gente pide y que conviene elaborar.
Hay mercados europeos, y también el
yanqui, que prefieren esta clase de caldo.
(Quizá como los cigarrillos con menos
nicotina...). En consecuencia, son ya bas-
tantes los bodegueros que compran la uva

un poquito en agraz para producir ese
vino. AI principio, eran menos; pero últi-
mamente se advierte un aumento en esta
elaboración, más rápida que la normal a
los propósitos indicados. Nosotros pudi-
mos libar en varias bodegas de Valdepe-
ñas, no más allá del 5 de octubre, el ya
famoso vino "joven y afrutado", y tan
rico, por cierto. Y, mientras, continuaba la
vendimia y pasada el fruto a los jaraíces y
se iniciaba la crianza de los vinos co-
rrientes, que se consumen en los merca-
dos más tradicionales... Lo cual no quiere
decir que no cambien algún día también,
porque nada es eterno, y menos todavía el
gusto del consumidor.

LOS JORNALES DE LA CAZA

Castilla-La Mancha tiene en activo
418.000 personas, cuando el activo poten-

cial es de 487.000. Bien. Los trabajadores
del campo, que antaño eran el sector más
nutrido, ahora están por debajo del de
Servicios. Servicios tiene en ocupación
162.000, Agricultura 128.000, Industria
87.000 y Construcción 40.000 (estos últi-
mos, para reducirse más en esta época y
hasta la primavera).

EI campo está cuidado como nunca,
pero gran parte es obra de las máquina,
como es harto sabido. De esta rama "sa-
len" muchos hombres en los pueblos
cercanos a la caza para ayudar a ésta. Un
modo de paliar sus necesidades, y menos
mal...

Juan DE LOS LLANOS

ALMANSA

UNA
VENDIMIA
PROBLEMATICA

De las 137.210 hectáreas de viñedo que
la provincia albacetense tiene en la ac-
tualidad, 10.646 pertenece a la denomi-
nación de origen "Almansa", aunque
bien es cierto que, inscritas en este
Consejo, no hay apenas más que la mitad
de esta superficie, para producir normal-
mente unos 10.056 hectólitros de vino.

Claro que no será así este año, 1984 da
un pronóstico para la zona de un 20 por
100 menos que lo cosechado el año an-
terior, a pesar de que la cosecha en toda La
Mancha es buena.

- Por otra parte - nos dice Mario Bo-
nete García, de Bodegas Piqueras, presi-
dente de este Consejo Regulador - esta
vendimia viene de dudosa calidad, puesto
que a la vez que se han pagado uvas en
muy buen estado, existen otras muchas
muy afectadas por el pedrisco. Algunas de
estas viñas no se han podido vendimiar.

Además, sigue diciéndosenos, el cerni-
do no fue bueno, de ahí que la cosecha
haya sido corta. Cosecha que todavía se
ve más mermada, por la gran salida de
uvas a otras zonas de la península.

- Efectivamente - afirma el señor Bo-
nete- desde hace tres años, muchas de
las uvas tintoreras son compradas y
transportadas en grandes camiones al
mercado gallego.

Los precios pagados por estas uvas en
la localidad han sido 1,10 pesetas para la
Monastrell y 1,26 pesetas para la Tinto-
rera, grado y kilo.

- La preocupación mayor de nuestro
Consejo - afirma nuestro entrevistado -
es aconsejar y asesorar al viticultor para,
en lo posible, ir convirtiendo ciertas viní-
feras por otras de gran calidad. Ya
poseemos un campo de experimentación
donde unos viticultores están Ilevando a
cabo este trabajo.

Esta Denominación de Origen, se nos
asegura, no es excedentaria, porque pro-
duce poco y porque sus vinos son muy
solicitados, tanto en el mercado interior
como en el exterior.

- Nos gustaría que nuestros vinos sa-
liesen al mercado en mayor porcentaje
embotellados. La exportación de nuestros
embotellados parece ser que tienen buen
porvenir, ya que son varios países los que
están interesados en los nuevos vinos que
de esta denominación están saliendo.

Manuel SORIA
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FERIAS

II CONFERENCIA
MUNDIAL DEL
MERINO. Madrid,

Los trabajos, con una extensión mínima la micro-electrónica, la bio-tecnología y los
de 100 folios mecanografiados a doble nuevos materiales y productos. Además,
espacio, se podrán entregar en la sede del un centro de transferencia tecnológica,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen- permitirá los intercambios de Kuon-How,
tación hasta el 30 de septiembre de 1985. la transferencia de licencias de fabricación

21-23 de abril de 1986

La Segunda Conferencia Mundial del
Merino, por acuerdo adoptado en Mel-
bourne, se celebrará en España (Palacio
de Exposiciones y Congresos de Madrid),
durante los días 21 al 23 de abril de 1986 y
cuya organización ha sido encomendada
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Previa a la Conferencia (del 16
al 20 del mismo mes), se realizará un
Tour-Preconferencia en las áreas españo-
las del Merino, donde se podrá mostrar la
reserva genética que sirvió en su día de
base para la formación de los diferentes
tipos de Merino del Mundo.

EI programa científico se desarrollará en
base a ponencias y comunicaciones que
versarán sobre los siguientes temas: Ge-
nética y Selección, Sanidad, Alimentación,
Reproducción, Manejo, Producción de La-
na, Otras producciones, Comercialización
e Industrialización y uno relativo a la
Historia del Merino. Para el desarrollo de
las ponencias, está prevista la participa-
ción de científicos de todo el mundo,
especialistas en los distintos campos.

Para solicitar el Boletín de preinscrip-
ción o cualquier otra información relacio-
nada con la Conferencia, diríjase a:

Secretaría General de Organicación. II
Conferencia Mundial del Merino.
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Subdirección General de
Producción Animal)
Paseo Infanta Isabel, 1. 28014-Madrid.
(España)

PREMIO PARA
TRABAJOS SOBRE
L^4 HISTORIA DEL
GANADO MERINO

II CONGRESO
NACIONAL DE
APICULTURA

y la conclusión de point-ventures.
Para mayor información consultar:

Cámara de Comercio de Bélgica y
Luxemburgo en España
c/ Fortuny, 39. 28010-Madrid. Tel.: (91)
410.38.39

Feria de Muestras de
Asturias. Gijón, 5 al 9 ^ FE ^8rj
de diciembre

EI II Congreso Nacional de Apicultura
está organizado por el Instituto de Inves-
tigación y Desarrollo de la Apicultura de la
Fundación Principado de Asturias, en
fruto del éxito alcanzado por el I Congreso
Nacional, celebrado en Madrid.

Las explotaciones apícolas pueden
^onstituir una importante fuente de rique-
za hasta ahora muy desaprovechada. Este
Congreso Nacional supone una ocasión
especialmente favorable para el iñtercam-
bio de experiencias y nuevas ideas relacio-
nadas con el mundo de las abejas y para
profundizar en el conocimiento de nume
rosos problemas generales y específicos
de la apicultura.

Las actividades de que constará el Con
greso son las siguientes:

Presentación de comunicaciones
Proyecciones de audiovisuales
Concursos
Exposiciones de productos y material

apícola

Para mayor información, dirigirse a:

Secretaría del II Congreso Nacional de
Apicultura
Apto. Correos. 1.001-Oviedo
Principado de Asturias. Tel.: (985)
25.87.55

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha convocado un premio
para trabajos de investigación, individua-
les o colectivos, sobre la historia de la raza
merina dentro de la ganadería ovina es-
pañola. La convocatoria de este premio
responde al interés por contar con una
historia de la raza merina española antes
de la celebración de la II Conferencia
Mundial del Merino, en abril de 1986, con
sede oficial en Madrid.

EI premio estará dotado con 500.000
pesetas, más la posibilidad de conceder
dos accesit de 100.000 pesetas cada uno.

FLANDERS
TECHNOLOGY
INTERNATIONAL

Flanders Technology International, la
feria bienal de nueva tecnología, se
desarrollará durante los días 25 de febrero
a 3 de marzo de 1985 en Gante, Bélgica.

Las empresas e instituciones de investi-
gación nacionales e internacionales, ex
pondrán allí sus productos y sus procedi-
mientos más avanzados en los campos de

FERIA
I NTERNACIONAL
DE ALIMENTACION
Y BEBI DAS.

Londres, 25 febrero -
1 marzo 1985

De nuevo va a albargarse en Londres el
escaparate británico de la industria de la
alimentación y bebidas /IFE 85-, que
constituirá la 4.^ Feria lnternacional de
Alimentación y Bebida y tendrá lugar en el
Olympia de Londres desde el 25 de febrero
hasta el 1 de marzo de 1985.

Desde su iniciación en 1979, la IFE ha
aumentado su envergadura a más del
doble y se reconoce ahora como una de las
ferias internacionales principales del ramo
de las bebidas y alimentación en el mun-
do, a igual altura que la SIAL de París y la
ANUGA de Colonia.

IFE es una feria sólo para el ramo, que
no está abierta al público en general, en
que la cuidadosa promoción de visitantes
ha mantenido un público de calidad. En
1983, sumaron 38.000 personas. Sus ac-
tividades eran muy variadas: 8.400 eran
minoristas, 7.500 mayoristas, 7.000 per-
tenecían a la hostelería, y un 63% se
dedicaban a la compra de productos ali
menticios y de bebida.

La calidad de IFE queda demostrada,
además, por el hecho de que más de la
mitad de los visitantes tenían categoría de
directores, encargados generales, propie
tarios o copropietarios.

Para mayor información,
contacto con:

ponerse en

Sr. P. Somoza
Cámara de Comercio Británica en España
c/Marqués de Valdeiglesias.
28004-Madrid. Tel.: (91) 221.96.22
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TRES ACONTECIMIENTOS
EN BURGOS

Han tenido lugar en Burgos diversas actividades agrarias, como
organización ferial moderna del Ayuntamiento de esta capital castella-
na, cuya importancia, de carácter general, nos obliga a la debida
inforrnación para nuetros lectores.

XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
ARADA 1984

Organizado por el Comité Español de Arada,
con la colaboración de la Junta de Castilla y
León y diversas entidades locales, los días 10 y
11 de octubre, se Ilevaron a cabo las pruebas
finales, respaldándose la calidad de las mismas
con la presencia de autoridades, técnicos y
numeroso público relacionado con el sector.

"Torrepadierne" (torre paterna), que por ese
nombre precisamente se conoce a la finca,
donde los campeones y subcampeones provin-
ciales pusieron a prueba su buen hacer en
materia de laboreo, se encuentra ubicada en el
término municipal de Pampliega, sobre los
mismos bordes del R. Arlanzón, como a unos
20 Km de la capital, fue graciosamente cedida
para tales fines por la Caja de Ahorros Munici-
pal de Burgos, actual propietario de la misma.

Dos fueron las modalidades a que se some-
tieron los participantes, la de la pradera y la del
rastrojo, ajustadas ambas a la normativa exi-
gible en este tipo de concursos, donde como
muchos de ustedes no ignoran, lo más impor-
tante para el Jurado es la confección del SUR-
CO DE APERTURA, la CORONA y el SURCO DE
CIERRE.

La ejecucíón de la labor, fue realizada por la
casi totalidad de los concursantes, con una
extraordinaria precisión. En primer lugar, sobre
un rebrote de alfalfa en su 4° año y, por último,
sobre un rastrojo de cebada bien empajado,
encontrándose ambos con un tempero bas
tante adecuado.

Los competidores que allí se habían dado cita
procedían de los vencedores de los distintos
campeonatos provinciales celebrados en Avila,
Burgos, Castellón, Gerona, La Rioja, Madrid,
Teruel, Toledo y Zamora.

Ambas verificaciones se calificaron por se-
parado, resultando como sigue:

Campeón de España: Deogracias Esqui-
nas López-Mingo, de gocaña (Toledo).

Subcampeón: Joaquín Besalú Vidal, de
Foixa (Gerona);

Tercer clasificado Narciso Vicens Ga-
Ilostra, de Vilademuls (Gerona).

Los arados de competición eran Kverneland,
muy usados en las pruebas mundiales.

Simultáneamente con precitado certamen,
en parcelas colindantes y a presencia de los
muchos empresarios agrícolas que allí se ha-
Ilaban, se realizaron demostraciones de laboreo
y aprovechamiento de rastrojo, pudiendo com
templarse las labores Ilevadas a cabo por una
amplia gama de aperos y máquinas, entre las
que fueron galardonadas las siguientes: En
enterrado: EI arado "Pladevall" modelo 3 4,

presentado por la firma española Arados Pla-
devall, S.A. En recogida y manejo, la empaca-
dora "Battlle" R-515, presentada por la firma
española Empacadoras Battlle, S.A. y en
transformación, la transformadora de paja J.F.
de nacionalidad danesa, presentada por J.F.
Ibérica, S.A.

I EXPOSICION DE MAQUINARIA
AGRICOLA Y I CONCURSO DE
GANADO LANAR

Organizado por el Servicio Municipalizado de
Mercados y Exposiciones, tuvo lugar en el
recinto del Mercado Regional de Ganados de
"La Milanera", los días 12, 13, 14 y 15.

La bondad deI tiempo y lo idóneo del empla-
zamiento donde se ubicaron estos actos, no
cabe duda que incidieron muy favorablemente
en la notoriedad de los mismos.

La exposición de maquinaria, ocupaba la
amplia zona de 15.000 m2, situada a espaldas
del mercado propiamente dicho, donde las
firmas que a continuación se relacionan expu
sieron sus fabricados, por un valor de más de
500 millones de pesetas: Agrícola Burgos, S.A.;
Alfama; Automóviles Pedrosa, S.A.; Cahercu,
S.A.; Comercial Alonso; Comercial Lobo; Co-
mercial Parra; Coperma; Deutz; Emilio GOIL
Peralta y Cía, S.C.S. S.R.C.; Imexay, S.L.; La
Loma. Maquinaria Agrícola; Maquinaria Agrí-
cola Severiano Cámara; Metalúrgicas Alzaga,
S.L.; A. Molleda, S.A.; Ovlac. Maquinaria Agrí-
cola; Palacios Motor, S.A.; Pedro Gómez García,
S.A.; Serventa; Suministros Sainz, S.A.; Sumi-
nistros Agrícolas Gallo; Talleres Cámara; Talle-
res Villagonzalo. Hnos. Martín; Talleres Lloren-
te, S.A.; Talleres Hnos. Ruiz Ruiz; Talleres
Luremo; Talleres Mirabueno; Talleres Santa-
maría y Ureta Motor, S.A.

A la misma asistieron un buen número de
autoridades, tanto regionales como provincia
les, estimándose en unos 50.000 el número de
visitantes.

Resultaba de lo más agradable pasear por
aquella vasta solera de cemento, deteniéndose
de vez en cuando en la contemplacíón de tan
interesante y variada maquinaria.

Allí estaban representados los Massey Fer-
guson y los Ebro de la firma Nissa-Motor Ibéri-
ca con los señores Molleda al frente; la serie
Fiat de Ureta Motor; las líneas John Deere, de
Sucesores de Emilio Gil Peralta; la empacadora
Battlle, de Suministros Sainz y tantas y tantas
más.

EI emplazamiento resultaba ideal y los em-
presarios agraríos tuvieron a su alcance toda
clase de máquinas y aperos dotados de las más
avanzadas técnicas, quedando calificado como
el mejor "stand" el perteneciente a la ya citada
A. Molleda, S.A.

Este alarde de maquinaria, así como la ma-
siva afluencia de visitantes, hacía presumir
como esta primera exposición tendrá asegura-
do el futuro en los años venideros.

En fin, todo un éxito para el Servicio Munici-

palizado y muy en particular para su Presidente
el Sr. Arribas del Moral, el cual, con la colabo-
ración de un formidable equipo, fueron los
verdaderos motores de la feria.

I CONCURSO DE GANADO LANAR

Los lotes de animales se encontraban alber-
gados en el interior del recinto, adecuadamente
acondicionados para tales usos.

Se trataba de estimular a los poseedores de
este tipo de ganado, que son numerosos en la
provincia, a mejorar la calidad de sus rebaños a
base de una conveniente selección y cruza-
mientos indicadosñ siendo muchos los lotes de
animales allí presentes, distribuidos en tres
importantes grupos: Raza Churra; Razas y
Cruces de Aptitud Lechera y Razas y Cruces de
Aptitud Cárnica, siendo de advertir cómo den-
tro de cada grupo, los lanares objeto de con-
curso se ajustaban a los cuatro apartados
siguientes: Sementales de dos y más años;
ovejas de dos años en adelante; prímalas de
uno a dos años y corderas de seis meses a un
a ño.

Tras una detenida calificación por parte del
Jurado, se hicieron acreedores a los primeros
premios los siguientes ganaderos:

Raza churra:
Apartado 1.°, Miguel Giiemez Saiz, de Ro

bredo Temiño.
Apartado 2.°, Fidel Rodríguez Gúemes, de

Atapuerca.
Apartado 3.°, Hnos. Ortega Cámara, de Ar-

lanzón.
Apartado 4.°, Hnos. Ortega, de Arlanzón.
Razas y cruces de aptitud lechera.
Apartado 1.°, Hnos. Calle González, de

Quintanilla San García, con semental "Awas-
si".

Apartado 2.°, Alejandro González González,
de Aguilar de Bureba, con "Awassi-Churra".

Apartado 3.°, Leonardo Vilumbrales Pérez,
de Castil de Peones, con "Asaff".

Apartado 4.°, Alejandro González González,
de Aguilar de Bureba, con "Awassi-Churra".

Razas y cruces de aptitud cárnica.
Apartado 1.°, Hnos. Calle González, de

Quintanilla San García, con "Berrinchón".
Apartado 2.° Explotación Agrícola Ventosilla,

de Gumiel del Mercado, con manchega.
Apartado 3.°, Hnos. Calle González, de

Quintanilla San García, con "Berrinchón-
Churra".

Apartado 4.°, Explotación Agrícola Ventosi-
Ila, con "Romanoff-Manchega".

Por último, en la tarde del día 15, con la
asistencia de las autoridades, se procedió a la
entrega de trofeos y premios en metálico a
cuantos se hicieron merecedores a ellos, po-
niendo con ello punto final a tan importantes
acontecimientos.

Luis SAN VALEN1rIN



ANUNCIOS BREVES

EQUIPOS
AGRICOLAS

"liSMOCA", CABINAS ML:
TALICAS PARA TRACTORES.
Apartado 26. Teléfono 200. BI-
NIiFAR ( Huesca).

vARlos

LIBRFRIA AGRICOLA. Fun-
dada en 1918; el más completo
surtido de libros nacionales y ex-
tranjeros. Fernando VI, 2. Teléfs:
419.09.40 y 419.13.79. Madrid-4.

CLRCADOS REQUES. Cerca-
dos de tincas. Todo tipo de alam-
bradas. Instalaciones garantizadas.
Montajes en todo el país. Teléfo-
no: 136. FUENTGMILANOS (Se-
govia).

Sc venden 340 OVEJAS jóve-
nes "entrefinas", próximas a pa-
rir. ]osé María Argiiello. Santa
María de Riaza ( Segovia).

CONTINUA EL ALZA zaciones anteriores, que se extienden a
los 13 meses previos, con el fin de que
sirvan de comparación a nuestros lectores

Ofrecemos los últimos datos, referidos para definir las correspondientes evolu-
al Mercado Nacional de Ganado de Tala- ciones.
vera de la Reina (Toledo) del día 15 de Es de destacar la continuidad del alza,
octubre actual, arrastrando todavía coti- en general, de los precios, estableciéndo-

Precios de ganado (Ptas./kilo vivo)

VIVERISTAS

VIVLROS SINFOROSO ACE-
RETL JOVI:N. lapecialidad en
árboles frutales de variedades se-
lectas. SABIÑAN (Zaragoza). Te-
léfonos: 82.60.68 y 82.61.79.

VIVI^.ROS CATALUÑA. Ar-
boles frutales, nuevas variedades
en melocotoneros, nectarinas, al-
mendros floración tard ía y fresas.
LI^RIDA y BALAGUI:R. Solici-
ten catálogos gratis.

VIVI:ROS .IUAN SISO CA-
SALS de árboles frutales y almen-
dros de toda clase. San Jainte, 4.
LA BORDI:TA (Lérida). Teléfo-
no: 20.19.98.

VIVI:KOS ARAGON. Nombre
registrado. 1'rutales. Ornamcnta-
les. Semillas. I^itosanitarios BA-
YI?12. 'I'el. 10. BINI(FAR (Hues-
ca).

se la cotización de los cabritos a una cota
que nos tememos insostenible, aunque
hay que tener en cuenta que en los mer-
cados del 15 de septiembre y de 1 de
octubre ya estuvieron, respectivamente, a
500 y 490 pesetas. A pesar de todo, es
todo un record.

1 Sept. 1 Nov. 1 Dic. 1 Ene. 1 Feb. 1 Marz. 15 Abr. 15 May. 1 Agost. 1 Sept. 15 Oct.
83 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84

Cordero 15-20 Kg ..................... 340 360 260 295 270 240 238 260 330 365 370

Cordero 20-25 Kg ..................... 300 305 235 285 255 225 230 250 290 325 350

Cordero 25-30 Kg ..................... 250 265 225 240 240 210 220 225 265 310 305

Cabrito lechal ........................... 360 390 440 450 380 330 425 420 460 515 540

Añojo cruzado 500 Kg ............. 235 260 250 255 275 264 255 245 235 265 275

Añojo frisón bueno 500 Kg...... 208 235 235 220 250 245 220 225 220 225 235

MAQUINARIA
AGRICOLA

Cosechadoras de algodón BLN
PLARSON. Diversos modelos pa-
ra riego y secano. Servicio de pie-
zas de recambio y mantenimiento.
BEN PEARSON IBLRICA, S.A.
General Gallegos, 1. MADRID-16
y Pérez de Castro, 14. CORDO-
B A.

SEMILLAS

PRODUCTORFS DL S1:MI-
LLA, S.A. PRODLS. Maíces y
Sorgos Híbridos - TRUDAN - Ce-
badas, Avenas, Remolacha, Azu-
carera y Forrajera, Hortícolas y
Pratenses. Camino Viejo de Si-
mancas, s/n. Teléfono: 23.48.00.
VALLADOLID.

U R IBLR, S.A. PRODUCTO-
RA DG SEMILLAS número 10.
Hortícolas, leguminosas, forraje-
ras y pratenses. Predicadores, 10.
Tel.: 44.2019 - 43.80.97 ZAR A-

GOZA.

SERVICIO AGRICOLA CO-
M1iRCIAL PICO. Productores de
semillas de cereales, especialmente
cebada de variedades de dos carre-
ras, aptas para malterías. Comer-
cialización de scmillas nacionales
y de importación de trigos, maí-
ces, sorgos, hortícolas, forrajeras,
pratenses, semillas de flotes, bul-
bos de flores, patatas de siembra.
Domicilio: Avda. Cataluña, 42.
Teléfono: 29.25.01. ZARAGO-
ZA.

PRECIOS DEL GANADO

848- AG R I C U LTU R A
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HABLANDO DE FILTROS

MANN

Todos nuestros filtros han sido diseñados exclusivamente para el vehiculo que los Ileva y son sometidos ^

UN RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD

f iltrc^s MANN i^.naf ^^^^^ vG^ auc^ yr^^5nlin,3

FILTROS MANN, S.A.
^ ^>fk^s,^^^^,^r^^ ^, ^^ i^^^^^^,^i,^.a^^
Tt^lex.'^Fi13i lc^k^yi:mi,r, f dGn^,M.inn

ZARAGOZA - (Espona)
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