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EDITORIAL

LOS OLIVAREROS
ITALIANOS YA
PROTESTAN DE LA
POLITICA COMUNITARIA

La Consulta de la FAD sobre Olivicultu-
ra, en la reunión de la Red de Investigación
Oleícola en Lecce (Italia), dio motivo a la
intervención de organizaciones italianas de
carácter profesional y político, a pesar de la
índole técnica de la reunión, que ha tenido
eco en la prensa de Italia, sobre todo en la
región de las Puglias, en donde se usienta la
masa de olivar de mayor entidad de aquel
país. J

Entre los discursos pronunciados puede
destacarse el del Presidente de la Confede-
ración Nacional de Agricultores Arcangelo
Lobianco, que puede representar el sentir de
los olivareros italianos. Por cierto, en otra de
las intervenciones se dijo que existian en
/talia 2 millones de familias vinculadas al
olívar.

Lobianco se mostró muy contrariado corr
la propuesta de la Comisión de la CEE v
recordó la implicación social que una re-
ducción de las ayudas comunitarias tendría
sobre la economía del Srer de Itaha _v de las
Puglias (Sur-Este).

En su opinión las acciones deben ser otras
y dirigidas principalmeme a tres objetivos
preférentes:

/. - Reestructuración del sector.
2. - Protección de la Olivicultura proTe-

sional.
3. - Reforzamiento de las medidas com-

pensatorias de precios y mecanismo.r de
mercado.

La reestructuración del olivar, según Lo-
bianco, es hoy día índispensable e inaplaza-
ble, pero no puede ser realizada por los
propios olivicultores, por lo que la Comuni-
dad debe intervenir con el esfuerzo financie-
ro necesario.

Respecto a la tutela de la Europa comu-
nitaria sobre los olivicultores profesionales,
oplnó que el cultivo del olivo corre el riesgo
de llegar a ser marginal, estando preferen-
temente localizado en terrenos pobres, poco
productivos y en zonas de sierra. El olivar,
insistió, corre el riesgo de desaparecer si no
se aplican ampliamente las ayudas previstas
para las zonas de montaña.

La regulación del mercado de aceite se ha
de conseguir a través de un eficaz sistema de
medidas compensatorias. Lobianco se refirió
a los regímenes de aranceles de las multina-

cionales americanas de la alimentación (la
"o^cina" de la margarina y de los aceites
vegetales). Es importante, dijo, conseguir
pronto que la relación de precias de venta al
público del aceite de oliva respecto a los de
semillas sea de 1,6 a/, manteniéndose unos
precios de garantía a la producción y naáxi-
mos al consumo. Lobianco apoyó, por últi-
mo, la proprresta existente de introducir un
impuesto interno sobre los aceites vegetales.

Como puede apreciarse se sigue inslstien-
do, desde las áreas productoras mediterrá-
neas, en la petición de una tasa para los
aceites de semillas, dirigida principalmente a
la soja, en las ayudas a la producción v al
consumo (hoy día son ya del orden de unas
60 ptas. /litro aceite para cada sector) y en la
relación de precios de venta al público entre
los aceites puesto que, ante el actual distan-
ciamiento, el consr^mo del de oliva empieza a
descender. Quizás la novedad, aparte de la
petición de la tasa, sea el deseo de /a rees-
vucturación del sector, aspecto olvidado
hasta ahora en el olivar comunitario y que,
sin embargo, en España se está al menos
intentando desde 1972.

De todas maneras la dificil situación del
olivar, tanto italiano como español, se debate
entre el alto coste de producción del aceite de
oliva v la competencia correspondiente de los
aceites de semilla en el mercado, mucho más
haratos de producir. Por otra parte la CEE
ayuda económicamente al aceite de oliva,
tanto a la producción como a la comerciaii-
zación a través del envasado, pero al mismo
tíempo tiene liberalizado el mercado de los
aceites de semillas (girasol, soja, etc.J. En
esta doble postura, avuda económica al
aceite de oliva y liberzad para los otros, está
realmente la incógnita del porvenir del olivar
mediterráneo. Se trata, como en tantos otros
sectores económicos, de los intereses del Sur
de Europa sobre los del Norte. Pero, de
momento, los productores siguen pidiendo la
tasa para los aceites de semillas, en manos de
multinacionales, y per primera vez reclaman
la reestructuración de sus olivares. Habrá
que esperar pronunciamientos desde Bruse-
las y acuerdos del Consejo de Ministros pero,
en lo que respecta a la agricultura española
y, en especial, al aceite de oliva, habrá que
esperar sentados para que el cansarrcio sea
menor.



EDITORIAL

Acercarseal consumidor

EL VI NO:
EN BUSCA DE
SOLUCI ON ES

Ha sido quizás contraproducente la opi-
nión, bastante generalizada en nuestro
país, de que nuestros vinos son los mejores
del mundo. Hubiera sido más pragmático
demostrarlo en el mercado internacional.

Pero la situacicín actual del sector, más
crítica que nunca, obliga a la búsyueda de
soluciones, en un intento de renovarse o
morir.

Por ésto, y antes de que se promulgue el
Plan de Reestructuración del Sector, como
se le ha brindado ya al olivar, al vacuno
lechero y se empieza ahora con el gran
tema de la industna, conviene considerar
algunos aspectos en torno a nuestros vi-
nos, c;on el im de movilizar inquietudes y
despertar laureles dormidos.

Es obvio que el sector productor sea el
menos evolucionista, por razones culturales
del medio rural y por dificultades
transformadoras de un cultivo, como el
viñedo, arraigado a un suelo, extenso y con
limitaciones agronómicas.

Pero este sector productor está, en Es-
paña, muy ligado al industrial por el alto
porcentaje de uva transformada en vino en
las bodegas cooperativas.

Por ésto, el viticultor español tiene obli-
gación de evolu.:ionar, a la vez que el
bodeguero y el comerciante.

Bien está que sigamos consumiendo vi-
nos fuertes, de alta graduación, de gran
especificidad, aunque sólo sea para atender
a estos consumidores tradicionales, cada
vez más minoritarios. Pero estos vinos
empiezan a ser ya incluso "atípicos" para el
gran público, para ese consumidor normal
y mayoritario a quien el vino ha de acer-
carse, si se quiere cubrir el objetivo de
aliviar excedentes.

Si el viñedo debe contemplar la vía de la
reestructuración no es menos precisa la

evolución en la industria bodeguera.
La moderna enología impone unas

atenciones, esmeros y calidades en equi-
pamiento, que todavía estamos lejos de
alcanzar. Un determinado vino español,
principalmente los de mesa y los comunes,
podrá ser de mejores características origi-
narias que un vino alemán o italiano, por
ejemplo, al que pueda compararse, pero es
probable yue el "nuestro" haya sido peor
tratado a la hora de vendimiar, elaborar,
almacenar, embotellar, vender, etc.

Por otra parte ese consumidor actual,
asediado por la oferta de bebidas de toda
clase, generalmente servidas muy frías, y
adaptado a gustos acomodativos, tiende a
la preferencia por vinos de poca gradua-
ción, suaves, sencillos, ligeros, espumosos,
adaptables a muchos gustos, etc.

EI sector, al mismo tiempo, tiene que
acercarse al consumidor a^n un vino yue le
a^nvenza cc^mo bebida sana y nutritiva, a
la vez que recreativa. EI vino no es para
emborracharse sino para disfrutar y ali-
mentarse, debiendo ser u^mplementu de la
dieta moderna.

Como resumen de todo hay que recor-
dar, de nuevo, el artículo de Pedro Cal-
dentey, en estas pá^inas, cuando basaba en
los factores de precio y calidad las premisas
necesarias para el éxito en la comerciali-
zación del vino. Un precio y una calidad
adaptado a la exigencia del consumidor
actual, no de la minoría que sólo le gusta el
vino de su pueblo.

Una pequeña revolución se impone en
nuestro sector vitivinícola, sin perder de
vista, por supuesto, la calidad y el origen de
nuestros caldos. Pero, en definitiva, siem-
pre triunfará quien sepa y pueda competir
en ese precio y en esa calidad que encajen
en los mcrcados.
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REFORMA
AGRARIA Y

AUTONOMIA
Alberto ^ALLARIN MARCIAL

EI tema de la reforma agraria no
apareció en las discusiones de nuestra
Constitución, ni esa expresión puede
leerse entre el texto que los españoles
refrendamos el 6 de diciembre de 1978.
Ello es significativo, si se tiene en cuenta
la importancia extraordinaria que tuvo en

; el texto de 1932. Está claro que las cir-
cunstancias históricas habían cambiado
profundamente. EI problema del paro en
los años 30 no se resolvía con subsidios
estatales o prestaciones para el empleo
comunitario. EI único camino de solución
lo representaba la distribución de la pro-
piedad de la tierra por la que venían cla-
mando en España desde antiguo los
campesinos sureños que vieron en la Ley
Agraria milenarismo salvador, como lo
recuerda Haubmmann. Por el contrario,
en 1978 teníamos ya el Estado-
providencia y, por otra parte, la ínmensa
mayoría de las grandes fincas no eran
latifundios - es decir, dilatadas exterrsio-
nes mal cultivadas o abandonadas - sino
auténticas empresas productivas puestas,
en casi todos los casos, al día. Ahora, más
que hombre de tierra, hay hombre de
empleo. EI desideratum es un puesto de
trabajo permanente.

No nos influyó en este punto la Consti-
tución italiana de 1946, cuyo art. 44 per-
mite al Estado establecer un límite a la
propiedad de la tierra, en lo cuál se basó
la reforma agraria del democristiano De
Gasperi, que puede citarse como una de
las pocas con claro éxito en el mundo
moderno. Ni tampoco la Constitución
portuguesa de 1974, que fue particular-
mente radical en este punto.

La verdad es que, a la hora de elaborar
nuestra Constitución democrática, triunfa
la idea de que la reforma agraria es algo
perteneciente al pasado, sustituida por la
que yo he venido Ilamando, desde 1970,
la "reforma de la agricultura" cuyo prin-
cipal objetivo es parificar las rentas de
este sector deprimido con las de los de-
más sectores, principio éste proclamado,
por primera vez en el Derecho Constitu-
cional europeo, por el art. 130 de nuestra
Ley de Leyes, seguramente por influencia
del art. 39 del Tratado que instituyó la
CEE. Sierra Sur de Sevilla.

Siempre afirmamos que la reforma de
la agricultura comportaba acciones de
reforma agraria, es decir, acciones de
redistribución de la propiedad, por ejem-
plo, allí donde el Estado genera plusvalías
con una obra hidráulica, como sucede en
las Grandes Zonas de Interés Nacional.
Sabida es la importancia de los regadíos
en España, a partir de las formulaciones
regeneracionistas de Lucas Mallada y
Joaquín Costa, hasta el extremo de que el
mejor historiador de la reforma agraria
republicana - Edward Malefaquis - ha
podido escribir que, en un Faís tan seco
como España, el mero hecho de la
transformación en regadío supone ya ha-
cer reforma agraria.

Algo parecido ocurre con el acceso a la
propiedad de los arrendatarios y con el
arrendamiento mismo. Aquel acceso ha
sido propiciado desde la misma ley de
1935 de Giménez Fernández, un gran
avance para proteger a los cultivadores.

La actual normativa dc 31 de diciembre
de 1980 ha ido, sin embargo, mucho más
lejos que aquella, al reservar el arrenda-
miento a los pequeños y medianos em-
presarios agrícolas, con el tope puesto a
la superficie susceptible de arriendo y con
la exigencia de ser el arrendatario un
"profesional" de la agricultura (arts. 14 a
19) y fomentando al máximo el acceso a
la propiedad en un capítulo especialmente
dedicado al efecto (Capítulo IX, "Formas
de acceso a la propiedad"), orientación
luego seguida por la Ley del Estatuto de la
explotación familiar agraria y de los jóve-
nes agricultores, de 24 de diciembre de
1981.

Pero esta línea de marcha puede sufrir
importantes alteraciones. Si bien es ver-
dad que el Partido Socialista no Ilevaba la
reforma agraria en sus programas electo-
rales, también lo es que antes de las
elecciones de 1982 fue aprobado el Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía, en cuyo
artículo 12, número 3, 11°, se fijaba como
uno de "los objetivos básicos" para el
ejercicio de los poderes por la Comunidad
Autónoma: "La reforma agraria, entendi-
da como la transformación, moderniza-
ción y desarrollo de las estructuras agra-
rias y como instrumento de una política

714-AGR ICULTU RA



de crecimiento, pleno empleo y corrección
de los desequilibrios territoriales", lo cuál
se remachaba en el art. 18, relativo a las
competencias de la Comunidad que al
señalar las de "Agricultura y ganadería"
agregaba, para no dejar lugar a dudas:
"competencias relativas a la reforma y
desarrollo del sector agrario y a la mejora
y ordenación de las explotaciones agríco-
las, ganaderas y forestales".

En ninguno de los otros Estatutos de
autonomía, hoy completa la lista, se lee
nada semejante. La que pudiéramos Ila-
mar especialidad del andaluz se explica
por el hecho de estar esa Comunidad
dominada por el Partido socialista a la
hora de elaborar el Estatuto y también, no
cabe duda, por la situación de paro y
depresión característicos del campo, que
los envíos de fondos para el empleo co-
munitario no eran bastantes para erradi-
car. Faltó una política de largo alcance
que se hubiera planteado, a partir de
1976 0 1977, un Plan de Industrialización
agraria para Andalucía, en el cuál invertir
de modo mucho más productivo aquel
dinero madrileño del empleo comunitario.
EI famoso Plan de Urgencia para Andalu-
cía -PDA- debió instrumentarse de
verdad, con ambición y voluntad decidida
de acometer, de una vez por todas, el
problema andaluz. Este había quedado
parcialmente paliado u oculto con la emi-
gración a Cataluña y a Europa, pero ha
resurgido con fuerza debido a la crisis
económica generalizada.

Así, pues, el Presidente de la Junta de
Andalucía ha anunciado una reforma
agraria, respaldada por Felipe González
de modo expreso. Ello nos Ileva a plan-
tearnos el tema de reforma agraria y
autonomía que no deja de ofrecer impor-
tantes y difíciles cuestiones.

En primer lugar, las transferencias de
competencias del Estado a las Comuni-
dades Autonómas en materia de agricul-
tura, puede hacerse cumpliendo el art.
148, materia 7^, de modo que la agricul-
tura y ganadería sean reguladas y admi-
nistradas por aquéllas pero "de acuerdo
con la ordenación general de la econo-
mía", frase ésta que, curiosamente, no
aparece en el Estatuto de Andalucía, a
diferencia de lo que sucede con otros
Estatutos. Ahora bien, se diga o no en
éstos, la Constitución prevalece. Pero
^qué quiere decir, qué significa esta invo-
cación de la ordenación general de la
economía, de la cuál prescinde la Consti-
tución en otros renglones de ese mismo
precepto, como en la materia 8a. "Los
montes y aprovechamientos foresta-
les"?... No cabe duda que se quiso sujetar
la acción autonómica a un límite concre-
to, por lo demás obvio, puesto que co-
rresponde al Estado establecer, según el
art. 149, 13a "Las Bases y coordinación
de la planificación general de la actividad

económica", planificación posible con
arreglo a lo dispuesto en el art. 131.

Para preservar la igualdad de todos los
españoles y la más mínima coherencia de
una política económica estatal que acon-
seja enmarcar la Política agraria en un
Plan de Desarrollo, como lo ha demostra-
do hasta la saciedad el ejemplo de mu-
chos países, era obligado impedir que una
Comunidad Autónoma pudiera Ilevar a
cabo una reforma aislada de la ordena-
ción general de la economía lo que hu-
biera conducido al caos. Era indispensa-
ble prevenir que en un determinado lugar
pudiera realizarse una política agraria o
una reforma agraria que estuviera en
contradicción con el modelo económico
general, cosa que ocurrió en el Portugal
postrevolucionario, en cuya parte sur se
Ilevó a cabo una reforma agraria colecti-
vista, mientras que al norte del río Tajo
seguía vigente la pequeña y mediana
propiedad.

En el caso español, dada la filosofía de
nuestra Constitución, todo ello resulta
más obvio, pues de un modo expreso se

Olvera (Cádiz)

reconoce la economía de mercado y la
libre empresa (art. 38) lo mismo que el
derecho a la propiedad privada y a la
herencia (art. 33). Es cierto que algunos
propugnan una lectura alternativa ba-
sándose en los arts. 128 y siguientes,
donde se proclama la supremacía del
interés general y se reconoce la iniciativa
pública en la actividad económica, pero
no puede olvidarse que los artículos pri-
meramente citados vinculan a todos los
poderes públicos, por lo tanto, también a
los de las Comunidades Autónomas y que
"solo por ley, que en todo caso deberá
respetar su contenido esencial, podrá
regularse el ejercicio de tales derechos y
libertades".

Cualquier reforma agraria, pues, deberá
respetar el contenido esencial del derecho
de propiedad -que consiste en la facul-
tad de administrar y disponer, es decir, en
el ejercicio de la iniciativa privada - de
modo que se puede prohibir, por ejemplo.
la inactividad de una tierra, imponiendo el
deber de cultivar, pero el propietario-

empresario será libre para determinar lo
que ha de producir. Está claro que en el
sistema español no cabe la planificación
económica obligatoria, típica de los esta-
dos marxistas. No cabe la ordenación de
cultivos establecida desde el Estado 0
desde el poder autonómico, porque ello
vulneraría derechamente ese contenido
esencial de que habla el art. 53 de nuestra
Constitución.

Del mismo modo, no cabe concebir una
reforma agraria colectivista basada en la
nacionalización de la tierra, como lo hizo
el famoso Decreto de Lenín, en 1917.
Tampoco podría traerse aquí el modelo
yugoslavo del límite generalizado a la
propiedad para expropiar el exceso y crear
empresas autogestionadas o públicas.
Aparte del fracaso en la práctica de tal
modelo, parece al menos muy dudoso
que, sin un precepto constitucional como
el art. 44 de la Constitución italiana, antes
citado, se pueda ir en España a limitar la
propiedad de la tierra, ya que siempre
cabría la pregunta ^por qué se limita ese
tipo de propiedad y no las demás?, es
decir, que semejante límite afectaría a la
igualdad de todos los españoles procla-
mado en el art. 1 de nuestra Ley de Leyes.

La reforma agraria realizada por un
poder autonómico se encuentra con otro
límite importante. EI art. 149, materia 18,
atribuye al Estado la competencia exclu-
siva en la materia de expropiación forzosa
y ya se sabe que el caballo de batalla de
toda reforma agraria es éste.

Ahora bien, la amenaza de una expro-
piación generalizada y a bajc precio
-cosa posible de plantear gracias al res-
paldo del poder central - implicaría un
ataque al fundamento mismo de la pro-
piedad privada y de la economía libre. La
economía de mercado quedaría grave-
mente perturbada.

La reforma de la agricultura en Anda-
lucía debería empezar y seguramente
empezará por un Plan de desarrollo eco-
nómico andaluz, en el cual creo que el
capítulo de mayor interés sería el de la
industrialización agraria, lo mismo que el
de incrementar los regadíos y mejorar la
comercialización de los productos del
campo. Sería de justicia mejorar también
la distribución de la propiedad, para
cumplir el art. 129 de la Constitución,
pero ello puede y debe hacerse por medios
no traumáticos, mediante reformas que
vayan en el sentido de la economía de
mercado.

Existen muchas fórmulas para hacer
obra de reforma agraria sin crear un es-
tado de pánico, desesperación y conflicto,
como el surgido en el Alentejo y en el
Algarbe portugueses, que condujo a una
disminución de la productividad en un
cuarenta por ciento y, más tarde, a que
los propios socialistas rectificaran aquel
inmenso error. Es mejor prevenir los
males que curarlos.
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^ La ganadería en pel igro
^ Desbocado incremento de los costos
^ No se puede depender de 10 millones Tm

de cereal forastero

LA LOCURA DE LOS CEREALES
UNA SITL!AC[ON DIFICIL

Con la rebaja en el Impuesto Compen-
sutorio de gravámenes interiores (ICGI)
del n^rni^ y del sorKo como primera medida
de solución; con el Director General del
Senpa buscando trigo fuera de España; con
las multinacionales acaparando el mercado
del cereal preizso; con la justificada preo-
cupación de los productores de pollos, de
huevos. de conejos, de porcino, de vacuno
de engorde, y am la ganadería extensiva en
permanente situación de falta de pastos;
a^n unos poa^s haciendo el agosto y otros
muchos peloteando letras como preludio
del cierre de su granja; con un Senpa que
considera la Campaña normal y un Go-
bierno que le echa La culpa de todos sus
males al alza del dólar; con todos estos
retaws súlo puede componerse un sombrío
panorama para una ganadería, que ha de
buscar soluciones a más largo plazo, en vez
de mirar su futuro de ayuí a seis meses,
-aunque su cuntinuidad dependa de este
a^rto período de tiempo-. No cabe duda
de que se trata del problema más serio que
tenemos planteado ahora mismo.

La última reunión del Grupo de Trabajo
del Forppa, en la que se pidió a los sectores
privados una exposici^n de sus ideas y de
sus posibles soluciones, fue una de las de
mayor dureza que se haya celebrado en el
h'orppa. Estuvo Presidida por el excelente
técnico del Forppa D. Julián Briz que ha
pedido tres meses de excedencia y que
^peramos no haya sido por efecto de lo
ocurrido aquel día.

Aunque al tinal de la reunión las anda-
nadas se lanzaban contra el Forppa, fue e1
Senpa quien recibió las mayores críticas
por parte de las Organizaciones Agrarias y
sectores privados allí representados: y eso
yue el Senpa es únicamente ejecutor de los
criterios del FORPPA.

^UE DOI^iDE PARTIO TODO?

Cuando se negociaron los precios agra-
rios para los productos sometidos a regu-
lación ya se oyeron voces preocupadas por
la posible regulación. Es idea de muchos
dividir la Campaña de forn^a que se ayude
al cerealista hasta el momento en que la

cosecha esté recogida y, a partir de ahí,
colaborar con el sector ganadero.

Los precios de garantía aprobados en-
tonces Cueron, quizás, un poco bajos, a la
vista de las previsiones que podían entre-
verse en un caso desfavorable: PIK +
sequea. ^t cebada tipo 2 se puso a I K,75; el
maíz a 21,75 y el sorgo a 2Q10 ptas./K.g.
Las producciones obtenidas esta Campaña
se cifran, como avance, en: 6,3 millones de
toneladas para la cebada; I,5 millones
para el maíz y sobre las 100.000 Tm para el
sorgo. Se ha cosechado, pues, un millbn de
toneladas más de cebada que el año pre-
cedente. Con estas cifras y estos precios
garantizados comenzó la Ĉampaña y co-
menzó el problema.

Los fabricantes de piensos, habían ha-
blado con el Presidente del Forppa y se les
había dicho que podían utilizar trigo para
pienso sin pasar por el Senpa - el Decreto
de Campaña no dice tampoco nada en
contra de esta posibilidad-; la idea libe-
ralizadora está ya en la filosofia del Go-
bierno y, por tanto, no es de extrañar tal
actitud. Aunque por esas fechas existían
rumores sobre la pequeña sequía que es-
taban padeciendo los americanos y las

posiciones de otros puLses comunitarios en
las compras de httrinas, mandiocas, etc..

Empezó a desviarsc trigo para piensc^ en
atntidades que, aseguran, pueden Ilegar al
mill^ín de Coneladas, con la lógica posibili-
dad de que tengamos que imp^^rtur trigo
para pan.

La ccbada se inicicí cun precios bajus.
antelu calidad y poco peso específico u^n
que salía. L.os tratantes comenzaron su
labor y con una cierta rapidez. empez^í a
desbucarse el precio, con nutahles difirren-
cias entre zonas productoras. Lu nuticia
condicionó a los agricultores "con
posibles" al almacenamiento de su cose-
cha, puesto que la subida estaba asegurada.
Los importadores (o multinacionales) fue-
ron hábiles, rápidos y a lo suyo: compraron
cerca del millbn cuatrocientas mil tuncla-
das.

Quien no compró mucho fuc el Senpa.
Hubiera podido hacerlo en los inicius de la
campai^a, rebajando un poco los mínimos y
actuando con agilidad. Pero los Jefes de
Silo toman sus vacaciones en esos meses,
puesto yue son funciunarios y tienen dere-
cho a ello. Este tema no es de ahura, casi
todos los Directores Generales del Senpa
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^ Está a punto de incumplirse la cláusula
de salvaguarda
SENPA: Sólo tiene 495.000 Tm de cebada
L 1 millón Tm de trigo para piensos?

han tropezado con la misma piedra, y es
que no es lógico que en los meses de mayor
necesidad para las personas a quienes estos
funcionarios sirven, se quede a medio Qas
toda agilidad y toda eficacia; con más
razón cuando este año el Senpa ha actuado
-y miry bien- en el aceite, en la expor-
tacibn de ala^hol, en lo del vacuno, etc. No
se le pueden pedir peras al olmo y menos
cuando las raíces del olmo son las previ-
siones y dineros del FORPPA.

495.000 Tm de cebada adquirió el Senpa
que, sabiendo el chorreo que le ivan a
echar, sacó un escrito preventivo que los
asistentes al Grupo de Trabajo - no fun-
cionarios- consideraron impresentable.
Del resto, hasta las 6,3 millones de tonela-
das, no se sabe nada; oficialmente hablan-
do.

Si a esta apatía oficial, se une la mara-
villosa generosidad de los americanos con
su Payment in Kind (P.LK.), y la cotización
del dólar, tendremos un cóctel venenoso
para la ganadería. Cuando las 2/3 partes
del mundo padecen hambre, el país má_s
rico decide disminuir su superficie y su
producción; la pequeña sequía y los mag-
nates del cereal hicieron el resto.

A grandes males, grandes remedios (si
los hay); no queda más solución que la de
ir a otros países europeos y estudiar sus
métodos, cómo se han enfrentado con esta
situaciún, y actuar. Posiblemente existan ya
estudios, trabajos y especialistas conoce-
dores de esos sitemas: pero no se divulgan
y los ganaderos españoles no saben utili-
zarlos. Debería enseñarse al ganadero cuál
es la gama de formulaciones, cómo utili-
zarlas, y cuáles son sus pros y sus contras.
La Asociación Nacional de Productores de
Ganado Porcino (ANPROGAPOR) ha
elaborado una encuesta entre sus socios
que denota claramente esta situación.
Siempre tenemos que hacer todo a última
hora y cuando tiene mala solución. Los
cereales pienso se han convertido en un
arma estraté^ica para los países
productores-excedentarios y, si no es por
presión interna (los ganaderos estadouni-
denses están pagando Los piensos un 16i^
más caros), esta situación, de corte similar
a la producida por el petróleo, continuará
en los años próximos.

^,Nabrá que aumentar la gama de
posibilidades del mercado exterior en
cuanto a importación de productos se re-

fiere?; mandioca, torta de cacahuet, etc...
son utilizadas normalmente por otros paí-
ses comunitarios; nosotros mismos produ-
cimos gran cantidad de girau^l, aceituna,
uva, remolacha, y de todos ellos se obtie-
nen subproductos que son exportados a
Japón, Alemania, pero nuestros ganaderos
y fabricantes no los utilizan con la profu-
suín que la situación demanda.

Son preguntas que deben tener respuesta
pronta por parte de quienes hacen la polí-
hca agraria. Esa respuesta la piden los
^anaderos, los fabricantes y hasta los Go-
biernos autonómicus que tendrán serias
dificultades para poder dar razones a sus
ganaderos sin pastos y sin pesetas.

TRES ESCOLLOS IVI.4S

Otros asuntos colaterales, también de
importancia, se pueden incluir en este
mismo tema: girasol, entidades de a^labu-
ración y una cláusula de salvaguarda.

Lo yue ha pasadu con el girasol merece
un a^mentario aparte, porque ni los más
entendidos le dan una explicación. que sea
enhorabuena para los productores... pero,
^es que piensan vender todavía más cara la
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^ ^j ^®1 e porcino - 20 a 30 ptas./ Kg - con el
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^;_\^__ temen un retraimiento del consumo y por

lo tanto de las ventas. Dado que es preo-
cupación prioritaria del Gobierno el con-
trol del IPC, no es de descartar que se
puede hacer efectiva una importación im-
portante de porcino que elimine el incre-

herina a la ganadería?; por encima del 60°I^
se ha incrementado el precio desde el mes
de enero. Es, sin necesidad de importarlo,
el producto que más ha subido desde pri-
meros de año.

En segundo lugar, es obligatorio co-
mentar el fracaso estrepitoso de las enti-
dades colaboradoras; las difíciles condi-
ciones impuestas - a pesar de todas las
razones aducidas por el Presidente del
Forppa- han hecho inviables su creación,
sobre todo con los precios que empezaban
a pagarse en el mercado.

Y, POR L1LTTM0, LA CLALISLILA DE
SALVAGLIARDA_

La comisión de vigilancia de precios,
encargada hasta ahora delseguimiento de
los precios de los piensos y de los incre-
mentos mensuales de los distintos.tipos, ha
visto complicada su labor, desde el mo-
mento en que la cláusula de salvaguarda
firmada por el Gobierno, está a punto de
incumplirse. En la negociación de precios
agrarios se marcó en el 15°lc el tope que
podía alcanzar el incremento del acabado
de porcina Claro está que la fórmula que
se viene utilizando desde el año 1975 está
superada por la realidad, pero así y todo
quedan dos puntos para superar ese listón,
que de sobrepasarse implica la renegocia-
ción de precios o bien una compensación
monetaria equivalente. Tal y como se ha-
cen los cálculos, con un mes de retraso - la
subida del mes de agosto se reflejaría en
septiembre- parece que el Ministerio se
debe de ir haciendo a la idea de un posible
incumplimiento en la cláusula de salva-
guarda. E.I tranquilo discurrir del trabajo
en la Comisión de vigilancia, formada por
miembros de la Adminsitración y por dos
representantes de los fabricantes de pien-
sos, se ha umvertido en centro de decisión
del incumplimiento o no de ese I S°Ic fijado
para el acabado de porcino, utilizado como
base de cálculo y que está compuesto de:

Cebada: 77, 8 %^
Salvado: 4%
Soja: 11% (del 44% de proteína)
CnrasoL 4% (del 36-38% de proteína)
Fosfato bicálciw: 0,8
Sal: 0,5
Carbonato cálcico: 0,8

La ganadería llevará sus costos, en la
medida que pueda, al consumidor. Ya se
está notando en los mercados detallistas

mento de la cesta de la compra. De paso
podría también eliminar el resto de las
granjas que queden.

Las soluc^ones coyunturales, alivian
problemas coyunturales, pero cuando un
sector depende en ]0 millones de toneladas
de cereales pienso del exterior, termina
conociendo tarde o temprano que las de-
pendencias se pagan, y se pagan caras.

CANTIDADES IMPORTADAS

1980 1981 1982 1983
(solo de enero

a julio)

Maíz 4.525.697 4.725.579 5.375.012 2.155.164

Sorgo 665.670 454.570 1.410.044 14.622

Semillas oleaginosas-
3.259.450 3.094.700 3.196.640 1.305.517

pienso

Cebada - - 445.188 1.375.458

PRECIOS ACTUALES DE LOS PIENSOS COMPUESTOS

PRECIOS TOTALES (1)

TIPO

AVES:

P reci os
e ne ro

Precios
agosto

Precios
Septiembre

Variación 9ó
septbre./enero

Arranque broilers ......... 36,98 43,88 49,90 34,93

Acabado broilers........... 36,51 43,36 49,31 35,05

C r í a .............................. 34,42 39,53 44,55 29, 43

Recría ........................ 31,20 35,07 38,34 22,88

Ponedoras ..................... 31,27 37,00 41,33 32,17

PORCINO:

Arranque ...................... 47,39 53,03 57,1 1 20,51

Crecimiento .................. 31,90 34,69 37,88 18, 75

Acabada ....................... 30,42 32,11 34,34 12,88

Reproductor ............... 30,46 32,32 34,50 13,26

Complementario 30qn.. 39,88 45,32 52,17 30,81

OVINO:

Cordero arranque......... 35,72 40,51 44,82 25,47

Crecimiento .................. 30,38 33,63 36,44 19,94

Ovejas 30,57 32,62 34,94 14,29

Complementario 300ó... 36,88 42,22 47,83 29,69

VACU NO:

Terneros ..................... 34,45 38,86 42,81 24,26

Crecimienta ................. 29,74 31 ,27 33,07 11,19

Acabadn ....................... 28,60 29,64 30,88 7,97

Vacas de leche ............... 30,67 33,35 35,89 17,02

Complementario 30°f>... 37,47 42,76 48,17 2 8, 56

32,70 37,09 40,96 25,25

(11 I ncluye:
Precios materi as primas

Valor añadido
2,50.ó Benefic
2,3°b I.G.T. E

io industrial
. y A.P. sobre fac turación.
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CEREALES
LI BERALIZACI ON SI N
TRAU MAS

POCO A POCO

La filosofía de la Administración com-
partida por las Organizaciones Agrarias es
que se consiga un nuevo marco para la
regulación del mercado de los cereales ante
el futuro ingreso de España en la Comu-
nidad Económica Europea, pero sin que
ello suponga tampoco un trauma para los
agricultores. Existe la conciencia de que el
sector productor está escasamente organi-
zado y de que, una liberalización fuerte del
mercado y sobre todo, que no sea escalo-
nada, podría suponer graves perjuicios
para unos productores que han funcionado
a la sombra del paternalismo del SENPA.
La Administración, con su política
intervencionista en estos mercados, ha su-
puesto una evidente comodidad para los
cerealistas pero ha dado lugar también a
que, en estos años, se encuentren práctica-
mente sin estructura organizativa para de-
fender sus producciones frente a la Qre-
sencia cada día más fuerte de las multina-
cionales.

Todas las acciones que se van a aa^meter
en el mercadu de los cereales y sobre todo
en relación con el del trigo, donde ha
funcionado más el sistema de monopolio,
parten de la conveniencia de realizar el
proceso por fases, aunque se quiere que
eLlo se haga en un período entre los 3 y los
4 años. E.n este tiempo es preciso potenciar
la organizacibn de los productores y hacer
posible su juegu en el mercado libre, aun-
que, en realidad, esta es una situación que
ya se produce en la actualidad con mayor
frecuencia que la que se presenta en la
teoría. La última campaña ha sido un
ejemplo y la verdad es que se han puesto
de manifiesto todos los grandes defectos
que tienen los productores para jugar en el
mercado.

ORCANIZACION DE MERCADOS

Ante la entrada en juego de muchos más
factores en el mercado de los cereales
pienso y fundamentalmente en el trigo, el
documento para aplicar en el sector con-
templa una nueva organización del régi-
men de precios en esta fase transitoria. En
un futuro se quiere que sean tres los niveles
de precios que definan el mercado del
trigo: un precio de garantía o el que tiene el
SENPA para c;omprar las cantidades que se
le oferten. Su cuantía estará en relación

a^n las zonas de producción excedentarias.
Un segundo precio es el de intervención
ruperior y c;orresponde al máximo deseable
en el mercado. Su fijación se haría tenien-
do en cuenta las cotizaciones de zonas
deficitarias. Finalmente, un tercer precio es
el testi$o y que se calculará considerando
las cotizaciones medias de las zonas más
representativas.

En una primera fase transitoria, se tra-
tará de ir modificando las actuales condi-
ciones del mercado. Por ejemplo, los pre-
cios de garantía que se apliquen en la
primera campaña en base a este programa,
no habrán de ser inferiores a los que hu-
biera tenido de compra el SENPA en la
campaña anterior. Se quiere ir progresiva-
mente a un acortamiento en las diferencias
por tipos de trigo.

Esta nueva política para el sector tri-
guero, debe llevar aparejada una serie de
actuaciones comerciales con unos canales
lo suficientemente transparentes como
para que la Administración pueda conocer,
en cada momento, cuáles son las disponi-
bilidades. De un sistema de teórico mono-
polio, todo el trigo que se venda que pase
por el control del SENPA, se va a pasar a
unos mecanismos que permiten diferentes
fórmulas, ya sea a través del SENPA como
depósitos reversibles, en depósito, certifi-
cados, entidad colaboradora, etc... o bien

vendiendo directamente a las empresas
privadas. Esto es algo que ya se venía
haciendo en la actualidad y ya tenemos la
situación en que la Administración no sabe
cuanto es el trigo destinado, por ejemplo, a
la alimentación animal.

Para la aplicación de este Plan, es prio-
ritario que el agricultor tenga la fuerza
suficiente para defenderse ante los
intereses de las multinacionales o simple-
mente de grandes firmas. Para esto es ur-
gente la elaboración de un Plan Nacional
de Almacenamiento en el que participe
Canto la Administración como los propios
cerealistas, actuación que debería ser com-
plementada con las operaciones que pu-
dieran realizar empresas nacionales como
Mercosa. Este proceso de liberalización,
para su puesta en funcionamiento ha de ser
complementado por una sei-ie de disposi-
ciones legales entre las que se encuentra un
Decreto para la derogación de la actual
legislación triguera y con la promulgación
de un Decreto marco plurianual, anuncia-
do ya por el Ministro de Agricultura para
antes de final de año. La liberalización de!
rrigo requiere actuaciones urgentes para la
organización del sector y éstas deben ser
prioritarias sobre cualquier otro plantea-
miento.

LA CEBABA Y OTROS
CEREALES

Las cosas son más fáciles para la cebada
y otros cereales, donde el mercado tenía
grandes diferencias respecto al trigo. Hay
acuerdo en que se han de reducir las de-
pendencias con el exterior, que se ha de
potenciar la cebada y el resto de los cerea-
les en detrimento de las superficies desti-
nadas al trigo.

Para el cumphmiento de estos fines se
proponen actuaciones de carácter tecnoló-
gico o de investigación para obtener nuevas
variedades: se quiere ir también a una
nueva regulación del mercado reduciendo
las diferencias entre los precios del trigo y
la cebada, política de incrementos men-
suales, precios de entrada en cebada y
maíz, etc...

Finalmente, el Plan hace referencia a la
necesidad de potenciar las leguminosas
pienso dentro de los planteamientos vi-
gentes sobre el Plan Nacional de Legumi-
nosas y que recientemente se ha comple-
mentado por una Orden elaborada por la
Dirección General de la Producción Agra-
ria. Esta Orden plantea una serie de ac-
tuaciones en los próximos cuatro años para
el fomento de habas, guisantes, altramuces
y verza tratando de pasar de unas 6.000
hectáreas a unas 50.000 hectáreas.

La potenciación de las leguminosas, de-
be partir de la existencia de una nueva
política de piensos para la alimentación
animal y en consecuencia de la existencia
de acuerdo entre los productores y estas
industrias.
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SEGURO I NTEGRAL DE
CEREALES

Después de un año 82 con el seguro
experimenta/ de cereales de invierno, cuyos
resultados han preocupado a las E.mpresas
aseguradoras, por la cantidad de declara-
ciones de siniestros, que ĥa superado a la
de seguros realizados, este es el primer año
que se pone en marcha un seguro integral
de cereales de invierno con carácter nacio-
nal y sin límite de provincias ni de hectá-
reas. Solamente existirá la limitación de ser
un seguro para secano, puesto que los
cereales en regadío no podían aptar al
mismo.

Tras los años de sequía y las muchas
catástrofes climatológicas padecidas, el
sector cerealista tiene que estar realmente
dispuesto para la suscripción de un seguro
que acabe con la posibilidad de perderlo
todo. Y por su parte el Gobierno tiene el
lastre de unas subvenciones y ayudas por
sequía; moratorias y créditos que se acu-
mulan año tras año en unas circunstancias
en las que el dinero se encarece y los
intereses no pueden subvencionarse como
requieren estas situaciones.

A pesar de la buena recepción que va a
tener en el campo este seguro, la Admi-
nistracicín está cayendo en retrasos,
posiblemente debidos a la lentitud buro-
crática. Cuando el Seguro es necesario pa-
ra la obtención de créditos oticiales y su
puesta en marcha era para el primero de
septiembre, el hecho es que todavía no se
conocen, a primeros de octubre, cuáles son
las subvenciones ni se tienen repartidos
convenientemente los nuevos impresos
para su suscripción. Es necesario un es-
fuerlo en la agilidad administrativa que
impida cualquier duda o retraso; basta
señalar que algunas Jefaturas del Senpa
e^^tán aceptando peticiones de préstamos
para scmillas y fertilízantes sin el requisito
del seguro.

El seguro es realmente revolucionario,
en cuanto yue es la base de una agricultura
profesionaL Tiene defectos que, cuando se
vaya avanzando en el tiempo y los agri-
cultores sepan utilizarlo sin la picaresca
que parece haberse dado en el experimen-
tal, será irreemplazable para la agricultura
^ue todos deseamos.

Hay que recalcar que, a partir de ahora,
la Administración se inhibirá ante una
calamidad climatológica, razón de más
para mejorar la difusión del Seguro Agra-
rio. Para la próxima campaña, los presu-
puestos generales del Estado han introdu-

cido una partida de l00 millones de pesetas
para apoyar esta difusión, aunque hubiera
sido deseable que esta cantidad se pudiese
habilitar para esta campaña.

EI seguro integra! de cereales de invierno,
trigo, cebada, avena, centeno y triticale,
cubre cualquier desastre exceptuando al-
gunas situaciones extraordinarias como las
de guerra, erupciones volcánicas, terremo-
tos o los daños causados por no utilizar
unas técnicas mínimas de cultivo propias
de cualquier agricultor. Para el caso de
incendio el seguro cubre el cereal empié,
en gavillas así como el transporte a las eras
o al almacén.

Este seguro integral de cereales de in-
vierno cubre también la disminución de
rendimientos y es en este punto donde
parecen surgir las mayores dudas. Dado
que el seguro fija unos rendimientos má-
ximos por comarca, algunos agricultores
los consideran bajos y opinan que en mu-
chos casos tendrían que tener una catás-
trofe de año para llegar a esos rendimien-
tos.

Como están ya publicados en el Boletín
Oficial del Estado los rendimientos máxi-
mos y las primas y puesto que sería dema-
siado amplia su publicación en AGR1-
CULTt!RA, sí que podemos adelantar
cómo serán las subvenciones, que desea-
mos sean publicadas definitivamente por el
Ministerio.

SUBVENCIONES

Para zonas con mayor intensidad de
riesgo, la subvención puede alcanzar el
10^ del importe del recibo a las primas
comerciales superiores a la media ponde-
rada de todas las primas, queda por deli-
mitar esa media.

También, por contratación colectiv^i o
individual, existirán unas subvenciones yue
dependerán del capital asegurado. L,o que
hace, a todas luces, importante hacer el
seguro de forma colectiva, por el ahorro
que supone.

POR AYUDAS A LAS ZONAS
AFECTADAS POR LA SEQUTA

Subvención del 20°I^ a las provincias y
comarcas que figuran en los Acuerdos dé
Consejo de Ministros de fechas 22.6.83 y
20.7.83.

Subvención del IOi^^ a los agricultores
titulares de explotaciones agrarias perso-
nales y directos que, no estando a^mpren-
didos en los beneficiarios de las ayudas que
se t3jan en el párrafo anterior, tengan ren-
dimientos inferiores a 750 Kg/Ha en trigo
y 900 Kg/Ha en cebudu.

Los precios a aplicar, a los solos efectos
del seguro, pago de primas e importe de
indemnizaciones en cau^ de siniestro, serún
los siguientes:

Ptas. / Kg
Trigos duros tipo [ . . . . . . . . . . . . . ?6
Trigos tipo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Trigos blandos tipo I . . . . . . . . . . . 23
Resto de trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Cebada ....................... 19
Avena ........................ IR
Centeno ...................... 19
Triticale ...................... 21

Estratos de Capital Asegurado Contratación
Colectiva

Contratación
Individual

Hasta 1.250.000 Pts : .................................... 75% 55 ^Yo
De 1.250.001 a 2.500.000 Pts ........................ 55 °ro 35%
Más de 2.500.000 Pts ..................................... 35% 20%
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EI documento del vacuno

GANADERIA EXTENSIVA
CRIADO CON LO NIJESTRO

^JNA GANADEItIA INSOSTENIBLE

La grave situación de excedentes en
manos del FORPPA, en torno a las 50.000
toneladas es hoy por hoy el protagonista
más importante de la ganadería de vacuno
destinada a carne. La Administración se ve
incapaz para aguantar con tantos exce-
dentes, mientras los ganaderos, con un
mercado que baja en este consumo, se ven
en la imposibilidad de seguir con un cen-
so^ que además hay que alimentar con
piensos comprados en el exterior. En la
cabaña de vacuno se puede decir que todo
ha sido un error sobre otro, en ocasiones no
a la ligera, sino en base a los intereses de
una serie de responsables ligados también
a proyectos internacionales en este campo.

La ganadería de vacuno para carne se ha
de enfrentar en primer lugar con la exis-
tencia de un descenso en el consumo pro-
vado por La crisis económica que ha dado
lugar a que se haya bajado de los 14 I<g por
habitante en 1977 a menos de l1 en 1982.
A,demás del precio, el consumidor tiene
desconfianza hacia un determinado tipo de
carnes por el fraude, lo que ha dado lugar a
ese retraimiento.

Este consumo a la baja da lugar a un
hundimiento de precios también para el
productor, que se ve obligado a dar salida a
sus reses vía FORPPA,, mientras ha de
apechugar con la elevación de las materias
primas, cuando no está sujeto a las impo-
siciones de la sequía. Tenemos una gana-
dería fuertemente ligada a cereales pienso
traídos del exterior mientras miles de hec-

táreas con posibilidades de pastos perma-
necen infrautilizadas. La ganadería exten-
siva se hace hoy insostenible y menos con
unos piensos que van camino de conver-
tirse en un lujo para la propia economía
nacional. Las razas autóctonas han per-
manecido marginadas mientras su puesto
era ocupado por razas foráneas.

A estas circunstancias en el sector de
producción se suman las dificultades que
existen en estos mercados, donde la
transparencia no se conoce con grave ries-
go para las propias ventas.

Este panorama de la ganadería de vacu-
no para carne es realmente negro y en
consecuencia parece que las respuestas han
de ser también duras, si se quieren corregir
vicios muy arraigados pero que hoy son
insostenibles.

L1N NL1EV0 PLAN

Entre las directrices que presenta este
documento para la ordenación del sector
destaca el objetivo de conseguir una orde-
nación de las producciones. En primer
lugar, se parte de una potenciación de la
política de ayudas a la ganadería extensiva
aumentando las ayudas que percibían estos
ganaderos hasta la fecha. Se contempla un
Plan para la Ganadería de Vacuno Exten-
siva y en el mismo se especifican, entre
otras acciones, la mejora de los niveles sa-
tarios, medidas orientadas a evitar el dete-
rioro actual con primas a novillas de repo-
sición, primas a reproductores, fomento a
las razas autóctonas, estímulos a las coo-
perativas, mejora de la estructura de las
explotaciones, subvenciones para la ali-
mentación en base a recursos forrajeros,
etc... Este Plan se centra también muy
especialmente en fomentar la utilización de
recursos alimentarios nacionales y en la
diversificación de los procedentes de la
importación, para evitar al máximo las
grandes dependencias. E.1 modelo actual
supone un grave riesgo tanto para la ga-
nadería como para la propia economía
nacional, que destina importantes recursos
a las compras en el exterior. Estas opera-
ciones hasta la fecha habían sido del
interés de los ganaderos vendiendo su car-
ne en el mercado. Pero con unos precios a
la baja, los ganaderos se han de plantear
con mayor urgencia si les sigue interesando
ese modelo de alimentación. El Plan seña-
la, entre otras alternativas, el mejor apro-
vechamiento de los subproductos agroin-

dustriales en base a subvenciones, la mayor
utilización de los recursos pastables de
montaña, con diversas líneas de ayuda para
siembras, desbroces, etc... fomento a la
implantación de pratenses, fomento de la
utilización de álimentos energéticos, en
sustitución de los cereales, como melazas,
mandioca, etc.

COIVIERC:IALIZ.4CION Y MEI2CAD0

Si en La producción es urgente un cam-
bio radical de filosofia, no menos intere-
santes son también una serie de actuacio-
nes en los procesos de comercialización e
industrialización para favoreeer el consu-
mo. E.I documento de reordenación con-
templa el fomento de las cooperativas y
otras agrupaciones de ganaderos para ac-
tuar en común en la venta de animales pa-
ra sacrificio para aumentar sus ingresos, la
mejora en los sistemas de contratación,
fomento de las lonjas, reestructuración de
mataderos, adecuación técnico sanitaria de
las industrias y en definitiva el acercamien-
to de los precios del productor al consumi-
dor, para lograr esa transparencia que hoy
se desconoce y que supone un retraimiento
a la hora de las ventas.

Para la regulación del mercado, la Ad-
ministración, a la vista de la situación
excedentaria que se arrastra, pretende re-
ducir sus compras tratando de dar un
mayor juego a la iniciativa privada aunque
sea a base de ayudas. Los stocks estratégi-
cos de campaña se han reducido ya de
25.000 a solamente 7.500 toneladas, cifra
esta última que se estima más que sufi-
ciente para atender a una emergencia.
Exitre los mecanismos de regulación, las
directrices de este programa son las discu-
tidas ya este año en la última regulación de
campaña y se centran en las ayudas para el
almacenamiento privado, restituciones a la
exportación, política de compras por cuar-
tos, según sea la fecha del año, limitación
de la oferta, fomento de la presencia de
carne española en los mercados exteriores
y el conseguir una recuperación del
consumo con la orientación hacia carnes
rojas de segunda y tercera.

El documento del vacuno conecta con la
realidad de un sector pero que necesita una
puesta en marcha acelerada, sobre todo si
tenemos en cuenta las especiales condicio-
nes que tiene hoy el mercado internacional
de cereales pienso.
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Menos vino y más optimismo

UNA VENDI MIA
CORTA Y

CON GRADO
Las últimas noticias que llegan desde las

distintas provincias porductoras de uva
para vinificación indican que la cosecha
está por debajo de las previsiones que se
hacían hace unos meses. Según estos indi-
cios podemos estar en esta campaña 83/84
en una producción cercana a los 33 millo-
nes de Hectólitros y posiblemente esta cifra
se puede ver rebajada cuando se tengan
datos más fiables que éstos que estamos
adelantando.

También resulta esperanzador el con-
vencimiento que tenemos de que no hay
tanto vino como se decía en poder de las
cooperativas y hay que recordar la petición
que se hizo hace pocos días a la Adminis-
tración pidiendo al SENPA la compra de 2
millones de Hectólitros; petíción que no
fue aceptada y parece que con razón:
Puede quedar vino en la Mancha en can-
tidades apreciables pero, ahora, tras las
compras de CIVINASA el problema no
está en el stock del año pasado, ni tampoco
en la producción de este año. Entonces
^por qué se está comprando uva a 8-9
ptas./Kg sin graduar, o a 0,8 ptas grado, o
vino a 125 con el ITE en discusión? El
crecimiento impresionante de una empresa
de almacenamiento, exportación y venta de
vino, y el temor de los demás a entrar en
ese mismo tipo de juego de mercado ha
dejado solo a un hombre emprendedor,
pero que ahora manda, templa y pone las
banderillas en el sector y hasta e q la Ad-
ministración, que no sabe qué hacer con un
hombre que cada vez tiene más vino, más
depósitos y más influencia en el precio del
mercado. Por mucho que se diga, el que el
precio de mercado esté por debajo del de
garantía indica a las claras que en este País
no paga el precio de garantía del vino
blanco nadie o casi nadie y estamos seguros
de que se podían efectuar movimientos que
permitiese al menos una subida de un duro
por Hectogrado.

Si la cosecha viene corta, no ocurre así
en el grado, que es muy alto. Vaya lo uno
por lo otro en una regulación que funciona
con el alcohol y no con el grado.

Puesto que no poseemos todavía la Re-
solución del FORPPA por la que se defi-
nen las reglas de juego finales del Real
Decreto de Campaña, sólo podemos ade-

lantar que la cosecha media de los tres
últimos años es de 38.454.000 Hectolitros
aproximadamente; las declaraciones han
tenido una media de 34 millones de Hec-
tolitros con unas ofertas medias de
7.753.000 Hl.

Según estudios efectuados en el Senpa
las ofertas al Senpa de vino han tenido una
distribución del siguiente tipo:

% de la produc-
ción vendida al

Senpa

Porcentaje de
bodegas con esa

entrega

del 15 al 20 ...............
del 20 al 25 ...............
del 25 al 30 ...............
del 30 al 35 ...............
del 35 al 40 ...............
del 40 al 45 ...............
del 45 al 50 ...............
del 50 al 55 ...............
del 55 al 60 ...............

2 por ciento
7 por ciento

10 por ciento
13 por ciento
14 por ciento
15 por ciento
14 por ciento
12 por ciento
9 por ciento

Hay que tener en cuenta que aunque el
máximo es el 50°I el Senpa ha aceptado
c;ompras extraordinarias en algunas cam-
pañas.

Queda pues claro que la mayor parte de
las bodegas han entregado por encima del
25%. Aun viniendo una cosecha corta po-
dría darse el caso de que con el 25% de
EOR no fuese sufuciente c;omo para colo-
car el mercado en situación conveniente de
regulación. Las condiciones en las que
viene la vendimia no pueden ser mejores
para llevar a buen fin esta dudosa campa-
ña.
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UN AÑO DE AGRICULTURA

SOCIALISTA

Felipe González, prímer Presidente
dei Gobierno que acudió a

inaugurar FiMA, nuestra gran €eria
de maquir+aria agrícola de

Zaragoza.

UN NLIEVO EQLIIPO

El Gobierno socialista cumplió su primer
año de gestión. Doce meses, aunque ha
llegado un momento casi "obligado" de
hacer una meditación sobre las actuaciones
del PSOE, resulta un período extremada-
mente corto para ver la existencia de cam-
bios profundos en una sociedad. Y si re-
sulta un período escaso para poder de-
mandar resultados en el conjunto de un
país, las dificultades para esa transforma-
ción son realmente superiores si nos dete-
nemos en el sector agrario donde las es-
tructuras tradicionales, una determinada
forma de hacer las cosas, están más pro-
fundamente arraigadas.

Por esta razón, a la hora de hacer este
balance, es preciso partir de la dificultad
que presenta Ilevar adelante cualquier es-
bow de cambio en un período de un año.
Sin embargo, este tiempo puede y debe ser
suficiente para contemplar si ha existido un
nuevo talante en el Departamento, una
nueva filosofía en las actuaciones, unas
posiciones claras en problemas concretos y
coyunturales y si realmente se han tratado
de sentar unas primeras bases para la gran
reforma que necesita nuestra agricultura.

Desde esta perspectiva, a la hora de
enjuiciar la labor de los nuevos responsa-
bles del Ministerio de Agricultura, es pre-
ciso ver la situación desde tres plantea-
mientos muy concretos. En primer lugar,

cuál ha sido la posición del Ministerio de
Agricultura, sus relaciones y dependencias
respecto a la política del Ministerio de
Economía y Hacienda, desde donde ema-
nan las grandes, directrices en temas eco-
nómia^s. En segundo término cabe hacer
un análisis de las actuaciones en temas
puramente coyunturales y donde sí resulta
posible poner en marcha nuevos plantea-
mientos en la forma de hacer las cosas. En
tercer lugar, están las acciones que llevan
implícito un cambio de estructura sobre las
cuales en el período de un año sería sufi-
ciente para tener una calificación positiva
el hecho de que se hubieran sentado unas
bases de cara al futuro.

...QL1E SE HIZO ROGAR

Haciendo un poco de memoria, hay que
recordar, en primer término, que el cambio
en el Ministerio de Agricultura se hizo con
una lentitud casi exasperante. Tras el
nombramiento del Ministro y algunos altos
cargos, el proceso de renovación resulta
difícilmente explicable, cuando algunas
Direcciones Generales o Presidencias es-
tuvieron largo tiempo sin cubrir en un
clima yue en qada favorecía la actuación
del nuevo equipo. El caso más notorio fue
el de la presidencia del IRYDA que final-
mente recayó sobre un cargo del equipe
anterior.

En el sector había esperanzas que desde

un primer momento se impusiera un nuevo
estilo de hacer las cosas; se esperaba que el
Gobierno socialista tuviera ya engranado
el nuevo equipo para hacerse de golpe con
toda la estructura del Departamento y se
a^mprobó de que a diversos altos cargos se
les fue cazando y situando a lazo formán-
dose al final un grupo de altos cargos
unidos más por la relación personal con el
Ministro que por el trabajo de un equipo.

LA INFLUENCIA DE
EC'ONOMIA

AI analizar con la mayor objetividad
posible la actuación de un equipo al frente
de Agricultura, es preciso partir de las
relaciones y dependencias que a ese De-
partamento tuvo con el Ministerio de Eco-
nomía. En una Administración con recur-
sos escasos, en un momento de crisis, los
presupuestos del Ministerio tuvieron en
1983 un aumento del 23 por ciento respecto
a 1982 mientras que los gastos en inver-
siones crecían en maís del 30`^. Este sería
un capítulo positivo.

Pero, las directrices del Ministerio de
Ea>nomía y del Bana^ de España se han
dejado notar mucho más en las actuaciones
del FORPPA. Reiteradamente se ha acu-
sado a este Organismo de un cierto
desmadre en sus gastos y operaciones, de la
existencia de fuertes excedentes inmovili-
z^dos a precio de oro, grandes a^mpras de
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Por Vidal Maté y Manuel Carlón

regulación, créditos a bajo interés que se
distribuían indiscriminadamente entre
grandes, pequeños industriales, política de
primas a inmovilizaciones como en el caso
del vino.

Estas actuaciones se consideraron en
muchos casos criticables y por parte de los
responsables económicos se iba a intentar
umseguir un recorte de esos gastos.

Desde estos planteamientos, los créditos
del FORPPA pasaron del 9 al 13I, en
líneas generales, aunque en algunos casos
hay algunas subvenciones en varios puntos.
El caso del vino es un ejemplo, pues se
quitaron las primas a las inmovilizaciones.
La filosofia general era que el FORPPA
estaba haciendo una distribución de crédi-
tos y subvenciones de forma indiscrimina-
da; que los grandes estaban sacando be-
neficios a costa del pequeño, quien gene-
ralmente permanecía al margen de estas
ayudas. Y eso en muchos casos era verdad.
Pero la solución dada de créditos altos, a
todos por igual, sólo ha hecho que com-
plicar más las cosas en detrimento de los
peyueños, que tienen más dificultades paru
acceder y defender esos intereses al 13°I.

Estas decisiones han afectado negativa-
mente a los pequeños agricultores, a la
explotación familiar a la que decidida-
mente se quería defender, al no haberse
arbitrado paralelamente otras actuaciones
con intereses diferenciales para explota-
ciones o cultivos.

Entre otras operaciones que vienen de-
ter-minadas fuera del área del Ministerio de
Agricultura, aunque evidentemente ha de
ser una responsabilidad compartida por
todo el Gobierno, están los planteamientos
que para 1984 se han hecho sobre la Se-
guridad Social Agraria, con un aumento
del 33% en las cuotas para trabajadores por
cuenta propia mientras se duplicaban los
jornales reales y se a>ngelaban las jornadas
teóricas. La Reforma de la Seguridad So-
cial Agraria irá incluida dentro de la gran
reforma que se prepara en Seguridad So-
cial, mientras al sector agrario, en base a
los viejos planteamientos, se le exije un
esfuerzo sobre 1983 de más de 40.000 mi-
Ilones de pesetas.

Finalmente, entre las operaciones con-
juntas con otros Ministerios está La referida
al acuerdo marco BCA-Cajas Rurales que,
en sus objetivos, puede ser de un gran
interés para los agricultores pero que se ha
hecho de una forma y en un proceso re-
chazado por las Organizaciones Agrarias.
La Administración se ha servido de los
mandatarios de siempre, de muchos que en
ocasiones se denominaron caciques desde
la izquierda, para hacer el acuerdo que
interesaba en ese momento al Gobierno

aunque ello pudiera suponer su consolida-
ción en el cargo. La reforma democrática
de las Cajas ha sido por el momento
pospuesta por los intereses económicos.

LAS A(TCIACIONES
COYLIN"I'UI^ALES

Si resulta imposible juzgar la actuación
de un equipo en once meses, si nos atene-
mos a los resultados de grandes reformas
en cuanto es imposible su realización, sí se
pueden emitir, en cambio, opiniones res-
pecto al comportamiento mantenido sobre
problemas coyunturales yue requerían sa-
lidas concretas. En este sentido, lógica-
mente los mayores puntos de referencia
están en las decisiones sobre algunos de los
mercados. Ciñéndonos nada más que a dos
de ellos, los resultados han sido totalmente
opuestos.

E.n el caso del aceite, este año arrancaba
la campaña con un grave problema de
excedentes con el handicap dei asunto de
l'TECO en Jaén. E.I SENPA ha tenido a lo
largo de este año una gran actuación en
este mercado adelantándose a la situación
y consiguiendo, a costa de un importante
esfuerzo financiero, recuperar los precios y
defender las rentas de todo un sector.

La cara opuesta de esta actuactión viene
determinada por la política seguida en el
mercado de los cereales pienso, cuestión
que practicamente es preocupante desde la
pasada primavera. E.1 Gobierno no ha sa-
bido adelantarse a la situación por falta de
datos o por abulia veraniega, mientras las
materias primas se disparaban en todos los
mercados y los excedentes del SENPA son
insuticientes para ordenar un mercado. Lr^s
problemas se pueden comenzar a agravar
en los próximos meses si no hay operacio-
nes de choque.

El mercado de las carnes se pretendió
cambiar parcialmente en la regulación de
vacuno de este año. El FORPPA quiso
imponer sus criterios desde un primer mo-
mento y, al final, hubo de ceder a la reali-
dad del sector en lo referido al peso de las
canales.

Dejando a un lado problemas como la
sequía, inundaciones en el norte, etc... la
impresión generalizada en este tipo de
actuaciones coyunturales al menos en los
primeros meses y con la excepción del
aceite, era que se iba detr^s de los hechos,
menos por ejemplo en el caso del arroz
donde se aprobó una importación de hasta
150.000 toneladas antes de que el FORPPA
y las OPAS hubieran hecho balance de la
campaña.

Medidas coyunturales eran también las
que necesitaba el Plan de Capitalización
del campo, puesto en marcha por José Luis
Alvarez, paralizado por simple prudencia-
por el PSOE. y donde no se han dado
soluciones a los problemas derivados del
montaje anterior.

A medio camino entre las salidas a pro-

EI relevo...

blemas concretos y las medidas de cambios
de estructura se ena^ntrarían actuaciones
como las iniciadas por el FOE;PPA para
seguir una política de rea^rte de excedentes
y en consecuencia de gastos tinancieros,
aunque las ventas en el exterior fuer^u^ a
precios muy bajos.

En las negociaciones de precios agrarios,
c;ompromiso histórico que venía ya de los
íiltimos años, la Administración hizo un,i
mesa puente Ilegándose, en las negucia-
ciones en el FORPPA, a escasos puntos de
acuerdo, con el compromiso de que para el
próximo año cambiaría el modelu.

Las medidas a^mplememarias siguicron
la línea de años anteriores, control de
inputs, unos 24.000 millones de pesetas en
estos apoyos, escaso control sobre su dis-
tribución y gasto, introduciéndose sola-
mente algunas modificaciones referidas al
apoyo para el ^isociacionismo agrario, re-
levo generacional, ayuda a cooperativas,
etc... con escasas dotaciones. Posterior-
mente se aprobaban 4.000 millones dc
pesetas en créditos y subvenciones para
^óvenes, aunque algunos peticionarios que
los buscaron no Ilegaron con facilidad a
saber dónde estaban realmente esos fon-
dOS.

A caballo entre las decisiones a^yuntu-
rales y el cambio de estructura ha estado
también el vino. Recogiendo los trabajos
hechos ya u^n el equipo de UCD, Admi-
nistración y Organizaciones Agrarias lle-
garon a un acuerdo sobre la filosufia a
seguir para la reordenación del sector viti-
vinícola en un clima de cc^rresponsabilidad.
Pero, estas directrices generales no se tu-
vieron en cuenta a la hora de regular la
actual campaña, con la publicación de un
Real Decreto que causó sorpresa hasta a
algunos cargos del propio Departamento
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1983. Fiatagri:
Ha nac ido un gigante europeo .-

La tierra es la fuente de nuestra salud.
Podemos pedirle más, porque nos
puede dar más.
Sólo necesitamos aprender cómo
cultivarla mejor.

Aumentando su rendimiento y su productividad.
Este es el gran reto que tenemos enfrente. Un
reto que necesita una respuesta firme. Ahora, en
1983.
Por esto FIATAGRI ha partido de FIAT, lo cual
significa tener un gran comienzo.
Un gran comienzo porque •FIATAGRI engloba bajo
una única marca a los tractores FIAT, las
cosechadoras LAVERDA, y las cosechadoras y
segadoras de forraje HESSTON.
Tres nombres que han conseguido, por separado,
una posición de liderazgo en sus respectivos
sectores.

^RACTORFIAT S.A.

Ctra de Barcelona, Km 11 -

Telf 747 18 88 MADRID-22

Un gran comienzo porque FIATAGRI mantiene
toda la fuerza de FIAT, todo el potencial de
innovación tecnológico representado por uno de
los grupos mundiales más sólidos y más
experimentados.
Porque FIATAGRI significa una sólida presencia
en todo el mundo y un servicio posventa
dispuesta a ayudar y aconsejar a los agricultores
en cualquier lugar.
Con FIATAGRI el agricultor puede estar seguro
de que encontrará la respuesta más satisfactoria
a sus necesidades en cualquier momento y para
cada tipo de cultivo.

FIATAGRI. EI gigante de la agricultura europea.
.

^^ FIATAGRI
FKIt Trqtt0l'1. LdY Ŷdd,11ESStOfl.



Garantia de
Origen y Calidad

VALDEPEÑAS

LA MANCHA
YECLA

^qLAGP MONTILLA^MOf;ILES

MALAGA

Para controlar y garantizar la calidad de los vinos
españoles con Denominación de Origen está el
I.N.D.O. (Instituto Nacional de Denominaciones de
Origen^, organismo autónomo dependiente del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
cuyas funciones principales, en virtud de las compe-
tencias que le atribuye el Decreto de fecha 23 de
Marzo de 1972, que aprueba el Reglamento de la
Ley del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoho-
les, son las siguientes:

- Orientar, vigilar y coordinar la producción de ela-
boración y calidad de los vinos y demás productos
amparados por Denominaciones de Origen o por
otras denominaciones.

- Vigilar la producción, elaboración y calidad de
los productos vitivinícolas.

- Promover el reconocimiento de denominaciones
de interés general.

- Velar por el prestigio de las Denominaciones
de Origen y perseguir su empleo indebido.

- Realizar las tareas de formación y actualiza-
ción del Catastro Vitícola y Vinícola; promover o
efectuar los estudios adecuados para la mejora
de la vid y la elaboración de los vinos protegidos
con Denominación de Origen; vigilar la actuación
de los Consejos Reguladores.

- Estudiar y proponer los regímenes particula-
res de plantación de viñedo en zonas amparadas.

De estas competencias,

unas han sido ya transfe-

ridas a los entes autonó-

micos, otras son seguidas

de forma combinada y

otras son competencia

exclusiva del I.N.D.O.

For free information write to:

Instituto Nacional de Denominaciones de Origen
Dulcinea, 4- Madrid-20 Tels. 254 97 361254 99 41 Telex: 23425 AGRIM E



í,a/to,por faror,
Deténgase a contemplar el nuevo «Niŝsan Patrol Techo Alto».

^ Con el más a/to nivel tecnolágiĉo de los todo terreno de su categoría, el «Niŝsan Patrol
Techo Alto» hace todo lo que hay que hacer mucho metór. Carga 70D Kgs, y a^cula

por cualquier camino. Pero l/d. va a notar la d^ferenná. Es tan conforfable como un
turismo, muy cámodo porque trabajando a gusto se trabaja metór.

^eloz, para hacer más, más rápido. Silenaóso, tanto que tenemos un radio- cassette
opnónal a su diŝposiĉión. Manejable, ágil, muy duro, con unos frenos a toda prueba.

Además, está pintado por cataforesis con 8 capas de protección, que lo resisten todo.
l/enga a ver el nuevo «Ni ŝsan Patrol lecho Alto» a su Conces^ónario

06'cial NISSAN. Y pruébelo.
Con un todo terreno así de alto Zpor qué elegi^ otro?

Corocteristicas recnims: Motor Diesel de 70 C.V. Din o 3.600 r.p.m. Frenas delanteros de disco
y troseros de tambor, servoasistidos. Dirección mecánica o asr ŝ tida. Caja de cambios de

ve oa a es y re uc ora. racaon a as rue as.
7 Plozas. Capacidad de Carga: 700 Kgs. Volumen de carga: 1 m3. Velocidad: 120 Km/h. ^^ I^^^I ^O ^

^ pllá e
s t dd dt r t a d

NI55AN PATROL`"°"^

Nerfección tecn^ ►lb^;-ic^a japone^a.



Tractores ag rícolas Caterpillar

Los vendimos hace 24 años
y continúan trabajando .

Ñ ^/O!

D4E SA THvp^BG
97 hó o^o9ación

Pendiente de
la^NĈ

IAla me1°r re
PRECIOIPOT^

La calidad y duración de los tractores agrícolas CAT es
sobradamente conocida en todas partés. Año tras año realizan
faenas del campo con grandes producciones y
mínimos costos.

Cuando compre un tractor debe estudiar la potencia y tracción a
la barra de tiro, comprobar el consumo de combustible por Ha.
labrada y verificar los costos de tiempos muertos, mantenimiel4to,
reparaciones, etc.

Si la potencia se aprovecha al máximo, si su tracción es muy
superior a la de cualquier otra marca, si su consumo es inferior de
un 25 a un 30 por ciento sobre el de los tractores de ruedas
convencionales y si sus costos son muy bajos, se trata de un
tractor Caterpillar.

Por eso la calidad CAT es la razón del prestigio de sus tractores
agrícolas.

D4E DD 78 CV
D4E SA 88 CV
D5B SA 125 CV
D6D SA 123 CV
D7G SA 250 CV

compromiso de continuidad ^ ^

® CATERPILLAR

Central: Condesa de Venadito, 1
Tel. (91) 404 24 01 - Madrid-27

Caterpillar, Cat y® son marcas de Caterpillar Tractor Co
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de Agricultura. EI establecimiento de los
nuevos sistemas de regulación se ha hecho
de forma c^nfusa, se han quitado primas a
inmovilizaciones, penalizado con más
interés los almacenamientos a largo plazo y
los próximos meses pueden ser el mejor
testigo de si Agricultura acertó o se eqw-
vocó en sus planteamientos. De lo que no
hay duda es que, por ese afán de ahorro del
FORPPA, Agricultura se juega mucho en
esta campaña aunque el hecho de que
venga a la baja puede favorecer las cosas.

IAS GRANDFS CAMIBIOS

t!n tercer aspecto a analizar en las ac-
tuaciones del Ministerio de Agricultura son
las referidas a cambios profundos de es-
tructuras cuya culminación debe suponer
un proceso de varios años. E.n estas actua-
ciones, un año scilo puede servir para de-
tectar si realmente se ha aprovechado o no
el tiempo para poner las bases de unos
programas, aunque los resultados esté q

todavíu lejos.
E.I nuevo equipo de Agricultura se ha

comprometido decididamente con la im-
plantación de los seguros agrarios camo eje
de una nueva política agraria para
conseguir un campo con empresarios. En
los últimos doce meses, la Administración
socialista ha duplicado prácticamente las
subvenciones destinadas a los Seguros
Agrarios has[a llegar en 1984 a los 6.600
millones de pesetas. Se han perfeccionado
y ampliado nuevas líneas entre las que
destaca el seguro integral de cereales, aun-
que en medios de las compañías asegura-
doras existía un malestar que podía dar al
traste con todos los planes.

En contra de algunos compromisos ad-
quiridos el pasado mes de enero por el

grupo parlamentario socialista, el proyecto
de Ley de Cámaras Agrarias se ha ido
retrasando más meses de los previstos, sin
que además en ese período se haya hecho
consulta alguna con las propias Cámaras
Agrarias o los Sindicatos. Todas las pro-
mesas indican que habrá Ley antes de final
de año, aunque hay suficientes motivos
objetivos para considerar que eso no va a
suceder así. El campo, para proceder a un
cambio en su estructura de representativi-
dad, necesita urgentemente unas Cámaras
Agrarias cuyo proceso electoral debió ha-
berse negociado ya hace algún tiempo.

Factor clave, a la hora de hablar de la
nueva política del Ministerio de Agricul-
tura, es el papel que jueguen las propias
Organizaciones Agrarias. Es lo que los
socialistas presentaban en el programa
electoral como la concertación.

Sin emburgo, a estas alturas del año,
causa cierto sonrojo pensar que el gabinete
técnico del Ministerio de Agricultura llame
wncertación a todas las reuniones que se
han celebrado en este año entre la Admi-
nistración y las OPAS. Durante la reciente
reunión celebrada entre el Ministro de
Agricultura y las cinco OPAS, Carlos Ro-
mero entregó un pequeño documento en el
que se informaba numéricamente de todas
las reuniones celebradas en organismos
como FORPPA, INIA, SENPA, Produc-
ción Agraria, Planes de Vivero, etc. como si
a eso pudiera llamarse concertación.

^Cuál ha sido la diferencia entre estas
reuniones y las celebradas con la Admi-
nistración anterior? En reiteradas ocasiones
se ha denunciado la forma en que se
desarrollaban muchos Grupos de Trabajo
en el FORPPA donde, en base a una fuerza
numérica, se imponían siempre los criterios
mantenidos por la Administración con
votaciones democráticas, una persona un
voto, pero sin c^ue hubiera un equilibrio en
las representac^ones.

Como con la Administración anterior, se
han celebrado docenas de reuniones en
todos los Organismos pero, sin que hayan
aportado novedad alguna en este sentido.
Para hablar de concertación hay que tener
en cuenta varias cosas. En primer lugar que
se haya producido un cambio en el marco
donde se establezcan las reuniones entre la
Administración y las Organizaciones
Agrarias. Se podría hahlar de concertación
en el FORPPA cuando se haya variado la
estructura de sus órganos de direc;ción. En
el INIA se procedió a dar entrada a las
OPAS por una orden del pasado I1 de
mayo, al igual yue en otras estructuras de
semillas, etc... Pero, en las más importantes
e incluso a nivel de Ministerio de Agricul-
tura, nada se ha hecho para yue se pudiera
hablar realmente de concertación.

A la hora de hacer estas críticas al Mi-
nisterio de Agricultura, justo es reconocer
también que los sindicatos y Organizacio-
nes Agrarias no están en su momento más
fuerte en materia de representatividad pe-

C
ro, sin embargo, esta ha sido una situaci^ín
yue se ha aceptado en la sectorial remola-
chera.

En este primer año de Gobierno socia-
lista se ha perdido también la oportuni-
dad para establecer ulgún tipo de marcu,
órgano de enruentro entre las Organiza-
ciun^ Agrarias y el Ministerio de Agricul-
tura, punto que se ha solicitado reiteradu-
mente en los años precedentes. Oticial-
mente, las OPAS fueron Ilamadas a Agri-
cultura, de forma a^njunta en diciembre de
1982 y nu volvieron a hacerlo hasta el mes
de septiembre. Como en tiempos de UCD,
estos encuentros en la cumbre cun las
OPAS se hacen cuandu tiene tiempo libre o
interés el responsable del Uepartamento,
prevaleciendo la política de a^ntactos per-
sonales.

Donde mínimamente se podría hablar
wn más sentido de concertación sería en
las reuniones celebradas para la elabora-
ción de los programas para el cambio y
reordenación de sectores. Por esta mesa
han pasado ya los documentos sobre re-
molacha, vino, cereales pienso y se sigue
trabajando en carnes de vacuno, tabacu,
etc... En líneas generales ha existido
acuerdo sobre la filusofía a aplicar en
tudos los casos, aunque a la hora de dictar
la normativa se puedan producir diferen-
cias.

Aunque estos temas no han sido
ec^nsiderados públicamente en su real im-
portancia, hay una serie de cuestiones que
se venía q pasando como muertos institu-
cionales de Ministro a Ministro en UCD y
que han sido resueltos por la Administra-
ción socialista.

El Ministerio de Agricultura ha iniciado
el camino para la representatividad de las
OPAS en los organismos de la Administra-
ción aunque se ha quedado parado el pru-
ceso en el INIA.

l'na de esas viejas cuestiones pendientes
era la existencia de las organizaciones sec-
toriales en lucha con las generales. Tras
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una serie de reuniones con las OPAS, re-
cientemente se publicaba la normativa
para la supresión de la sectorial remola-
chera al constituir una Comisión Nacional
Azucarera con todas las OPAS en la mis-
ma. Agricultura quiere que este proceso se
haga c;on calma pero sin detenerse en su
filosofia inicial.

Finahnente, la Administración socialista,
aunque a nivel de PSOE siga sin tener las
cosas claras sobre el modelo sindical a
apoyar o al menos no lo demuestra, ha
tomado decisiones importantes para la
financiación instituciocal de las OPAS
poniendo fin a la posiblE existencia ante-
rior de dineros oscuros. La; organizaciones
agrarias recibirán unas 30.1?00 pesetas por
cada reunión a que asistan con la Admi-
nistración. Igualmente hay fondos para
tareas de colaboración en cursos sobre
semillas, estructuración del olivar, seguros
agrarios, etc. Estas ayudas se complemen-
tan con la inmediata distribución para su
uso de locales pertenecientes al patnmonio
sindical con carácter provisional, hasta que
se celebren unas elecciones en el campo.
E.n conjunto, un sindicato estatal podría
recibir una cifra anual no inferior a los 15
millones de ptas. si mantiene una labor de
colaboración en las actuaciones que pro-
grame el Ministerio.

Indudablemente, fuera de este análisis
han quedado muchos temas concretos. Pe-
ro por encima de las actuaciones puntuales
enumeradas o los intentos para sentar ba-
ses en refonnas más profundas, prima una
impresión generalizada de que en Agricul-
tura han ido las c;osas excesivamente len-
tas: De que, a pesar de las promesas, no ha
existido una política de transparencia y
concertación, que se ha ido generalmente a
remolque o detrás de las situaciones wn
decisiones aplazadas más de lo debido:
Que en el Ministerio de Agricultura más
que un equipo existe un Ministro, cuya
mano derecha no sabe lo que sucede en la
izquierda. Pero a pesar de estas críticas, a
pesar de los rankmgs de opinión que si-
tuaban a Carlos Romero en los últimos
puestos Ilegando a afirmarse que había
pasado un año por el Ministerio sin rom-
perlo ni mancharlo, en Agricultura se han
hecho algunas cosas senas pensando en
procesos de cambio a varios años.

PD. - Este primer año ha servido para
constatar tristemente que la Administra-
ción socialista en Agricultura encaja inclu-
so peor las críticas que Gobiernos anterio-
res descalificando a profesionales con la
adjetivación de derechas. Agricultura pa-
rece obvio que querría el máximo control
de prensa ante el evidente fracaso de ima-
gen que ha tenido, a veces injustamente,
para personas ajenas al sector.

Después del período veraniego

EL MINISTRO CON
LAS OPAS

Sólo se h^bló de dinero

RELINION

El Ministro de Agricultura D. Carlos
Romero, tras el período veraniego, convo-
có a las Organizaciones Agrarias para es-
tudiar el calendario de reuniones hasta fin
de año. Menos de este tema y de la situa-
ción del sector agropecuario, se habló de
casi todo

El Ministro no quiso entrar en ninguno
de los temas puntuales que intentaron
plantear los Secretarios Generales de las
OrQanizaciones. Como tampoco se quiso
hablar de Cámaras, y puesto que el calen-
dario objeto de la reunión no era aportado
ni por el Ministerio ni por las Organiza-
ciones, se pasó a la presentación de cómo
se iban a pagar las dietas por reuniones y el
camino que llevaba la devolución del pa-
trimonio sindical. Es una pena que con las
enormes dudas y problemas que aparecen
en las Mesas del FORPPA, no se pudiera
aprovechar una reunión Ministro-
Organizaciones de las que tan escasamente
se prodigan y por cuya carencia son fre-
cuentes las quejas de las Organizaciones.

El Ministro fue positivo en su decidido
apoyo a las OPAS que es necesario poten-
ciar para, en este aspecto también, intentar
acercarnos a las estructuras comunitarias.
Hizo especial énfasis en la participación de
las Organizaciones Profesionales en la
concertación agraria que pasamos a ex-
plicar puesto que fue el úníco documento
aportado por el Ministro.

CONCERTACION

La concertación se ha traducido, para D.
Carlos Romero, en una continua partici-
pación en órganos y mesas de trabajo. Por
pnmera vez las Organizaciones participa-
rán en el Consejo General del INIA, así
como en la comisión de vigilancia para el
seguimiento y mejora de la producción de
semillas. Para apoyar a las OPAS la Ad-
ministración ha ampliado la colaboración
con las mismas para impartir cursos para la
difusión del Plan de Reestructuración del
Olivar, del Reglamento Estructural de la
Producción Lechera, Semillas Selectas y
Seguros Agrarios.

Hizo también balance de las Mesas de
trabajo realizadas hasta ahora, felicitando
a las Organizaciones por el gran resultado
obtenido de las mismas. Dio cuenta de la
finalización de los trabajos de los Grupos
correspondientes a los sectores vínico-
alcoholero, remolachero y de cereales-
leguminosas pienso, quedan por finalizarse
los trabajos del Grupo de tabaco así como
los de vacuno de carne, vacuno de leche y el
de algodón que se iniciarán antes de no-
viembre.

Se celebaron un total de 66 reuniones de
los grupos de trabajo del FORPPA así
como otras 80 en otros Organismos de la
Administración. Se han constituido igual-
mente grupos de trabajo intenninisteriales
sobre Contribución Territorial Rústica y
Pecuaria, Estimación objetiva singular,
Seguridad Social Agraria, vías alterantivas
para la exportación de productos horto-
frutícolas y Pa[rimonio Sindical Agrariu,
Mercosa y Mercasa. Co^. todas estas reu-
niones pueden cumplirse las 200 reuniones
por las que las Organizaciones podrían
recibir cerca de los cuatro millones de
pesetas cada una.

Y TODOS CONTENTOS

No puede decirse que esta relación de
reuniones puedan catalogarse wmo "con-
certación", puesto que una cosa son las
reuniones y su razón y otra muy diferente
lo que de ellas se obtenga y lo que en ellas
pase. Si nos atenemos a las observaciones
de las Organizaciones tras cada una de
estas reuniones el total no es muy favorable
a la idea que de "concertación" tenemos y
que el diccionario define como "componer,
ordenar, arreglar las partes de una c;osa o
de varias". Muchas han sido las críticas de
algunas Organizaciones por la falta de
concertación y de diálogo existente pero, al
finalizar la reunión, se felicitaban de las
palabras y de los objetivos del Ministro; la
situación ec;onómica de las OPAS, a las yue
se las pide más de lo que se las da, ha
provocado esta satisfacción momentánea
producida por el respiro monetario que el
Ministro ofrecía.
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LA ECONOMIA
CONDICIONARA EL
DESAR ROLLO DEL

SINDICALISMO AGRARIO

A pesar de las evidentes dificultades y
los problemas de funcionamiento que han
tenido durante los últimos años las Orga-
nizaciones Agrarias, se puede decir que
desde la celebración de las últimas y pri-
meras elecciones a Cámaras Agrarias en la
primavera de 1982, no se ha movido el
panorama sindical. Cada una de las cinco
siglas reconocidas y aceptadas como orga-
nizaciones estatales han seguido su propia
dinámica, unas con línea ascendente, como
en el caso de la CNAG o los propios Jó-
venes Agricultores; otras desde posiciones
estables como la FTT; la COAG sin acabar
de resolver unos problemas internos que ya
van para varios años y finalmente con unas
siglas, como t?FADE, que en este período
no han tenido una sola muestra de organi-
zación como podría ser congresos, grandes
asambleas, etc...

Este panorama se ha mantenido por su
propia inercia en estos últimos más de 5
años. Pero, a medida que se acercan las
posibles elecciones a Cámaras Agrarias, la
nueva confrontación en base a la cual se

das y apolíticas, con inclinación hacia par-
tidos de la derecha, se puede decir que
habría coincidencia en el 80 por 100 de los
agricultores que hoy están en siglas como
la CNAG, t'E.ADE o el CNJA, sobre la
necesidad de ir hacia una gran organiza-
ción Agraria que cubriera un amplio hue-
co. Esta pregunta, que en ocasiones se
hacen los agricultores, resulta frenada con
mucha frecuencia por las posiciones que
mantienen los dirigentes de algunas siglas y
que ven las mismas como algo prupio.
Desde estos puestos de representantes, en
algunos casos se ha tratado de jugar a la
política, de entrar ademá.5 por la puerta
grande ofertando unos poderes que darían
esas bases agrarias.

Duran[e cinco años, ésta ha sido la tó-

nica dominante de un proceso pero que sin
embargo puede variar en los próximus
meses. EI sector agrario está necesitado de
Organizaciones más fuertes y algunas de
las siglas existentes hoy en el mercado
tienen también mucho miedo de que unas
elecciones deje al descubierto una existen-
cia ficticia en los últimos años. Por eso hay
muchos puntos de acuerdo para evitar
riesgos, aunque este proceso se haga más
por miedo que pensando en que ello sería
de mejor forma de servir a los intereses de
los agricultores.

Dando a^mo^ buena la fecha de la pri-
mavera para las elecciones a Cámaras
Agrarias, los próximos meses van a ser
testigos de cambios sustanciales en el
panorama del sindicalismo agraño.

rían asignar los puestos de representa-
tividad en el sector, en estos mismos me-
dios han comenzado a producirse movi-
mientos, c^ue en ocasiones todavía no pa-
saron de simples rumores, sobre un cambio
en el panorama sindicaL Ir a unas eleccio-
nes como las de Cámaras Agrarias puede
ser un riesgo para algunas siglas que po-
drían c^uedar descolgadas, aunque la con-
frontación se hiciera con toda la transpa-
rencia.

La evolución de las siglas de Organiza-
c-iones Agrarias en los últimos cinco años
ha estado determinada por las posibilida-
des económicas de cada una de ellas. Ante
las nuevas elecciones, se piensa y con razón
que los mejores resultados estarán de la
mano de los más fuertes económicamente;
de quienes monten la mejor estructura.
Agricultores con escasas diferencias ideo-
lógicas pero que hoy militan en Organiza-
ciones diferentes podrían ser protagonistas
de un importante movimiento de bases
que, en ocasiones, no han promovido sus
dirigentes.

Aceptando que el sector agrario mantie-
ne unas posiciones generalmente modera-

AGR ICULTU RA-727



O.^►lCl^^[^;^ ^^` ^ Q " Por Vidal Maté y Manuel Carlón
1,^^,1^ ^ ^.^ ^^1..- ^ l ^x

e o^. -^^p^j
^

^

P'' ^,1^^ ^ ^' a.^ ^ ^ 1l ^ _^ ^^. ^

Se acabó la sectorial remolachera. Tam-
bién con polémica por medio, la Adminis-
tración se decidió al fin a acabar con las
actuaciones de la Confederación Nacional
Española de Cultivadores de Remolacha y
Caña Azucarera que, durante los últimos
años, había tenido el protagonismo en las
relaciones con la industria o el Ministerio
de Agricultura acerca de la producción
remolachera y de caña de azúcar. A partir
de la publicación de esta orden, la Admi-
nistración reconoce solamente como
interlocutores válidos a los respresentantes
de las Organizaciones Agrarias de ámbito
estatal y de carácter general, si bien este
proceso puede plantear también algunos
problemas respecto a determinadas siglas.

La polémica sobre la existencia de las
.xganizaciones sectoriales se inicia prácti-
camente desde el momento en que se pu-
blica en Fspaña la LPy de Libertad Sindi-
cal en 1977. Viejas estructuras del sindicato
vertical tratan de amoldarse a las nuevas
normas y en esta línea se constituye la
Confederación Nacional Fspañola de Cul-
tivadores de Remolacha y de Caña de
Azúcar donde los responsables mantienen
una continuidad con el pasado. Incluso
años más tarde, en algunas provincias, se
seguía hablando de Grupos Remolacheros
en lugar de las Asociaciones Provinciales
que se pusieron en marcha como recambio.

Este proeeso de cambio ficticio no fue
bien visto por las Organizaciones Agrarias

SE ACABO LA
SECTORIAL

REMOLACHERA

de ámbito general, que se sentían despla-
zadas y, en ocasiones, suplantadas para la
defensa de los intereses remolacheros. Por
este motivo y como una medida para llegar
a un entendimiento sin posiciones de rup-
tura, desde 1979 ha estado funcionando lo
yue se denominaba Comisión Interasocia-
tiva de Remolacheros y Cañeros Españoles
(CIRCE.), entre cuyas misiones estaba la de
a^nseguir celebrar en el sector unas elec-
ciones a gusto de todos. Pasados algunos
años, se vio que los objetivos previstos para
esta CIRCE. no satisfacían a nadie, por lo
que las Organizaciones Agrarias fueron
cediendo en su apoyo. La FTT se puede
decir que casi nunca Ilegó a estar en esta
CIRCF mientras la t!FADE, la COAG y el
CNJA organizaban otra nueva CIRCE
hace un año por estas fechas.

Con la llegada al gobierno de los socia-
listas, que en todo momento se habían
opuesto a la existencia de sectoriales como
interlocutores válidos con la Administra-
ción, renació la esperanza de que se toma-
ran decisiones sobre este punto. Fn base a
estos compromisos de los socialistas, en los
últimos meses se celebraron varias reunio-
nes c;on las Organizaciones A.grarias hasta
la publicación de la orden ministerial del
pasado 23 de septiembre, por la que se
suprimen las comisiones central y de zonas
creadas por una orden ministerial de 22 de
diciembre de 1978 y ampliadas por una
resolución de enero de 1979.

Aunque teóricamente la presencia en
estas comisiones era precedida de un pro-
ceso electoral, a través de la Cámara
Agraria, la realidad es que el poder en el
sector estaba determinado por la Confe-
deración, donde estaban la mayor parte de
los agricultores.

Por esta orden ministerial, además de
suprimirse las comisiones mixtas, se crea la
Comisión Nacional Azucarera que ya ha
sido constituida en la dirección general de
Industrias Agrarias y Alimentarias del Mi-
nisterio de Agricultura. Esta comisión es-
tará presidida por el Director General de
ese Departamento, el vicepresidente será el
Director Técnico de Asociaciones Agrarias
y constará también con 10 vocales, cinco
por la industria y otros cinco por las OPAS.

Para los cinc;o puestos de la Industria, en
un principio la Asociación de Fabricantes
quería colocar cinco personas de esta or-
ganización, aunque al final hubo conce-
siones para que tuviera un sitio un miem-
bro de la Cooperativa Onésimo Redondo

(ACOR), aunyue su implantación esté solo
en el Duero.

Los puestos de las Organizaciones
Agrarias, por el momento, fueron cubiertos
con un miembro por cada una de las siglas,
sin que ello suponga que esta compusicion
se vaya a mantener en el futuro.

Constituida la Comisión Nacional, du-
rante la primera quincena de octubre se
procedió también a elegir las comisiones de
zonas en algunas de las cuales hubo más
problemas de los previstos.

Según señala la orden, las a>misiones de
zona deberá tener una composición
paralela a la Comisión Nacional, esto es,
contar con la presencia de los cinco sindi-
catos. Sin embargo, hay zonas donde al-
gunos sindicatos no tienen presencia real
mientras existen siglas provin^iales yue no
tienen ninguna conexión a^n las estatales o
u>mo en el caso del Duero, donde algunas
Uniones se oponen a la línea de la ('OAG.
como sería el caso de León y Zamora.

Las funciones de esta Comisión Nacio-
nal Azucarera son muy amplias y prácti-
camente abarca todos los trabajos de cola-
boración, servicios, reivindicaciones, etc.
que afectan a este cultivo. Entre otros
puntos, la Comisión debe prestar servicius
de colaboracibn y a^nsulta con la Admi-
nistración, debe elaborar acuerdos
interprofesionales, es respunsable de la
organización de las entregas a fábrica,
puede crear comisiones de menor .ímbitu,
en el caso del Ebro supraautonúmicas.
Arbitrar y dirimir diferencias entre las
representaciones del sector, urganizar ser-
vicios comunes, fijar cuotas, determinar
fechas de apertura o cierre de las básculas,
propuestas para modificación de regla-
mento de análisis, etc...

Sin a>ntar con la polémica yue se ha
producido por cuestiones de represcntati-
vidad, la publicación tarde de esta orden
ha sido un motivo más para llevar la con-
fusión a un sector, cuanto estaba ya la
campaña iniciada en algunos puntus.

La Confederación Nacional Españolu de
Remolacheros y Cañeros, ante la publica-
ción de esta orden estudiaba la posibilidad
de presentar un recurso contra la mismu,
en cuanto en su opinión deja sin funciones
a La Confederación en contra de las L.ey de
Libertad Sindical.

Tras esla actuación con la sectorial re-
molachera, la Administración ha prometi-
do seguir con otras estructuras, aunque con
calma y prudencia para evitar crispaciones.
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ASICA
Cámaras Agrarias y Administración

sin entenderse

EN FREN7'AMIENTO

La ampliación de capital en ASICA
(A.xxiación de Caución para Actividades
Agrarias) ha sido prácticamente el primer
punto de polémica entre los todavía res-
ponsables de las Cámuras Agrarias, desde
las elecciones de 1978, y la Administración
a través de los Ministerios de Agricultura y
de Economía. Dirigentes de la CONCA
encabezados por su presidente José María
Giralt y la Administración no llegaron a un
acuerdo sobre el futuro de la E.ntidad
desde la perspectiva y los intereses de las
Cámaras Agrarias. EI presidente de la
CONCA, manifestando su disa^nformidad
con el Decrcto de ampliación de capital.
presentó un recurso wntra el Decreto del
Gobierno, el cual seguirá su curso si no se
produce definitivamente un acuerdo sobre
ASICA. Las negociaciones iniciales entre
Administración y las Cámaras Agrarias
acabaron en una primera fase como el
rosario de la aurora, si bien parece se está
produciendo un segundo intento para que
la sangre no ]legue al río y se rompa la
tensión existente hasta la fecha. Ante fu-
turas polémicas que pueden avecinarse
sobre temas a^mo el de las nuevas Cáma-
ras Agrarias, la prudencia indicaría la ne-
cesidad de mantener unas relaciones, al
menos de no enfrentamiento y crispación.

RH CORDANDO A ASICA

Aunque el tema ASICA ya ha sido ana-
lizado en otros números de AGRICt1L-
TC!RA, solamente unos breves anteceden-
tes para enmarcar la situación actual y lo
que pueda suceder en el futuro.

ASICA nació en 1967 como Agrupación
Sindical de Caución para las actividades
Agrarias, proyectada desde las Cámaras
Agrarias, con una participacicin también de
Cajas Rurales y algunas cuoperativas. Con
un capital inicial de 25 millones de pesetas,
tuvo una posterior ampliación hasta los 50
millones, la mayor parte de las cuales
estaban suscritos por las Cámaras Agrarias.

E.n los años posteriores tuvo un gran
dcsarrollo como entidad avalista corres-
pemdiendo la mayor parte de los créditos a
lus concedidus por la Administración. Esta
situaci^ín pudo ser decisiva para que la

Agrupación pasara a convertirse en Aso-
ciación por un Real Decreto de 1979, a
través del cual se daba entrada en ASICA a
los Ministerios de Agricultura y de Econo-
mía, los cuales tendrían unas funciones de
cierta vigilancia en la Entidad.

Las actividades de ASICA siguieron su
línea ascendente en los últimos años, hasta
Ilegar a avalar en diciembre de 1982 una
cifra de unos 12.500 millones de pesetas,
cifra distribuida entre 8.500 peticiones. De
esos más de 12.000 millones de pesetas, la
mayor parte, unos 10.000 correspondían
solamente a créditos con el BCA o con el
IRYDA. Esta cantidad de avales se seguía
asegurando con un capital fundacional de
50 millones de pesetas más un fondo de
garantía superior a los 800 millones de
pesetas.

La Administración, ya en tiempo de
UCD consideró esas garantías como
insuficientes, por lo que se quería proceder
a la ampliación de capital enjunio de 1982
hasta los 200 millones de pesetas, dando
entrada al Banco de Crédito Agrícola,
Instituto de Crédito Oficial y la posibilidad
de que entrasen también entidades finan-
cieras privadas. Esta posibilidad de am-
pliación, al margen de un problema de
recursos, no fue aceptada por las Cámaras
Agrarias, prolongándose la situación hasta
el pasado mes de mayo, en que el Consejo
de Ministros aprobó la ampliación en 300
millones de pesetas. Esta cantidad sería
suscrita a partes iguales por el ICO, BCA y
el FORPPA, quedando libre una cifra de
150 millones para que fuera suscrita por
otras partes. La ampliación del Gobierno
fue rechazada por algunos medios del sec-
tor mientras otros guardaron silencio. Pa-
sados tres meses, las Cámaras Agrarias
presentaron el correspondiente recurso,
pasando a la ofensiva para tratar de
conseguir una mayor participación en
ASICA.

DCiRAS NEGOCIACIONES

Con este recurso por dciante, Adminis-
tración y las Cámaras Agrarias iniciaron
negociaciones para dar una salida al con-
tencioso de ASICA por la vía del diálogo.

Los responsables de las Cámaras Agra-

rias entendían que ASICA no estaba en
una situación de quiebra, como quería dar
a entender el Gobierno. Aceptaban yue el
capital fundacional de 50 millones era
escaso para el volumen de avales, pero
argumentaban que tenían un fundo de
garantía superior a los 800 millones de
pesetas, por lo que nu había riesgos al
descubierto. A finales de 1982 lus fallidos
su^onían 14 millones de pesetas por 150
millones de morosos. Esta cifra para lu
Administración, a mayo de 1983, era ya
muy superior, acercándose a los 150 mi-
Ilones en fallidos y 300 de morosos por lo
que fuentes oficiales han insistido en cali-
ticar la situación como de quiebra técnica.
Obviamente esta crítica no es aceptada por
las Cámaras para quienes el campo sigue
siendo un buen pagador, aunyuc pudieran
haberse aumentado los morosos o fallidos
a consecuencia de la sequía.

Con estas diferencias por delante, Cí^-
maras Agrarias y Ádministración iniciaron
negociaciones fechas antes de que se cele-
brase la Junta GeneraL Las a^nversaciones
estuvieron centradas fundamentalmente en
dos puntos. Las Cámaras Agrarias propu-
sieron y la Administración aceptaba, que
los l50 millones de pesetas de ampliación
no cubiertos o una cantidad superior fue-
ran suscritos por los socios fundadores, de
los que las Cámaras son mayoritarias. En
segundo lugar, las Cámaras querían estar
en el Consejo Directivo con 4 miembros,
en base a sus actuales 50 millones de capi-
tal, mientras la Administración sólo tuviera
3 personas wn sus 300 millones de pesetas.

En estos dos puntos hubo acuerdo. Sin
embargo, ambas partes fueron incapaces
de pasar ex^s compromisos sobre el papcl
por lo que, en pnncipio, la reumi^n acabó
a^mo el rosario de la aurora, con graves
acusaciones de intransigencia entre ambus
partes, destacando las declaraciones del
Presidente del FORPPA, Julián Arévalu,
yue calificaba "de fascista y franquista al
Presidente de la Cámara Agraria de Badu-
joz".

Aunque estas negociaciones parece iban
a quedar definitivamente suspendidas y
que todo seguiría por la vía del recurso, el
Ministro de Agricultura ha terciado en la
polémica y parece existen deseos y volun-
tad para que ASICA no sea una batalla con
las Cámaras A^rarias.
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TRACTOR MF 247

Se comercializa en tres versiones:
- Frutero
- Viñero Alto
-Viñero Bajo

PRINCIPALES
MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS CON
RESPECTO A LOS
ANTERIORES MODELOS MF
247

- Nuevas calcomanías laterales
- Nuevo emblema de calandra
- Nuevo color "Charcoil" del bastidor

del tractor
-Segmentos estancos en el cilindro

del elevador hidráulico
- Distribuidor servicios auxiliares de

simple y doble efecto (opcional)
- Ruedas traseras PAVT para la modi-

ficación automática de vía
- Tapón del radiador de agua rebajado

para ofrecer una línea de capó más uni-
forme

- Bloqueo de diferencial de acciona-
miento por pedal en los tractores viñeros

- Posibilidad de modificar la distancia
entre guardabarros en los tractores de
vi ñedos.

- Alargamiento de la palanca de con-
trol de tiro de los mandos del elevador
hidráulico, para situarla más al alcance
del conductor.

Las ruedas traseras PAVT facilitan el
cambio de vía con gran comodidad inclu-
so desde el asiento del conductor.

Este detalle es de gran importancia,
pues siendo el disco o cubo de las ruedas
de fundición, al mismo tiempo que au-
mentan el peso del eje motriz del tractor,
incrementan la adherencia y consecuen-
temente el esfuerzo de tracción, aumen-
tando a su vez la potencia a la barra, al
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reducir resbalamiento. Además, permiten
a la unidad adaptarse a los imperativos de
las interlíneas del cultivo con gran preci-
sión, comodidad y eficacia. AI mismo
tiempo, y dado que la estrechez del trac-
tor puede comprometer, a veces, su esta-
bilidad de marcha, sobre todo cuando
alcanza alguna velocidad más acelerada
que la de trabajo, le es ahora fácil al
agricultor, con esta rueda, operar con la
imprescindible vía reducida en su cultivo y
aumentar el ancho de la misma cuando
circule por carretera o se dedique al
transporte y acarreo de frutos.

Los servicios auxiliares de simple y do-
ble efecto opcionales permiten la adapta-
ción al tractor de toda clase de aperos
hidráulicos o remolques volquetes, tan
utilizados estos últimos, en los acarreos
de frutos. Su fácil manipulación, al al-
cance de la mano, los hace altamente
convenientes y utilizables.

Otros detalles mecánicos de estas uni-
dades han sido también corregidos para
facilitar las atenciones de servicio y man-
tenimiento.

TRACTOR MF 267
Se comercializa en dos versiones:

- MF 267 Standard
- MF 267 F Frutero

PRINCIPALES
MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS CON
RESPECTO A LOS
ANTERIORES MODELOS MF
267

- Nuevas calcomanías laterales
- Nuevo emblema de calandra
- Nuevo color "charcoil" del bastidor

del tractor
- Segmentos estancos en el cilindro

del elevador hidráulico
- Distribuidor servicios auxiliares de

simple y doble efecto (opcional)
- Ruedas traseras PAVT para la modi-

ficación automática de vía
- Biela de dirección más adelantada
- Nueva ergonomía de pedales
- Semiplataforma sobre " Silent

Blocks"

La versión Frutero incorpora, además
de lo expresado anteriormente:

- Reducción de dimensiones
- Estabilizadores rígidos del enganche

del elevador hidráulico
- La rueda trasera PAVT 12 x 28 en

lugar de la 11 x 28 (chapa) que anterior-
mente montaba.

De estas dos versiones, que gozan de
una gran aceptación en el mercado, el
modelo Frutero ha tenido una remodela-
ción de mayor alcance.

En este tractor se ha efectuado un
nuevo trazado dimensional, con distribu
ción de volúmenes en consonancia con
los requerimientos mercadológicos y de
cultivo a los que va dirigido.

Desde un punto de vista práctico puede
afirmarse que se ha conseguido una uni-
dad sensiblemente mejor adaptada a las
zonas frutícolas y veñeras de nuestro
país.



TRACTOR MF 277

Se comercializa en dos versiones:

- MF 277 Standard
- MF 277F Frutero

PRINCIPALES
MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS CON
RESPECTO A LOS
ANTERIORES MODELOS MF
275

- Nuevas calcomanías laterales
- Nuevo emblema de calandra
- Nuevo color "Charcoil" del bastidor

del tractor
- Segmentos estancos en el cilindro

del elevador hidráulico
- Distribuidor servicios auxiliares de

simple y doble efecto (opcional en MF 277
y Standard en MF 277^

- Biela de dirección más adelantada
- Rueda trasera PAVT para la modifi-

cación automática de vía
- Nueva ergonomía de pedales
-Semiplataforma sobre "Silent

Blocks"

La versión Frutero incorpora, además
de lo expresado anteriormente:

- Reducción de dimensiones
- Estabilizadores rígidos del enganche

del elevador hidráulico
- Bomba auxiliar para los servicios

externos del elevador hidráulico con 40
I/min de caudal.

- Toma de fuerza independiente.
Como puede observarse, el modelo MF

277 ha sufrido, con respecto a su prede-
cesor MF 275, unas transformaciones
semejantes a las que ya comentábamos
para el MF 267. De esta forma ambos
tractores siguen manteniendo la diferen-
ciación que, en la actualidad, ya los ca-
racteriza.

No ha ocurrido exactamente así con el
MF 277F. En este tractor se ha aumenta-
do la diferencia con el MF 267F. De este
modo se ofrecen al mercado dos produc-
tos selectivos y definidos:

- EI MF 277F, para el cliente exigente o
de necesidades más tecnificadas, y el MF
267F para un comprador más común y
para una agricultura sin excesiva sofisti-
dación.

Puede pues advertirse que ambos trac-
tores se complementan. EI MF 267F es
más económico pero con prestaciones y
especificaciones normales, mientras que
el MF 277F escapa de esta normalidad y
está concebido, como más arriba se indi-
ca, para una agricultura más rigurosa y
precisa.

Un análisis a nivel global, proporciona las siguientes diferenciaciones:

VERSIONES STANDARD

MOTO R M F-267 MF 277

Potencia al freno, HP .......................................... 63 70

Potencia de inscripción, HP ................................. 60 68
Par máximo mkg ............................................. 25.2 26.7

TdF

Prestaciones ...................................................... 540 rPm, Y Pro- 540 y 1.000 rpm.
porcional al even-
ce del tractor.

SISTEMA HIDRAULICO

Capacidad de la bomba, I/min ........................... 14
Control de presión ............................................. No

RUEDAS

Delanteras ....................................... .................. 6.50x 16
Traseras ............................................................ 14.9x30

VERSIONES FRUTERO

MOTOR

Potencia al freno, HP..• ....................................... 63
Potenciade inscripción, HP ................................. 60
Par máximo, mkg ............................................. 26.2

TdF

25.67
Si

7.00 x 16
16.9 x 30

70
68

27.6

Prestaciones ...................................................... Dependiente

540 rpm y pro-
porcionel al avence

deltractor.

Totalmente
independiente
! I PTO)

540y 1.OOOrpm.

SISTEMA HIDRAULICO

Capacidad de la bomba I/min .............................. 14 26.67
Control de Presión ............................................. No Si
ServiciosExternos,Standard .............................. No Sí
Bomba auxiliar para Servicios Externos para
401/min decapacidad ....................................... No si

Filtro de mayor capacidad con avisador acuá-
tico de colmatación ............................................ No ` Si

RUEDAS

Delanteras ......................................................... 6.OOx 16 6.50x 16
Traseras .............. ....................................................... 13.6x26 14.9 x 28



TRACTOR MF 290

Se comercializa en una sola versión.

PRINCIPALES
MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS CON
RESPECTO A LOS
ANTERIORES MODELOS MF
285

- Mayor potencia del motor, que pasa
de 75 CV, a 2.000 rpm, en el MF 285 hasta
78,5 CV, a 2.250 rpm, en este nuevo
modelo

- Como consecuencia de lo anterior,
mayor potencia homologada que pasa de

los 73 CV de inscripción del MF 285 a los
75 CV del actual modelo

- Nuevas calcomanías laterales
- Nuevo emblema de calandra
- Nuevo color "Charcoil" del bastidor

del tractor
-Segmentos estancos en el cilindro

del elevador hidráulico
- Distribuidor servicios auxiliares de

simple y doble efecto
- Biela de dirección más adelantada
- Nueva ergonomía de pedales
- Semiplataforma sobre "Silent

Blocks"

En este tractor se han perfilado todas
las mejoras que definen la línea MF de
1983. Se incluye una mayor potenciación
del motor, con objeto de elevar el rango
de esta unidad, situándola en el nivel del
mercado de los 80 CV y distanciándola,
por ello, algo más del MF 277. Así, parece
haberse asegurado un mercado más defi-
nido.

CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERISTICAS

INNOVACIONES MF 247V MF 247F MF 267 MF 267F IlQF 277 MF 277F P^F 290

- Nuevas calcoman ías laterales ............................................. X X X x x x x

- Nuevo emblema de calandra ............................................. X X X X X X X

- Nuevo color "Charcoil" del bastidor del tractor .................. X X X X X X X

- Segmentos estancos en el cilindro del elevador hidráulico ... X X X X X X X

- Distribuidor Servicios Auxiliares de Simple y Doble efecto... Op. Op. Op. Op. Op. Op . X

- Ruedas traseras PAVT para la modificación automática

devía ................................................................................. X X X X X X 0

- Tapón de radiador de agua rebajado .................................... X

- Alargamiento de las palancas del control de Tiro ............... X X

- Bloqueo diferencial accionado por pedal ........................... X X o 0 0 0 0

- Posibilidad de modificar la distancia entre guardabarros ...... X o 0 0 0 0 0

- Biela de dirección más adelantada ....................................... X X X X X

- Nueva ergono m ía de pedales ........ ..................................... o o X X X X X

- Reducción general de dimensiones ........ ............................ o 0 X X

- Estabilizadores rígidos .............. ........................................... o 0 X X

- Semiplataforma sobre "Silent Block ŝ ' .............................. X X X X X

- Rueda trasera Standard 12x28 PAVT .............................. X

- IPTO .................................................................................
X

- Bomb a auxiliar para servicios exteriores ( Elevador Hidr.)... X

- Mayor Potenciadel Motor ................................................... X

- MayorPotencia Homologada .............................................
X

- Filtro de aceite del elevador hidráulico de mayor capa-

cidad con avisador acústíco de colmatación .....................

X: standar, Op.: opcional. o: ya incluyen esta posibilidad.

X
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COMENTARIOS A LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS
C',orrw puede deducirse del cuadro compara-

tivo de características, y dentro siempre del
criterio conservador que ha dirigido la actua-
ción sobre estos tractores, el número de modi-
ficaciones en los mismos es considerable y
justifica por sí mismo la adopción de la nueva
designación del número de modelos. -Muchas
de estas modificaciones afectan incluso
substancialmente a la imagen del tractor y le
dan un nuevo aspecto más modernizado y
actual.

Vamos seguidamente a comentar estas
transformaciones incorporadas:

-Nuevas calcomanías laterales
- Nuevo emblema de calandra
- Nuevo calor "Charcoil" del basti-

dor del tractor
Este bloque de características son comunes a

todos los tractores de la línea MF de 1983.
Como se puede apreciar, ofrecen una imagen
más moderna a la vez que renuevan el tradi-
cional estilo MF, que unía el color rojo de la
chapa al gris del bastidor. Por otro lado sitúan a
estas unidades en línea con MF, quien ha
Ilevado a cabo internacionalmente este mismo
cambio.

-Segmentos estancos en el cilindro
del elevador hidráulico

Incorporando estos segmentos al elevador
hidráulico se ha logrado un alzamiento com-
pletamente estanco. Es decir que si situamos,
por ejemplo, el apero en posición elevada y con
el motor parado, dicho apero nunca Ilegará a
alcanzar el suelo por sí solo. Esta característica
favorece también sensiblemente la precisión en
la reaccionabilidad del elevador hidráulico.

-Distribuidor servicios auxiliares de
simple y doble efecto

A partir de este momento, todos los tractores
MF fabricados por Motor Ibérica podrán incor-
porar un distribuidor de servicios externos de
simple y doble efecto, equipados con los nece-
sarios racors y boquillas de acoplamiento.
Aunque este accesorio no sea absolutamente
imprescindible, e incluso en opinión de algunos
agricultores, tampoco necesario, se ha decidido
que forme parte del equipo opcional de los
tractores MF 247 (V y F), MF 267 (Std y F) y MF
277 Std, con el consiguiente benefício en el
precio de adquisición por el cliente. Sin em-
bargo se ha contenido en el equipo Std. del MF
277F y MF 290, por ser tractores de mayor
rango y dirigidos, por ello, a un mercado más
riguroso y selectivo.

Este distribuidor es muy útil e interesante
puesto que permite individualizar e independi-
zar el Alzamiento Hidráulico de los Servicios
Externos. Por ejemplo, se pueden detener los
brazos del Elevador a la mitad de su carrera de
ascenso y, a pesar de ello, operar los Servicios
Hidráulicos del apero o de la máquina, con solo
actuar en las palancas y por el procedimiento
correspondiente.

Los útiles de Servicios Auxiliares para equi-
par los tractores que lo incluyen opcionalmen-
te, podrán ser adquiridos a través de los con-
cesionarios.

- Ruedas traseras PAVT para la
modificación automática de vía

Se incorpora como equipo Std. en todos los
tractores de la nueva línea MF de 1983. Con
ello se logra una rápida adaptación de la vía del
tractor a todos los requerimientos de los culti-
vos, ofreciendo a las nuevas unidades una
mayor versatilidad y adaptación. A la vez,
proporciona un mayor peso sobre las ruedas
traseras y evita, en muchos casos, la utilización

de contrapesos. Puede variarse la vía fácil-
mente al pasar del cultivo a la carretera.

-Tapón del radiador de agua reba-
jado

Conscientes de que el tapón del radiador,
que hasta ahora se montaba en las unidades
MF 247 V, sobresalía mucho y presentaba
interferencias con el ramaje de los árboles y
arbustos, se ha rediseñado de nuevo,rebaján-
dose en altura, de modo que no sobrepase el
capó más que lo estrictamente necesario para
un buen funcionamiento.

-Alargamiento de las palancas de
Corrtrol de Tiro de los mandos del ele-
vador hidráulico

La estrechez del habitáculo de los tractores
MF 247 V y F, impone unos ciertos condicio-
namientos que sacrifican la comodidad del
conductor, al tener que moverse y accionar los
mandos en un espacio muy reducido. Las pa-
lancas del elevador hidráulico resultaban, en
algunas versiones, de dificultosa accesibilidad
por lo que algunas concesiones procedían a
modificarlas, alargándolas. En los actuales
modelos se ha logrado un acceso a las mismas
muy mejorado y suficientemente cómodo.

- Bloqueo de diferencial accionado
por pedal.

Facilita el accionamiento del bloqueo del
diferencial.

- P^osibilidad de modificar la distan-
cia entre guardabarros

Sólo para los tractores MF 247 V, ya que en
los demás modelos siempre ha existido esta
posibilidad.

Aunque el tractor Viñero sale de fábrica con
las medidas precisas para adaptarse sin pro-
blemas a los angostos viñedos, los técnicos de
la firma sabían que, en algunas comarcas, para
casos esporádicos, necesitaban una todavía
menor anchura de vía. Esta circunstancia ha
inducido a estudiar el problema pudiendo afir-
marse ya que esta modificación resultará ya
muy fácil y hacedera. Los guardabarros salen
ahora atornillados a las trompetas.

- Biela de dirección más adelantada
Evita interferencias con el pedal de embra-

gue.

LOS 4 TIPOS DE
TRACTORES

En resumen, dentro de ia línea MF, en la
actualidad, pueden encontrarse cuatro
tipos definidos de tractores.

1. MF247VyF
Para cultivos viñeros y arbóreos. Estos

tractores, de bajo porte, poseen alta capa-
cidad de penetración en sístemas de culti-
vos espesos y frondosos.

Z. MF 267 y MF 267F
Para el agricultor medío que no quiere,

sobre todo en el frutero, un grado de
especificaciones fuera de io normal,

3. MF 277 y MF 277F
Para el agricultor medio, pero más so-

físticado, que requiere, en u frutero prin•
cipalmente, unas características que ie
permitan cumplir con las necesidades más
tecnificadas de su expfotación.

4. MF 290
Que incide ya, con su nueva potencia de

motor, en 1a frontera del sector de los
semipesados.

-Nueva ergonomía de pedales
Conocidos los comentarios negativos que la

disposición de los pedales de la antigua familia
MF de tractores suscitaba entre los clientes, los
Ingenieros de Motor Ibérica procedieron, por
este motivo, a un rediseño de los mismos, que
fueron incorporados en los modelos MF 247
con el beneplácito de los agricultores que los
utilizaron. En esta nueva serie, pues, no se ha
vacilado en incluirlos, y así se ha solucionado
un problema de la anterior producción.

- Re^ducción general de dimensiones
Esta es, probablemente, una de las transfor-

maciones más importantes introducidas en los
anteriores tractores MF 267E y MF 275E para
convertirlos en los MF 267F y MF 277F.

Algunas Concesiones de Motor Ibérica se
veían forzadas a efectuar muy importantes
transformaciones en los MF 267E y MF 275E
anteriores, para poderlos adecuar a las exigen-
cias de los usuairos.

Como resultado de minuciosas consultas con
estas Concesiones, se han Ilegado a establecer
unas especificaciones muy precisas, que han
sido seguidas literal y centimétricamente por la
Ingeniería. Hoy día, portanto, se suministra a
los clientes exactamente lo que necesitan.

- Estabilizadores Rígidos
Para lograr una mayor y más efectiva fijación

del apero, los tractores MF 267F y MF 277F han
sido dotados con un tipo de estabilizadores
laterales, en las barras interiores del enganche
del elevador hidráulico, que reemplazan a las
conocidas cadenas de retención.

- Semiplataforma sobre "Silent
&oks"

Todos los tractores, desde el mF 267 hasta el
MF 290 (incluidos los fruteros), se han visto
mejorados con la introducción de una semi-
plataforma en el compartimiento de conduc-
ción. Esta plataforma proporciona una mayor
comodidad y permite el fácil acoplamiento de la
cabina en los tractores aptos para este acce-
sorio.

La citada semiplataforma está soportada
sobre 10 "Silent Bloks", logrando de esta
manera disminuir en tres d^ibelios la rumo-
rosidad interior de estos nuevos traciores.

EI tractorista trabajará, ahora, en un entorno
menos ruidoso y más cómodo.

- Rueda trasera Standard 12 x 28
PAVT

En el equipo Standard del tractor MF 267F se
reemplaza la rueda 11 x 28 por la 12 x 28.

-IPTO (Toma de fuerza indepen-
diente)

Sólo para el tractor MF 277F.

- Bornba auxiliar para Servicios Ex-
terionss (elevador hidráulico)

Sólo para el tractor MF 277F. Con esta bom-
ba se dispone de 40 I/min. para los Servicios
Exteriores.

-Mayor potencia del Motor Harwlo-
gada

En el MF 290 se ha aumentado la potencia
del motor, y, por tanto, se ha logrado una mejor
y más faborable potencia de inscripción.

-Filtro de aceite del elevador hi-
dráulico de mayor capacidad con avi-
sador acústico de colmatación

Con este filtro se logra una mayor capacidad
de filtraje del aceite del elevador hidráulico.
Esta característica es necesaria para el tractor
MF 277F al incorporar una bomba auxiliar.
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OLIVAR

Deben de abandonarse los sistemas tradicionales de plantar olivos

MATERIAL
VEGETAL PARA
PLANTACION DE

OLIVOS
Su incidencia en la productividad y

precocidad de producción
Miguel Pastor Mur^oz-Cobos^

Arriba: Estacas de madera gruesa, empleadas
tradicionalmente en la multiplicación del olivo

en Andalucía (material vegetal tip^? A).
Abajo: Estaca de madera gruesa enraizada
(material vegetal tipo B), cinco meses después

de su colocación en el terreno de vivero.

= Ingeniero Agrónomo. Departamento de Olivi-
cultura y Elaiotecnia. INIA. Córdoba.

1. - INTRODUCCION

En Andalucía, la multiplicación del olivo
se ha realizado tradicionalmente y du-
rante siglos enterrando directamente en
el hoyo de plantación varias estacas
grandes y gruesas de madera vieja, pro-
cedentes de la poda de rejuvenecimier^to
del olivar, Ilamadas simplemente "palos"
o "garrotes".

En las últimas décadas, en la provincia
de Jaén y posteriormente en otras pro-
vincias andaluzas, se empieza a generali-
zar el empleo de estacas cortas y gruesas
procedentes de la poda, que a diferencia
del sistema tradicional, eran enraizadas y
criadas durante uno o dos años en vivero,
y posteriormente eran trasplantadas a
"raíz desnuda" al terreno definitivo, co-
locando una sola planta por hoyo. Gran
cantidad de técnicos recomendaron el
empleo de este tipo de plantas, como
sistema que mejora el tradicional método
de multiplicación con estacas enterradas
sin enraizar.

En un ensayo iniciado en Jaén en 1967,
por la Estación de Olivicultura y Elaiotec-
nia, las producciones medias de aceituna
durante las cirico primeras cosechas y los
índices de producción, según el tipo de
plantón empleado fueron:

Kg/Ha Indice

Estaca sin enraizar (9ruesa) ... 1.138 100
Estaca sin enraizar (normalG.. 1.136 100
Estaca enraizada en vivero

(1 año) 1.415 124

Estaca enraizada en vivero
(2 añosl ........................... 1.587 139

Estos resultados justifican plenamente
el empleo de pantalone^ de vivero, debido
a un acortamiento del período improduc-
tivo de la plantación, y a un aumento de la
producción entre un 24 y 39 por cien con
respecto a las estacas enterradas sin
enraizar.

Este tipo de material vegetal (estacas
de madera gruesa) resulta muy económi-
co y útil en el caso de la olivicultura tra-
dicional con bajas densidades de planta-
ción y en la que los olivos se forman con
varios troncos, debido al crecimiento en
forma "arbustiva" en las primeras fases
de desarrollo.

Sin embargo en las nuevas plantacio-
nes intensivas, con gran densidad de
olivos por hectárea, es obligada la forma-
ción con un sólo tronco, para evitar la
competencia entre olivos y por necesidad
de mecanización de la recogida de acei-
tuna con empleo del vibrador.

Agronómicamente es posible conseguir
un olivo de un solo tronco a partir de una
forma arbustiva obtenida por la brotación
y posterior enraizamiento de estacas de
manera gruesa. Sin embargo para
conseguirlo son necesarias podas de for-
mación costosas y difíciles, que sólo ma-
nos expertas y con claridad de objetivos
pueden realizar, puesto que hay que rec-
tificar la forma inicial.

La multiplicación, a partir de estaquillas
semileñosas bajo niebla y la posterior
crianza y formación con un sólo tronco en
vivero, ofrece grandes ventajas y solucio-
na muchos de los problemas agronómicos
a los que hemos hecho mención anterior-
mente.

En el presente trabajo se estudia la
incidencia del material vegetal de planta-
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U
^ Grandes ventajas de:

-- Estaquifif^s
semileñosas
autoenrai^adas bajo
nebulización.

- Mult^plicación en
pequeños
con^enedores

EI empleo de estacas gruesas para la multiplicación del olivar, da lugar a formas en arbusto 0
"matas", con gran cantidad de troncos, que la poda de formación debe transformar en árboles

con un solo tronco, con la consiguiente pérdida de tiempo y de desarrollo del olivo.

ción, sobre la productividad y sobre la
precocidad de entrada en producción del
ol iva r.

2. - ENSAYOS DE CAMP®
REALIZADOS

Las características y circunstancias en
que se han Ilevado a cabo los ensayos son
los siguientes:

Ensayo n° 1- Finca "Las Mo-
rras"

Localidad: Montalbán (Córdoba)
Variedad: Picual.
Fecha de plantación: mayo de 1979
Marco de plantación: 8 x4 m(312 oli-

vos / Ha).
Cultivo de secano, con riegos dé apoyo

en la poza durante los dos primeros años,
mediante una cuba arrastrada por trac-
tor.

Materiales vegetales empleados:

A: Estada de madera gruesa sin enrai-
zar.

B: Estaca de madera gruesa enraizada
en vivero, de un año de edad y trasplante
a raíz desnuda.

C: Estaquilla semileñosa autoenraiza-
da bajo nebulización, criada y formada
con un tronco en vivero durante 3 años y
trasplante a raíz desnuda.

D: Idem con 2 años.
E: Estaquilla semileñosa autoenraizada

bajo nebulización, criada durante un año
en contenedor de plástico de escasa ca-
pacidad y trasplante con cepellón.

Podas de formación efectuadas:
Materiales A y B: Sin poda hasta pri-

mavera de 1982 en la que los olivos pre-
sentaban forma arbustiva. En esta fecha
se elige el pie más recto y vigoroso, eli-
minando los restantes (al igual que hace
el olivarero colaborador en el resto de la
plantación.

Materiales C y D: Solamente en pri-
mavera de 1982 se cortan algunas ramas
excesivamente bajas.

Material E: En otoño de 1980 se pasa
de la forma arbustiva inicial a la forma-
ción con un solo pie, entutorando el
tronco que se ha dejado. En primavera de
1982 se eliminan algunas ramas bajas.
En todos los materiales de plantación una
vez que han quedado con un sólo tronco,
se efectúan dos veces al año eliminacio-
nes de los brotes basales adventicios
(desva reto).

Ensayo n° 2: Finca "Casa
Grande"

Localidad: Villanueva de la Reina (Jaén)
Fecha de plantación: Febrero 1980.
Marco de plantación: 8 x 6 m(208

olivos/Ha).
Cultivo de regadío, mediante pozas en-

cadenadas con surcos y riegos abundan-
tes en los meses de primavera, verano y
principios del otoño.

Materiales empleados:

A: Estaca de madera gruesa enraizada
en vivero, de un año de edad y trasplante
a raíz desnuda.

B: Estaquilla semileñosa enraizada
bajo nebulización, criada y formada con

un tronco en vivero durante 3 años y
trasplante a raíz desnuda.

Podas de formación efectuadas:
Nlaterial B: sin poda hasta la primavera

de 1982 en que los olivos presentaban
forma arbustiva. En esta fecha, de la
multitud de troncos en la "mata", se
eligió el pie más recto y vigoroso, elimi-
nando los restantes.

Material B: sin poda hasta el momento.
En ambos tipos de materiales de plan-

tación se efectúa dos veces al año la
eliminación de los brotes basales adven-
ticios (desvareto).

Es importante decir que ambos campos
de ensayo se asientan sobre un terreno
ocupado anteriormente por olivar adulto,
el cual se arrancó antes de realizarse la
plantación. Se trata, pues, de una re-
plantación.

3. - RESULTADOS

Ensayo de Montalbán (Cuadro N °
1)

Con la utilización de plantones de olivo
procedentes de estaquillas semileñosas
autoenraizadas bajo nebulización, se
consigue un crecimiento significativa-
mente más rápido que mediante el em-
pleo de las estacas de madera gruesa que
han empleado tradicionalmente los oliva-
reros Andaluces.

La estaca de madera gruesa sin enrai-
zar tiene un crecimiento más lento que la
estaca de madera gruesa enraizada en
vivero de un año, si bien la diferencia no
es significativa.
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OLIVAR

Si comparamos las diferentes modali-
dades de crianza en vivero, de las esta-
quillas semileñosas autoenraizadas, el
plantón de un año de edad contenido en
maceta de plástico de pequeña capacidad
tiene un crecimiento significativamente
más rápido que la planta que han crecido
2 y 3 años en el suelo, y que se han
trasplantado a raíz desnuda. Es debido a
que el trasplante se hace con todo el
cepellón y todas las raíces de la planta, en
el caso del primer tipo de material.

Si se ha de realizar el trasplante a raíz
desnuda, es preferible el plantón de tres
años que el de dos.

Mediante el empleo de plantas proce-
dentes de estaquillas semileñosas au-
toenraizadas, se adelanta un año la en-
trada en producción, con respecto a las
procedentes de estacas de madera grue-
sa.

Aunque las plantas procedentes de es-
taquilla semileñosa ya produjeron algo
durante el año 1981, en 1982 se obtuvo la
primera cosecha importante, que resultó
ser de 1.665 Kg/Ha mientras que en los
olivos procedentes de estaca la produc-
ción supuso 242 Kg/Ha.

Las plantas procedentes de estaquilla
semileñosa, criadas en contenedor de
plástico, produjeron más (2.144 Kg/Ha).

Las plantas procedentes de estaquilla
semileñosa, criadas en contenedor de
plástico, produjeron más (2.144 Kg/Ha)
que las que se trasplantaron al terreno
definitivo a raíz desnuda, tras su crianza
en vivero durante 2 y 3 años (1.369
Kg/Ha y 1.481 Kg/Ha respectivamente).

Ensayo de Villanueva de la Reina
(Cuadro N ° 2)

AI igual que en el ensayo de Montalbán,
se observa la conveniencia de emplear
plantones procedentes del autoenraiza-
miento de estaquillas semileñosas (797
Kg/Ha al segundo año) en lugar de las
tradicionales estacas de madera gruesa
enraizadas en vivero (144 Kg/Ha).

4. - CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos
podemos afirmar:

- En el futuro deben abandonarse los
tradicionales métodos de multiplicación
mediante el uso de estacas de madera
gruesa.

- EI empleo de estaquillas semileñosas
autoenraizadas bajo nebulización tiene
las siguient^s ventajas sobre los métodos
tradicionales:

• Acortan el período improductivo del
árbol en un año.

• Aumentan la productividad de la
plantación al menos a corto plazo, por lo
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P!antas de olivo, multiplicadas a partir de estaquillas semileñosas, a los seis meses de su
enraizamiento. Crianza en pequeños contenedores de plástico, con un adecuado medio de

enraizamiento. (Material vegetal tipo E).

Vivero de olivo con plantas de año y medio de edad, formadas con un solo tronco, entutoradas y
dispuestas para su plantación en el terreno definitivo. EI trasplante con todo su sistema radicular
asegura una buena respuesta vegetativa y una precoz fructificación, que a veces ya se produce

en vivero.

Olivar de 5 años de la variedad Hojiblanca, plantado utilizando plantones procedentes de
estaquillas semileñosas enraizadas bajo niebla y formadas con un tronco en vivero.



Arriba: Planta joven, procedente del autcenrai-
zamiento de estaquillas semileñosas bajo nebu-
lización.
Abajo: Uno de los olivos de la fotografía anterior,
en el que se aprecia su sistema radicular muy
desarrollado, y la sencillez de las intervenciones
de poda en vivero, para su formación con un solo

tronco.

que se generan ganancias anticipada-
mente.

• Facilitan y abaratan la poda de for-
mación, al Ilevarse ésta a cabo en el vive-
ro.

-Con la utilización de este tipo de
planta, es necesaria una mayor inversión
inicial, debido al mayor precio del plantón
y a la necesidad absoluta de Ilevar a cabo
el entutorado de la planta. Sin embargo
estos gastos quedan compensados con el
valor de la primera cosecha, que no se
obtendría con el empleo de las estacas

tradicionales.
- Los viveristas deberán inclinarse, a la

vista de los resultados, por la crianza de
las plantas en contenedores de plástico
de pequeña capacidad. EI trasplante
(venta) se Ilevará a cabo cuando las
plantas tengan un año y medio de edad
con todo el cepellón, y deberán realizarse
en vivero las primeras podas de forma-
ción, entregando al agricultor los planto-
nes formados con un único tronco y con
una altura de un metro sobre la tierra del
contenedor.

CUADRO NUM. 1

CU LTIVO SECANO. PLANTACION 1979
Finca "Las Morras". Montalbán ( Córdoba)

Volumen Producción de
al año de Arboles Cosecha aceituna en 1982

Materiales plantación con flor 1981
deplantación m3/olivo en o/o Kg/olivo Kg/olivo Kg/Ha

Estaca gruesa sin enrai-
zar. Plantación directa 0,4 0 0 0,96 299

Estaca gruesa enraiza-
da en vivero. Trasplan-

te a raíz desnuda 0,6 0 0 0,59 184

Q Crianza en suelo.
cn Formación a un
0
,z Q tronco en vivero.
^ O Trasplante a raíz

^ nQj desnuda (3 años) 1,1 93 0,29 4,74 1.479
w Q
^
Q Z Idem (2 años) 0,8 63 0,17 4,38 1.367
J w
J Q

^ ^ Crianza en conte-
^

d Q nedor plástico pe-
^̂ queño. Trasplante
W con cepellón 1,9 63 0,14 6,86 2.140

CUADRO NUM. 2

CULTIVO DE REGADIO. PLANTACION FEBRERO 1980
Finca "Casagrande". Villanueva de la Reina (Jaén)

Producción de aceituna
en 1982

Material de plantación Kg/olivo Kg/Ha

Estaca de madera gruesa enraizada en vivero en
suelo, un año y trasplante a raíz desnuda 0,69 144

Estaqu illa semileñosa autcenraizada. Crianza en
vivero en suelo, 3 años, con formación con un
tronco en vivero y trasplante a raíz desnuda 3,83 797
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OLIVAR

" NO LABOREO"
EN OLIVARES

REGADOS POR
GOTEO

Miguel Pastor Muñoz-Cobo ^`

Tratamientos herbicidas para control de malas hierbas resisten
EI único sistema válido de manteni-

miento del suelo en el caso de los olivares
de riego con instalaciones gota a gota es
el "no laboreo" con el suelo desnudo de
vegetación todo el año. En el caso en que
decidiésemos labrar, sería necesario reti-
rar la red de tuberías varias veces al año
para permitir el paso de los aperos de la-
branza sin destruir dicha red, o proceder
al enterrado profundo de la instalación, lo
cual aumentaría en gran manera la in-
versión inicial, además de dañar el siste-
ma radicular de los olivos al realizar dicho
enterrado.

Está comprobado que la operación de
retirar y colocar las tuberías portagoteros
del terreno para labrar, además del gasto
de mano de obra, es la causa de deterioro
más importante de una instalación de
riego gota a gota, además de la necesidad
de no variar de posición en el terreno los
puntos húmedos en los que se desarrolla
una parte del sistema radicular del olivo,
muy especializado en tomar el agua y los
nutrientes que se le suministran dosifica-
damente y a diario.

Este tipo de olivares requiere un trata•
miento diferente al de los olivares de
secano, para mantener el terreno libre de
malas hierbas, ya que se desarrolla en el
período primavera-verano un tio de flora,
en el que además de las especies peren-
nes tolerantes a los herbicidas residuales,
tales como:

Grama (Cynodon dactylon)
Corregŭelas (Convolvulas arvensis y C.

althaeoides)
Juncia (Cyperus rotundus)
Cañota (Sorghum halepense)

aparece una gama de malas hierbas
anuales caracterizadas por:

^` Ingeniero Agrónomo. Departamento de
Olivicultura y Elaiotecnia. INIA. Córdoba.

Cabezal de máquina de aplicación a bajo volu-
men con gota de tamaño controlado (C.D.A),
ideal para tratamientos de "parcheo" con

Glifosato.

-Germinación en verano y además
con una nascencia muy escalonada (en
algunas especies como género Amarant-
hus de varios meses).

-Tolerancia intrínseca a la Simazina,
herbicida residual más utilizado.

- La semilla de estas malas hierbas, de
pequeño tamaño, es fácilmente transpor-
tada por las aguas de riego, de forma que
la infección del suelo está asegurada con
aguas procedentes de río.

Entre estas especies anuales podemos
citar como importantes, al presentar se-
rios problemas para su control:

Amaranthus albus
Amaranthus blitoides

Amaranthus retroflexus
Chenopodium album
Solanum nigrum
Setaria sp.
Digitaria sp.

La Simazina (el herbicida residual más
utilizado como tratamiento básico en "no
laboreo") tiene una gran persistencia en
cultivo de secano, pero es descompuesto
con rapidez por los microorganismos del
suelo en el bulbo humedecido por el riego
gota a gota, por lo que en la época de
verano las cantidades de herbicida pre-
sente son muy bajas y las citadas malas
hierbas anuales pueden germinar sin di-
ficultad, en un medio idóneo para ello,
además de resistir intrínsecamente a la
acción de estos herbicidas, y sobre todo a
dosis bajas.

Este problema nos sugirió el plantea-
miento de algunos ensayos sobre los tra-
tamientos herbicidas a realizar en estos
olivares de riego, según el tipo de malas
hierbas infestantes, gracias a los cuales
podemos dar algunas orientaciones.

En cualquier caso, en el período
septiembre-octubre se realizará en todo el
terreno, y en preemergencia, un trata-
miento básico con Simazina a dosis de
3,0 Kg/ha i.a., que deberá mantener el
terreno prácticamente libre de vegetación
hasta final de abril.

Si la infestación fuese a base de espe-
cies perennes (grama, juncia, cañota,
corregŭela), estas se presentan el primer
año en régimen de "no laboreo" en forma
de rodales que no suelen sobrepasar el
10-20% de la superficie. Lo más útil y
económico es recurrir a un tratamiento
manual por parcheo a base de glifosato
(Roundup) en el momento de máximo
^ recimiento activo de dichas malas hier•
bas, según las siguientes dosis conforme
al equipo empleado.

740-AG R I CU LTU RA





...Un libro excelente, serio y modesto

LA CATA DE
VI NOS

Fn el Suplemento Dominical del diario madrileí^o EL PAIS, y en su sección
"comer y beber", Nines Arenillas de la Sierra se ba referido a nuestm libro
"La Cata de Vinos", de reciente publicación, en unas apretadas lfneas que,
por su peculiar carácter informaNvo, trasladamos fntegramente a nuestros

lectores.
fl referido artículo, más que reseña bibliográfica, está titulado "F1 vino en la

Universidad".

«Hace poco tiempo que se quejaba mi
colega Xavier pomingo de la carencia de
manuales del vino cómodos y baratos, que
ilustrasen de verdad a! consumidor. Pues
bien, cuanto menos, algo se va haciendo, y
ya tenemos en la calle alguna obra útil.

Es cierto que, pese a los ríos de tinta que
han corrido en los últimos meses, dedica-
dos a estos asuntos - lo que demuestra el
interés creciente por ellos -, faltaba un
manual de ese estilo, una publicación
manejable, barata y con fines didácticos y
documentales. Pues bien, ahora han dado
su fruto unos cursos de cata de vinos
celebrados en la Universidad Politécnica
de Madrid (sección de Ingeniería Técnica
Agrícola), a los que Punto y Coma se
refería hace poco más de un año en estas
páginas, a la vez que exponía las normas
internacionales de cata de vinos, unas
normas serias, que permiten justipreciar
sin florituras un caldo. De esas lecciones,
seguidas por centenares de alumnos, y la
colaboración de la Estación Enológica de
Haro (Rioja), ha salido en efecto, un libro,
La cata de vinos (Ed. Agrícola Española,
Madrid).

Se trata de una breve obra que reúne
condiciones óptimas para informar sobre

todo lo referente a la historia del vino, al
cultivo y clasificación de vides, a la poste-
rior elaboración de caldos y, sobre todo,
incidiendo con mayor profundidad en lo
que es la propia degustación y dando un
buen repaso a tan apasionante asignatu-
ra. En 130 páginas, con claridad, sencillez
y exactitud, se cuenta la vida de lo que al
final va a ser un vino y los factores que van
a ozterminarlo. En los capítulos más cien-
tíficos, unos gráficos y dibujos hacen
comprensible el texto a cualquier lector.

Entre las cuestiones que se abordan hay
una particularmente oportuna: la de la
normalización. Si bien ésta es útil en
cuanto a las normas técnicas de la degus-
tación del vino, regulada con todo detalle
por los organismos internacionales que
agrupan a enólogos y vitivinicultores
- por ejemplo, la forma idónea de una

copa de cata, o la correcta redacción de las
fichas, o las condiciones de tiempo, lugar y
temperatura de una degustación hecha en
serio-, en cambio es una auténtica lásti-
ma la tendencia actual a normalizar el
léxico castellano utilizado en las activida-
des del vino. Por desgracia, se está impo-
niendo el uso de torpes traducciones del
francés y el italiano, cuando sería deseable

definir -con limpieza, brillo y esplen-
dor - las expresiones del vino con hermo-
sas y descriptivas palabras de las que
abundan en nuestra lengua.

Personalmente, me ha reconfortado el
ver recogidos en este libro los estudios del
profesor Masquelier, por él presentados en
el Congreso de la Unión de Enólogos, en
Tours (1973), cuando era decano de la
Facultad de Farmacia de Burdeos. Este
apasionado y apasionante personaje pre-
sentó allí, bajo el título de Vino y salud, un
importante trabajo de investigación; en él
se salía de las referencias habituales a los
componentes del vino para insistir en un
elemento - el factor vitamínico P-, has-
ta entonces considerado como algo con
tan sólo unos efectos vasodilatadores,
pero que en realidad creaba unas asocia-
ciones con el ácido ascórbico que se com-
portaban como vitamina Cz. Dicho en
claro: que el vino es también un alimento;
casi, casi una medicina, si se usa sin
abusar de él.

Se trata, pues, de un libro excelente,
serio y modesto, publicado sin alharacas
publicitarias».

Nines Arenillas



Olivar regado por goteo, en el que se aprecian rodales de canota (Sorghum
halepense) tuera de la zona húmeda de goteo, que es necesario tratar con
Glifosato en apficaciones de "parcheo". A1 fondo se observan rodates de
grama (Cynodon dactyfón) seca por tratamientos efectuados e! ario

anterior.

es a los herbicidas residuales

En la zona humedecida por et "goteo", se dan las condiciones óptimas
para una rápida degradación de los herbicidas residuales {simazina), por
to que se desarrotlan especies toierantes como el Amaranthus atbus y
Gynodon dactylon. Obsérvese que con anterioridad la grama ya había sido

controlada en una primera apticación con glifosato.

MAQUINARIA MANUAL CALDO GASTADO DOSIS DE ROUNDUP
EMPLEADA I/Ha EMPLEADA I/Ha p.c.

Especializada.
Bajo volumen y pilas
(C.D.A.)

Moch ila equ ipada con
boquilla especial bajo
volumen

20-30

100- 150

Si la invasión de perennes fuese muy
importante ya el primer año, o el agricul-
tor por desconocimiento hubiese dado
lugar a que su olivar se infestase, hay que
recurrir al tratamiento total con Glifosato
a 7 litros de Roundup por hectárea, con lo
cual nos libraremos del problema para
siempre, si se tiene la precaución de par-
chear anualmente los rebrotes apareci-
dos, como ya se indicó anteriormente.

Cuando ya existe una gran infección de
especies anuales en los puntos húmedos
de goteo, la estrategia de lucha es dife-
rente. AI ser conveniente que el trata-
miento tenga un largo período de acción
(4 meses), un mes después del inicio de la
germinación de dichas especies anuales,
son efectivos los tratamientos en bandas
a lo largo de las tuberías finas protagote-
ros, bajo la copa de los olivos, empleando
una de las mezclas herbicidas siguientes:

a) Diuron (2 Kg/ha tratada i.a.) +
Aminotriazol (4 Kg/ha tratada i.a.). EI
herbicida comercial Atauron a dosis 10
Kg/ha p.c. cumple con la dosis recomen-
dada.

8,0

6,0 - 7,0 + 10 Kg/H a de
sulfato amónico

Olivar regado con tubos capilares. Se observa en
la zona húmeda el desarrollo de Amaranthus
albus, que está en el momento oportuno para el

tratamiento herbicida de verano.

Rodal de grama, desarrollada en zona húmeda
por el goteo, que está en el momento adecuado
para su tratamiento en "parcheo" con glifosato

y máquina de pilas C. D.A.

b) Diuron (2 Kg/ha tratada i.a.) +
Glifosato (3 I/ha p.c. Roundup) + 10
Kg/ha Sulfato amónico. En el caso de
gran predominio de las gramíneas sobre
las malas hierbas de hoja ancha.

c) Diuron (2 Kg/ha trátada i.a.) +
Glifosato (2 I/ha p.c. Roundup) +
M.C.P.A. (1 Kg/ha i.a. en forma de sal
amina o sal potásica). En el caso de pre-
domino de las especies de hoja ancha
sobre las gramíneas. Este tratamiento se
aplicará sin viento y con temperaturas
inferiores a 20°C.

Las tres mezclas herbicidas tienen un
cierto control sobre las especies perennes
clásicas, aunque insatisfactorio, por lo
que es recomendable realizar el parcheo
con Glifosato antes de realizar cualquiera
de los citados tratamientos en bandas, ya
que mermarían el vigor de grama, juncia,
cañota o corregiáela, y reducirían en gran
manera dicho tratamiento de parcheo.

En el caso en que las especies anuales
resistentes a Simazina se presenten in-
vadiendo la totalidad del terreno, es
aconsejable que en el tratamiento básico
otoñal, se sustituya a la Simazina por una
mezcla de base de:

Simazina
+

Diurón

a dosis de 2 y 2 Kg/ha i.a. respectiva^
mente, retrasando en lo posible la fecha
de realización de este tratamiento.

Digamos por último, que posiblemente
en el futuro podamos aplicar ciertos her-
bicidas con el agua de riego, por lo que
nos evitaríamos los tratamientos comple-
mentarios. Sin embargo, esta técnica no
está "puesta a punto" suficientemente,
como para poder ser ya aplicada por el
olivarero.

AGRICULTURA-741



OLIVAR

Consulta de la FAO
Lecce (Italia), 27-30 septiembre, 1983

LA NUEVA
OLIVICULTURA

Se ha celebrado en Lecce (Italia), del 27
al 30 de septiembre pasado, la reunión
bianual de la Red de Cooperación Europea
sobre Olivicultura, como Consulta organi-
zada por la FAO, a través de su Oficina
Regional para Europa, en la que han par-
ticipado 90 delegados representantes de
Institutos cooperantes, pertenecientes a
los 18 países de mayor interés olivarero
del Mediterráneo.

Aunque de carácter europeo esta Red,
que persigue la colaboración investigado-
ra entre Centros que estudian temas del
olivar, enlaza con los países del norte de
Africa y del Cercano Oriente, con
intereses en la mejora de su olivicultura, a
través del Proyecto Regional de Mejora de
la Producción Oleícola (PNUD-FAO), con
sede en Madrid.

Esta Red sobre Olivicultura tiene como
Centro de Coordinador el Departamento
de Olivicultura y Elaiotecnia del INIA, cuya
sede está en el CRIDA-10 de Córdoba,
siendo el Coordinador europeo D. José
Humanes, Director del citado Departa-
mento.

La distribución de los trabajos de coor-
dinación se hace a través de varias Sub-
reales, cuyos Centros de Enlace, temática
y coordinadores son los siguientes:

Institutos europeos
coordinan las

investigaciones sobre
el olivar

La coordinacibn de los
trabajos se hace desde

Espa ña

Zidani (Túnez), Dikmen (Turquía) y Ska-
rica (Yugoslavia).

AI final de las jornadas de trabajo se
elaboró un informe final, basado en las
reuniones previas de los investigadores de
las distintas sub-redes, que tiene un ob-
jetivo de cooperación científica pero que
apunta realizaciones y nuestras tenden-
cias de lo que podríamos Ilamar la "nueva
olivicultura", la cual, a juicio del Coordi-
nador europeo, Ingeniero español Sr. Hu-
manes, debe tener como líneas de base:

- Capacidad de obtener la máxima
productividad.

- Mejora Vegetal. CRIDA-10. Córdoba
(España). Juan Caballero.

- Protección Vegetal. Instituto de
Plantas Subtropicales. Cannea. Creta
(Grecia). S. Michelakis.

- Bioclimatología. Estación de Biocli-
matología. INRA. Montfavet (Francia). C.
Baldy.

- Recolección Mecánica. CRIDA-10.
Córdoba (España). Bartolomé Herruzo.

- Riego. Estación Experimental de
Riegos SOMIVAC. Bastia. Corcega (Fran-
cia).

- Subproductos. Instituto de Mecánica
Agraria. Bari (Italia). P. Amirante. (Sub-
red recién creada).

En nombre del Director General de la
FAO la Consulta fue abierta por 0. Fene-
san, de la Oficina Regional de la FAO para
Europa, y presidida por el italiano P.
Amirante, actuando de vicepresidentes

- Mismo período improductivo. - Ad-
misión de un alto índice de mecanización
de todas las operaciones de cultivo.

- Obtención de productos de alta cali-
dad.

Damos a conocer a nuestros lectores, a
continuación, el informe presentado por
el Coordinador, previo a las deliberacio-
nes, así como algunas e5servaciones de
los informes finales de las Sub-redes de
Mejora Vegetal, Riegos, y Recolección,
como de un mayor interés práctico. Mu-

Olivo tradicional depa Ilanura de Sta. Eufemia Lamezia (Italia).
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chas de las observaciones relativas a pro-
tección vegetal serían coincidentes con el
trabajo presentado por Manuel Civantós,
que publicamos en esta edición, en la que
también aparece la comunicación de Luis
Civantós y Cristóbal de la Puerta sobre la
reestructuración del olivar español.

LA NUEVA
OLIVICULTURA
A TRAVES
DE LAS REDES
EUROPEAS

En E^stos momentos estamos próximos a
cumplir los diez años de trabajos coopera-
tivos de la Red de Olivicultura, comenzados
en 1974, después del acuerdo de creación
habido en la reunión de Córdoba (septiem-
bre 1974), bajo los auspicios de la F.A.O.

En aquel momento se empezó a trabajar
con la participación de doce Institutos
pertenecientes a seis países, agrupados en
cuatro sub-redes, cada una de las cuales se
ocupan de mejora vegeta^ recolección me-
cani^ada de aceituna, bioclimatobgía y uti-
lización del agua en la olivicultura

Este sistema cooperativo de trabajo de-
mostró rápidamente su eficiencia y ello hizo
crecer el número de Institutos con deseos
de cooperar, lo que nos ha Ilevado a la
situación actual, con la participación de
sesenta Instituciones pertenecientes a die-
ciséis países, agrupados en seis sub-redes,
de las cuales, las de Protección Vegetal y
Documentación, se han sumado a las cuatro
iniciales.

Asimismo el ejemplo de eficiencia de-
mostrado en la Red de Olivicultura ha

servido para que, bajo los auspicios de la
F.A.O., se creasen ya otras nueve Redes de
Europa, que se ocupan de otros cultivos o
factores de la producción agrícola. Igual-
mente se incrementan las muestras de
interés que las Redes de Investigación han
despertado en otras regiones del mundo.

A lo largo de estos nueve años de trabajo
creemos que la Red ha conseguido nume-
rosas e importantes realizaciones, que ya
han sido objeto de examen en consultas
anteriores y las correspondientes al último
bienio serán expuestas, más adelante, en los
informes de las sub-redes correspondientes.
Con ello no pretendemos aparecer como
triunfalistas, sino simplemente expresar
una realidad evidente con la simple enu-
meración de los logros alcanzados.

También hay que decir que todo ello ha
sido posible gracias al entusiasta trabajo
desarrollado por los Institutos cooperantes
y sus investigadores, a la excelente labor de
coordinación desplegada por los responsa-
bles de los Centros de Enlace y a la conti-
nua animación que hemos recibido de la
F.A.O., en su más directo Organismo como
es la Oficina Regional para Europa.

Pero, no obstante lo dicho antes, cree-
mos que, de cara al décimo aniversario de
trabajo, es buen momento para hacer exa-
men crítico de cómo se han desarrollado los
trabajos, si se han conseguido los objetivos
deseados, si estos objetivos son los idóneos,
si la cooperación ha sido la adecuada, etc.

A fuer de sinceros, creemos necesario
decir que en cierta manera se ha olvidado
con frecuencia la concertación de una me-
todología de trabajo y distribución de ta-
reas, apareciendo las reuniones de las di-
versas sub-redes como congresos o simpo-
sium donde cada investigador o Instituto
han expuesto sus trabajos, pero sin que se
vea, de una manera clara, su coordinación
para la resolución de un problema determi-
nado y previamente fijado. Probablemente
se han pretendido estudiar demasiados te-

Olivar nuevo, conducido a"cespuglio", en la región de la Puglia (Italia).

mas a un tiempo, sin sumar esfuercos y
tratando de resolver aquellos problemas
más importantes y urgentes de los muchos
que tiene planteados la olivicultura.

Quizá en los comienzos de los trabajos de
la red, se tenía un inventario amplio de
problemas que aquejaban al olivar, meca-
nización de la recogida, mejora vegetal,
fertilización, riego, protección vegetal, ve-
cería, etc., pero probablemente no había
una idea clara de cual debería ser la olivi-
cultura modernq la olivicuhura del futuro y,
por tanto, de acuerdo con ella fijar los
objetivos.

Cŭalquier otro planteamiento estimamos
que sólo vale para poner parches a una
olivicuhura presente, concebida como culti-
vo de subsistencia, basada en un gran em-
pleo de mano de obra y en técnicas y medios
de producción muy tradicionales. Además,
en la mayoría de los países, adolece de
tener árboles cuya edad ha sobrepasado con
creces el período de producción óptima e
incluso está situada con frecuencia en me-
dios cuyo suelo, topografla o clima no son
aptos para la obtención de producciones
remuneradoras.

Esta olivicultura tradicional, se ha de
transformar, allí donde el medio lo perrnita,
en una olivicuhura moderna capaz de obte-
ner el máximo potencial productivo del
mismo, mecanizable en su totalidad, con un
material vegetal selecto que permita el
mínimo período improductivo y en la que
los inputs ajenos al sector (fertilizantes,
agua, pesticidas, etc.) sean los principales
componentes de la producción, la cual, por
otra parte, debe ser de la más alta calidad
posible.

Si la olivicultura no sigue este camino, la
consecuencia será la expansión y compe-
tencia de cultivos sustitutivos fácilmente
mecanizables, capaces de disminuir el
componente salarial de los costes y au-
mentar la productividad, amenazando la
desaparición de aquella.

Por ello estimamos que, ante la proxi-
midad del décimo aniversario de nuestro
trabajo colaborativo, es necesario reflexio-
nar sobre cuál debe ser la olivicultura del
futuro y, de acuerdo con ella, marcar los
objetivos y dividirnos las tareas según las
disponibilidades de cada Instituto.

Por supuesto que previamente sería con-
veniente conocer la realidad de la olivicul-
tura de cada país, y una puesta al día de los
conocimientos actuales sobre el tema, pues
con toda seguridad una mayoría de las
realizaciones ya alcanzadas por la Red
serán de aplicación en una olivicultura
moderna.

Este, pensamos sería un buen punto de
partida para el próximo decenio de nuestra
Red Europea de Investigación Cooperativa
en Olivicultura, y sobre esta base debemos
trabajar con entusiasmo.

José Humanes Guillén
Coordinador de la Red de Cooperación
Europea sobre Olivicultura.
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MULTIPLICACION DEL
ouvo

• Se modernizan los sistemas de multi-
plicación del olivo por estaquillado semi-
leñoso bajo nebulización, por ejemplo el
"cassone riscaldatto" y los "contenedo-
res tubulares".

• Los estudios de los Institutos especia-
iizados continúan sobre los sigu(entes
temas:

- Micropropagación
- Selección clonal de variedades y pa-

trones
- Resistencia a verticilosis
- Mejora genética.

• Las variedades elegidas para un En-
sayo Comparativo en la Cuenca del Medi-
terráneo son las siguientes: Koroneiki,
Picual, Souri, Chemlali, Leccino, Arbequi-
na, Manzanilla, Kalamata, Picholine, No-
cellara etnea, Domat y Sigoise.

• Los plantones a utilizar, en las mo-
dernas plantaciones, deben ser formados
en vivero a un solo pie y con cepellón.

RIEGO DEL OLIVAR

• Es posible reducir el número de riegos
o disminuir los caudales empleados, sin
perjuicio de la producción, con lo cual
cada vez aumentará el olivar que reciba
algún aporte de agua, imprescindible para
el mantenimiento de las cosechas, aun-
que se trate sólo de riegos de socorro, o
complementarios.

•La utilización de nuevas técnicas de
riego, tales como la micro-irrigación, abre
nuevas posibilidades en:

-optimización de los aportes de agua
- mejor conocimiento de las relaciones

agua-olivo
- puesta en riego de olivares en lade-

ras.

• Siguen sin conocerse datos concretos
sobre el riego del olivo en relación a den-
sidad de plantación, variedades, dosis,
economía, etc.

RECOLECCION
MECANICA

• Continúa el interés por el derribo de
las aceitunas con máquinas vibradoras
multidireccionales, apareciendo en el
mercado nuevos modelos, sobre todo en
Italia.

• Se piensa ya que las aceitunas para
mesa también podrían ser recolectadas
con vibradores mecánicos, una vez que se
consigan resultados definitivos con los
estudios actuales sobre aderezos de las
aceitunas derribadas mecánicamente.

• Para conseguir la debida eficacia en el
empleo de los vibradores se hace impres-
cindible la formación de los olivos a un
solo pie, en la nueva olivicultura, y la
intervención con la poda en los árboles
tradicionales con el fin de adaptarlos al
uso del vibrador.

• Se ha manifestado la necesidad de
fabricar vibradores de mediana y pequeña
potencia para su empleo en pequeñas
explotaciones y en olivares en laderas.

Cn^n uos AÑOS PoNGp ►SE ►u o^A.
Póngase al día

En alimentación animal, en
construcciones ganaderas, en
materiales y equipos gana-
deros, en entidades avícolas
y ganaderas, en sacrificio de
aves, ganado e industrialización,
en laboratorios, en estirpes ga-
naderas, en empresas de servi-
cios, en transportes, en prensa
avícola y ganadera, en gana-
dería, en animales de compa-

^ñía, en energías
alternativas.

Póngase al día

Asistiendo a Expoaviga 83 en
donde se desarrollará un amplio
programa de más de 70 confe-
rencias, ponencias, coloquios
y mesas redondas de iñterés
científico y profesional.

Póngase al día

Analizando y tomando contacto
con más de 250 expositores
que representan más de 700
marcas nacionales y de 450
marcas extranjeras.
Con la II Muestra Internacional
de Ganado Selecto, con el
Concurso Nacional de una de
las razas presentes en la
Muestra.

Póngase al día

En la gran plataforma de nego-
cio de 30.000 m2 que transcurre
del 15 al 18 de Noviembre de
1983, de 10 a 20 horas en los
Palacios 1, 2, 4 y 5 de la Feria de
Barcelona.

Del 15 al 18 de Noviembre

I:11'(^1^^I(i^ 8:i
SALON INTERNACIONAL DE LA TECNICA AVICOLA Y GANADERA

^^^^
Feria de Barcelona

Avda. Reina M' Cristina TeL (93^ 223 31 01 Telex 50458 FOIMB-E^
Barcelona-d Espafla
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^^^^^. ^sa?
GANADE^tOS

A DE PULPA DE ACEITUNA
HARINA DE PULPA DE UVA

HARINA INTEGRAL DE GIRASOL

^ Doble alimento y mejor precio que la
paj a.

^ Calidad y suministro constantes todo el
año.

^ Transporte gratuito, gestionado por el
fabricante.

^ Abaratan los piensos manteniendo
producción.

^ Aumentan la grasa de la leche.
^ Añadimos 8I de melaza y envasamos.
^ Muy buena aceptación por el ganado.

Calidad controlada por el Ministerio de Agricultura que, para propagar
su consumo, las subvenciona.

Precio pulpa ACEITLJNA con 8% melaza,
envasada y sobre su finca:

8,40 Pts^^

Disponemos también de HARINA DE
CARTAMO melazada y envasada.

Le enviamos por correo y sin compromiso amplia información y muestras

Dirijan su correspondencia al faóricante:

HIJOS DE DANIEL ESPUNY, S.A.
Apartado n. ° 10
OSUNA (Sevilla)

Fábricas en:
Osuna (Sevilla. Tels.: (954) 81 09 06 - 81 09 24 - 81 09 10
Estación Linares-Baeza (Jaén). Tels.: (953) 69 47 63 y 69 O8 00



OLIVAR

LAS PLAGAS DEL
OLIVAR EN
ESPAÑA

Actuales líneas de trabajo de los servicios
oficiales

Manuel Civantos^`

L - INTRODUCCION

Como consecuencia de los daños que
ocasionan los diferentes agentes nocivos
en la producción oleícola española, el
Servicio de Defensa contra Plagas e
Inspección Fitopatológica del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación de
España y los Servicios de Protección de
los Vegetales de las Comunidades Autó-
nomas, desarrollan una intensa labor,
encaminada al mejor conocimiento del
comportamiento bioecológico de estas
plagas en las diferentes comarcas oliva-
reras españolas y cuyo objetivo básico es
ofrecer al agricultor una información, lo
más precisa posible, sobre la necesidad
del control del parásito, los momentos
más apropiados para íntervenir y la forma
de realizar los tratamientos más adecua-
damente, dentro de un marco de lucha
integrada, de tal forma que los daños
producidos, sean de la menor cuantía
posible.

2. - LINEAS DE TRABAJO AC-
TUALMENTE EN DESARROLLO

Las principales líneas de trabajo que se
realizan son:

a) Estudios bioecológicos de las pobla-
ciones naturales de Prays oleae, Dacus
oleae y Saissetia oleae.

b) Desarrollo de alternativas a los mé-
todos de control químico. Ensayos de
confusión.

c) Técnicas de tratamiento más acor-
des con los actuales conocimientos sobre

^Servicio de Defensa contra Plagas e Inspec-
ción Fitopatológica. Jaén. (Estudio presentado
en la Reunión de la Red de Investigación Oleí-
cola de la FAO, celebrada recientemente en
Lecce) (Sub-red de Protección Vegetal).

las principales plagas que afectan al olivar
espa ñol.

d) Estudio del complejo biológico que
afecta a la aceituna.

EI capítulo relativo a los estudios bioe-
cológicos de las poblaciones naturales de
Prays, mosca y cochinilla, no se incluye en
esta edición por su carácter excesiva-
mente técnico. Si algún lector está
interesado en su contenido puede solici-
tarlo a esta Redacción o al propio autor
del artículo.

4. - DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS A LOS
METODOS DE CONTROL
QUIMICO, ENSAYOS DE
CONFUSION

Debido a los efectos colaterales, que
Ilevan siempre consigo la lucha química,
como son destrucción de la fauna auxiliar,
modificaciones fisiológicas inducidas por

ciertos pesticidas que estimulan la multi-
plicación de ciertas plagas, la aparición
comprobada de resistencia a los pestici-
das, los riesgos de contaminación del
medio ambiente, la presencia de residuos
tóxicos en los productos cosechados (C.
Benassy 1977), se está intentando ac-
tualmente buscar una utilización más
adecuada de técnicas de lucha, tanto de
las ya disponibles, como de aquellas que
se están continuamente desarrollando, de
tal forma que se eliminen los riesgos
antes citados.

Esto nos motiva a la r^alización de
estudios con técnicas alternativas a los
métodos de control químico. En los últi-
mos años, con la síntesis de las sex-
feromonas, de Prays oleae y Dacus oleae
se vislumbran la posibilidad de su empleo
para la lucha contra estos agentes noci-
vos, bien en base a su utilización en téc-
nicas de confusión o por control directo.

Actualmente en una plantación de oli-
var de la provincia de Jaén, se continúan
los trabajos iniciados el pasado año, sobre
estudios de confusión para las dos espe-
cies citadas, trabajos que se realizan en
colaboración con la Unidad de Química
Entomológica de la Universidad de Sout-
hampton.

Se espera, que estos trabajos puedan
presentarse en la próxima reunión de la
Sub-Red, si bien en cuanto a Prays oleae,
se puede indicar:

- En la zona confundida, las capturas
con trampas delta con feromona, son
muy bajas, comparándolas con las que se
producen en la zona testigo.

- Mientras que la densidad poblacional
se mantiene baja, las infecciones en la
zona tratada son muy inferiores con res-
pecto a la zona testigo. Sin embargo,
cuando la densidad media es elevada, las
infecciones en la parcela tratada son
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superiores a las de la zona testigo y esto
ha ocurrido en los dos años que se ha
estudiado a partir de un momento dado,
si bien las capturas en las trampas delta
colocadas en la zona tratada, siguen
siendo muy inferiores que las de la zona
testigo.

Esto nos Ileva a pensar, que efectiva-
mente entre la población correspondiente
a la parcela tratada se produce la confu-
sión, si bien hay una atracción de la po-
blación a esta zona, aumentando la pro-
babilidad de encuentro de los adultos de
ambos sexos, lo que Ileva consigo una
superior infección.

Una vez comprobada esta teoría, lo que
se realiza en este momento, nos Ileva a
pensar en la posibilidad de utilizar las
"dispenser" con sex-feromonas, para
concentrar las poblaciones en zonas de-
terminadas, donde se procedería a su
control. Estos trabajos se espera que se
inicien próximamente.

5. - TECNICAS DE
TRATAMIENTO MAS ACORDES
CON LOS ACTUALES
CONOCIMIENTOS SOBRE LAS
PRINCIPALES PLAGAS QUE
AFECTAN AL OLIVAR
ESPAÑOL

Si bien, se investiga para encontrar
procedimientos alternativos a la lucha
química, todavía es necesaria para el
control de los parásitos del olivar. La labor
desarrollada en este campo se centra en
adaptar las metodologías en uso, a los
actuales conocimientos, de tal forma que
los efectos indeseables de los productos
químicos sean los mínimos en base a su
empleo controlado o bien por la sustitu-
ción de éstos por productos más inócuos
a la entomofauna.

5.1. Prays oleae (Bern.)

Con respectoa a Prays oleae, de acuer-
do con los actuales conocimientos, sólo es
posible el control de la generación antó-
faga, tratando al inicio de la apertura de
flor con larvas en segundo o tercer esta-
do.

Los tratamientos se realizan con pro-
ductos en espolvoreo o en pulverización
con insectividas organofosforados, lo que
sin duda produce un gran impacto inde-
saeble sobre la fauna auxiliar. Por esto se
han buscado productos que los susti-
tuyan.

Desde 1970, hay realizadas en España
^cperiencias a base de Bacillus thurin-
giensis. Las eficacias en las formulacio-
nes disponibles en aquellos años, eran
bajas, además presentaban otro proble-
ma que era el coste elevado del producto.
Por este motivo se suspendieron las in-
vestigaciones respecto a la utilización de

este producto, hasta que por las Casas
Suminsitradoras, se nos presentaron
otras formulaciones más eficaces.

Recientemente (1980), se nos envió un
producto, cuya materia activa era a base
de Bacillus thurigiensis para que compro-
báramos su eficacia.

Los resultados de estos dos últimos
años en tratamientos contra la genera-
ción antófaga, al iniciarse la apertura
floral, realizadas por los Servicios de Pro-
tección de los Vegetales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía de Granada y por
los del Servicio de Defensa contra Plagas
e Inspección Fitopatológica de Jaén, han
sido muy interesantes ya que las formu-
laciones actuales experimentadas dan
eficacias comparables con las de los
insecticidas organofosforados utilizados.

Asimismo, desde 1979, se está estu-

diando la eficacia del producto Difluben-
zurón, en tratamientos larvicidas contra
Prays oleae; también en este caso la efi-
cacia es comparable con la de los insecti-
cidas organofosforados utilizados.

Los tratamientos con estos insecticidas
biológicos, empleados con las técnicas
adecuadas son eficaces, por lo que pue-
den sustituir a los productos organofos-
forados convencionales utilizados. EI pro-
blema queda reducido al importante tema
de los costes, que son más elevados, pero
es de esperar que con la posibilidad de su
utilización puedan reconsiderarse por las
Empresas formuladoras y ser asequibles
al agricultor.

5.2. Dacus oleae

Los ensayos dirigidos a la introducción
de algún parásito natural del P. oleae, en
las áreas olivareras mediterráneas por los
expertos de los países productores de

aceite, no ha dado el resultado esperado.
En nuestro país las investigaciones
desarrolladas, en este sentido, utilizando
Opius con color sólo ha dado una eficacia
relativa, cuando el control se realiza sobre
los primeros estadios larvarios de la ge-
neración de Verano. Posteriormente no es
capaz de detener el crecimiento de la
población. De aquí que todavía se deban
de utilizar para el necesario control de
esta plaga los productos químicos.

Independientemente de los tratamien-
tos cebo a base de tratar localizadamente
una zona de aproximadamente 1 m2 en el
sur del árbol con la mezcla de proteína
hidrolizable y un insecticida que se les
recomiendan a los agricultores, los Servi-
cios de Protección de los Vegetales, reali-
zan extensas compañas colectivas en
tratamiento aéreo en bandas de 25 m de
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anchura, separadas unas de otras, 75 m.
Los criterios que se siguen para efec-

tuar las aplicaciones son los siguientes:
- Para la generación de verano, el pri-

mer tratamiento debe de realizarse cuan-
do se detecten en la zona los primeros
frutos con puesta viable.

Con este tratamiento en las zonas es-
pañolas, normalmente es suficiente para
controlar esta generación de verano, ya
que a la acción de esta aplicación se une
la regulación de las poblaciones por las
elevadas temperaturas y baja humedad
relativa. En aquellos años que las condi-
ciones climatológicas no regulen las po-
blaciones habrá que repetir este trata-
miento cada vez que en las muestras se
encuentren picadas viables.

- AI fin del verano o al comienzo de
otoño se produce normalmente un au-
mento del índice de ataque, causado por
la población residual en la zona de trata-
miento o por las migraciones locales que
proceden de zonas próximas. Se reco-
mienda hacer aplicaciones cada vez que el
índice de ataque sea aproximadamente
del 2%.

Én estos últimos años en que se reali-
zan los tratamientos con técnicas de
control cada vez más ajustadas han sido
necesarios de dos a cuatro aplicaciones
para controlar la plaga satisfactoriamen-
te, en diferentes regiones oleícolas espa-
ñolas.

Dado que la proteína hidrolizable es
muy poco específica, y atrae a un extenso
grupo de insectos auxiliares, en las líneas
de trabajo actualmente en desarrollo se
investiga con atrayentes más específicos
como podría ser la sex-feromona, que si
bien tiene el inconveniente de atraer solo
a los machos, abre una posibilidad cier-
tamente interesante para el control de
Dacus.

Independientemente de esta línea se
prosiguen los ensayos por confusión de
los que ya se ha comentado anterior-
mente y de los que próximamente se
publicarán los resultados después de dos
años de experiencias.

5. - ESTUDIO DEL COMPLEJO
BIOLOGICO QUE AFECTA A LA
ACEITUf^IA

En colaboración con la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de
Madrid, el Servicio de Defensa contra
Plagas e Inspección Fitopatológica, se
están realizando una serie de estudios
sobre el biocomplejo que afecta a la acei-
tuna y su influencia sobre los aceites
obtenidos.

Esta línea de trabajo abarca los si-
guientes aspectos:

- Estudio de la micoflora que aparece
en los frutos tanto en el campo como en
el atrojamiento.

- Eficacias de los tratamientos sobre
este biocomplejo.

- Estudio de las posibles competencias
entre los agentes biológicos que intervie-
nen en el proceso y la influencia de estos
factores sobre la acidez de los aceites.

En el primer año de trabajo (1981), se
determinó la cantidad y tipos de hongos
que se desarrollan sobre aceitunas atroja-
das durante un mes y la influencia de las
especies más numerosas, sobre la acidez
de los aceites.

En el segundo año (1982), se estudió la
incidencia del atrojado en la flora micoló-
gica y en la acidez de los aceites obteni-
dos.

Las conclusiones a que ha Ilegado Sena
Fabregat y colaboradores en estos estu-
dios son las siguientes:

- Siempre hay presencia de hongos, en
frutos conservados durante un mes en
troje.

- Los géneros detectados en mayor
número de ocasiones son: Aspergillus,
Penicillium, Geotrichum. Entre los tres
cubren más del 60% de la flora micológica
presente. La preponderancia de uno u
otro depende de la variedad de la aceitu-
na, el tiempo de atrojado, y las condicio-
nes a que los frutos estuvieron sometidos
antes (con o sin galería de Dacus oleae,
en suelo o árbol, etc.).

- No obstante lo dicho en el punto
anterior, el "efecto troje" tiende a igualar
la flora micológica, con bastante inde-
pendencia de los factores anteriores.

- En cuanto a la capacidad para pro-
ducir acidez, casi todos los hongos aisla-
dos la tienen. Los más activos en este
aspecto son Penicillium crustosum y As-
pergillus ficum. Se ignora todavía las
posibilidades de Geotrichum candidum.

- EI "efecto troje" se manifiesta más
tarde si los frutos almacenados Ilegaban
en perfectas condiciones: sin heridas
producidas por Dacus oleae y recien cogi-
dos del árbol. Si los frutos proceden del
suelo o presentan heridas, la acción de la
micoflora del troje es rapidísima. Todo
ello referido al grado de acidez de los
aceites obtenidos.

- Se han aislado algunos hongos que
no producen acidez en los aceites proce-
dentes de frutos por ellos infectados.

De las anteriores conclusiones, pode-
mos a su vez indicar la gran importancia
que tienen las heridas producidas por
Dacus oleae, que si bien por sí mismo no
produce elevación del índice de acidez,
actúa como factor desencadenante de un
proceso bioecológico que Ileva consigo la
producción de aceites muy ácidos.

En este año 1983, se estudiará el efecto
de diferentes tratamientos dirigidos a
prevenir la proliferación de agentes pató-
genos y también las acciones de compe-
tencia entre ellos.
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CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA
Dimensiones de la cabeza vibradora:

1.750 x 850 x 450. Peso 550 Kg. Sistema
de enganche al tractor: canastilla y brazos
de sustentación típicos de palas cargado-
ras. Sistema de vibración mediante poleas
contrapesadas.

Motor hidráulico de paletas con una
potencia hidráulica de hasta 95 CV, velo-
cidad máxima de 2.600 r.p.m., caudal
máximo 320 litros/minuto y presión má-
xima de 175 bar y continua de 150 bar.

Bomba hidráulica triple de engranajes
con caudales máximos de 222/50/50 li-
tros/segundo y velocidad máxima de
2.200 r.p.m., conexión a tractor mediante

acoplamiento con multiplicador de veloci-
dad 1:3,5 y presión máxima de 210 bar.

Las válvulas de secuencia, seguridad y
antirretorno, aseguran el buen funciona-
miento del circuito.

Circuito hidráulico rígido en zonas es-
táticas y flexible en partes móviles.

Maniobras de la cabeza vibradora: a)
ascenso-descenso general en cualquier
posición, b) semigiros, general a 90°, y c)
semigiro en plano vertical a 50°.

Depósito de aceite con capacidad de
2501itros. Cabeza vibradora de la máquina, diseñada

Acumulador de energía de tipo vejiga especialmente para transmitir al árbol una
(gas) con capacidad de 20 litros. vibración multidireccional.

COSTE DEL DERRIBO DE ACEITUNAS CON EL VIBRADOR

MULTIDIRECCIONAL DE ALTA FRECUENCIA "SADRYM"
Se han realizado en la campaña ante-

rior 1981/82, numerosos ensayos y de-
mostraciones del derribo mecánico de
aceitunas con el vibrador Sadrym en si-
tuaciones olivareras muy diferenciadas de
España y en todas estas pruebas los re
sultados han sido altamente positivos.

Como ejemplo, se ha calculado un coste
de derribo que supone una media de dis
tintas demostraciones realizadas en oli
vares andaluces de 2 0 3 pies por olivo, de
una densidad tradicional de 80 olivos por
hectárea y de unas cosechas aproxímadas
de 35 Kg por árbol. Como se sabe, se
recomienda en la actualidad las planta-
ciones densas con árboles de un solo pie,
lo cual supone un mejor aprovechamiento
de la luz y del espacio por los árboles y, al
mismo tiempo, un aumento muy signiti-
cativo del rendimiento de los vibradores.

Los datos deducidos, en esta situación,
son los siguientes, referidos lógicamente a
precios de la campaña anterior.

i el sistema de acoplamiento, tipo pala cargadora, se
^recia la tubería rígida exterior, una de las características

específicas de este vibrador.

OAipS

-^ 80 flrbaies por Ma.
- 2.6 Pies por árbat.
- 3S Kg por árboi.

,- Tíampo da vibración por pie: 3 seyundos.

,- Tiempo de trabajo por pie: 5o segundos.

- Porcentaje de fruto darrtbado: 9b por ciento.

- Kg de aceitunasderribadas por olivo: 33 Kg.

- Kg de acaitunss que quedan por okivo: 2 Kg,

- Tíempa opgraria racogida manuat: 2,55 minutos im thlKg)

' TtEMP£iS

f inciuido desplazemiento dai tractor, acoplamíento d® ta pinxa at árbol, vibracfón y desacople
de 1a pinza y retroceso del tractor).

Por ^rbol Pw Kilo_

Tractar ................. ....................................................... 125 seg. 3.57 seg / Kg.
Vibradar ....................:................................................... 135 seg. 3,57 seg / Kg.
Qperario .............:......... ... ..:................................... 437 seg. 12,31 seg / Kg.

CDSTES' HQRAR IOS

- Tractor, 1.9D0.000 Ptas.
10 añns vida útit
1.000 horaslaño de iuncionamiento
COSTE: 96t ptaslhora=0,O6S ptaslseg,

- Qpararia: 200 Ptes/hore -{3,055 ptas/seg.
- V[brador: 1.800,OW.Ptas. -VA

$ aSOS vida út7t ^ n
450 horasiaño da funcionamiento - h.

-Amortfzación: 7.BOO.OOO ít -0,85 n) ......................................................... 402 Ptas/hora

8
- intarés dal capitai Ya: 1-I- ^,85 n ............................................................ 54 „

n
Aloj am ian2o ..... ........................ .................................................................... 20 .,

TotaE fi}os ..................................................................... 476 Ptaslhora
- Lu#ricantes ................................................................................................ 30 Ptas/hore

.................. .. ..................................... 543- Preparacionas: 1,3 x 1.800.000 " "
" , 8

•- !~ntretertimiant0 ............. ...................................................................... 39_

Totai variables ............................................................... 543 Ptas/hora
TUTAL CtlST Ĉ HORA 1.019 Ptaslhora=0,283 Ptaslseg.

WSTE PQR KILQ

Traetar ....................................................................................... 3,57 x 0,267 = 0,95319
Vibrador ....................................;................................................. 3.57 x 0,283 ^ 1,01031
Aparario . .................. ..... ......... ......... ......... .............. 72,31 x 0.055 = O,fiT705

TflTAi.: 2,64 Ptas/Kg de aceitunas



OLIVAR

REESTRUCTURACION
Y RECONVERSION

DEL OLIVAR
ESPAÑOL

Cristóbal de la Puerta *
Luis Civarrtos ^

1. INTRODUCCION

EI cultivo del olivar, con 2 millones de
Ha, es uno de los que más extensión
ocupa en España: 10% de las tierras
cultivadas. Se extiende por 33 provincias
distribuidas por el Sur, Levante y Zona
Centro en condiciones de suelo, clima y
medio en general muy diversos. Así mis-
mo son muy variables las producciones
obtenidas en las diversas áreas olivareras,
pudiendo existir también un gran con-
traste entre las correspondientes a zonas
relativamente próximas.

La gran variabilidad de las produccio-
nes y de los resultados económicos de las
distintas clases de explotaciones ha plan-
teado siempre numerosos problemas que
se han agudizado cuando los precios de la
mano de obra se ha incrementado en
mayor proporción, pues es bien conocida
la alta necesidad de empleo que requiere
el cultivo del olivar.

Por otra parte en el mercado existen
diversos aceites vegetales concurrentes.
Junto al tradicional aceite de oliva, han
aparecido, en tiempos relativamente re-
cientes, los de soja, cacahuet, girasol,
etc., con precios inferiores, por lo que el
cons^^midor dispone de un amplio abani-
co para su elección. Aproximadamente el
consurr^o de aceite de oliva en España es
la mitad del consumo total de aceites
vegetales.

Todos estos factores, entre otros de
carácter generai, han aconsejado una
ordenación del sector productivo oleícola.

$ De la Dirección General de la Producción
Agraria. Comunicación presentada en Lecce.

2. PLAN DE RECONVERSION Y
REESTRUCTURACION PRO-
DUCTIVA DEL OLIVAR DEL AÑO
1972

En el año 1972 el Ministerio de Agri-
cultura, tras amplios cambios de impre-
siones con las representacir,nes de los
olivareros, analizó la problernática del
olivar en aquel momento, centrándola en
los siguientes puntos:

- Necesidad de armonizar las activida-
des e intereses de los sectores olivareros y
de semillas oleaginosas, configurándo{r s
como complementarios, teniendo muy
especialmente en cuenta las necesidades
y posibilidades del sector de aceituna de
mesa por una parte y el sector ganadero,
por otra, como demandante de piensos
proteicos.

- Elevada dependencia de la actividad
olivarera de la mano de obra.

Es un factor limitante de primera mag-
nitud respecto a la viabilidad económica
del sector olivarero, con especial inciden-
cia en las ^areas de recolección.

- La política de exportación debía ser
mantenida dentro de unos límites de
prudencia, fomentando la exportación
marquista.

-Ajustar la oferta de aceite de oliva a
la demanda en cantidad y niveles de pre-
cios.

- Necesidad de mantener unos stocks
adecuados de aceite de oliva, teniendo en
cuenta la variabilidad interanual de cose-
chas.

-Cambios de los hábitos de consumo.
Aparte de la diferencia de precios entre el
aceite de oliva y los de semillas, existen
otros factores que desvían el consumo del
aceite de oliva hacia los de semillas, tales
como la pérdida de hábitos del consumi-
dor, la calidad no uniforme, falta de pre-
cisión en la terminología comercial, ina-
decuados márgenes de comercialización,
etc.

- Debía de mantenerse una estructura
industrial adecuada, con mejoras en al-
mazaras, extractoras de orujo, refinerías y
envasadoras.

Situada la problemática del sector, se
deducen una serie de objetivos para es-
tablecer una política de aceites vegetales.
Centrando el problema en el olivar, las
medidas que procedía adoptar afectaban
a:

- Medidas sobre la estructura produc-
tiva cubriendo los siguientes objetivos:

• Disminución de la incidencia de la
mano de obra.

• Creación de plantaciones intensivas
modernas y transformación de las exis-
tentes en busca de altas producciones
unitarias.

• Reconversión de oli^-ares marginales.

- Medidas sobre la estructura de la
propiedad, fomentando el asociacionismo
y efectuando la concentración parcelaria
en numerosas zonas.

- Medidas sobre el mercado.
- Medidas sobre la situción fiscal.

Interesa aquí profundizar en las medi-
das sobre la estructura productiva, sobre
todo en el aspecto de las mejoras técnicas
aplicable en las diversas situaciones:

- Acondicionamiento y mejora de oli
vares existentes mediante replantaciones,
aumentos de densidad, transformaciones
en riego, injertos, drenajes, etc.

Todas estas acciones tienen por objeto
la elevación de la producción potencial.

- Reconversión de olivares con limita
ción de producciones debidas al medio
(esencialmente del clima o del suelo) me-
diante asociación con cultivos herbáceos,
adehesamiento (utilizando como pasto la
vegetación espontánea más o menos me-
jorada pero sin arrancar los árboles) o
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utilizando el suelo para otros cultivos,
arrancando el olivar, si se considera eco-
nómicamente útil para aquellos.

En lo referente a las primeras solucio-
nes propuestas en este apartado el obje-
tivo es crear otra fuente de ingresos para
el agricultor así como diversificar las pro-
ducciones buscando una mayor estabili-
dad a la explotación de estos olivares
marginales.

-Creación de plantaciones intensivas
de olivar, como transformación profunda
de este cultivo, adaptándolo a las exigen-
cias de una moderna explotación con
características muy diferentes a las de los
últimos decenios. Se trata de disminuir la
influencia de la mano de obra sobre los
costes de producción y hacer el cultivo
más fácilmente mecanizable.

- Realización de estudios técnicos e
inventarios del olivar, para que sirvan de
base al establecimiento de mejores orien-
taciones productivas.

- Fomento de la experimentación so-
bre el olivar.

Los agricultores que desearon efectuar
estas mejoras tenían a su disposición
unas ayudas económicas (préstamos
reintegrables y subvenciones).

EI Plan de Reconversión del Olivar de
1972 tuvo vigencia durante 8 años y las
principales realizaciones fueron:

Plantaciones de olivar de elevada den-
sidad en 60.000 Ha (nuevas plantaciones,
replantaciones y aumentos de densidad).

Transformaciones en regadío (muchos
de ellos bajo la forma de riego de socorro)
en 22.500 Ha.

Mejoras del suelo (subsolados, despe-
dregados y drenajes) en 100.000 Ha.

Arranques con ayudas económicas en
43.000 Ha aunque en el período de vi-
gencia del Plan los arranques de olivar en
plantaciones de baja rentabilidad con
aprovechamiento del terreno para otros
cultivos han alcanzado 300.000 Ha.

La ponderación de estas acciones mar-
ca la tendencia hacia una olivicultura

Otivo farmado a un solo tronco, ya en produc-
ción, a pesar de su juventud, en una modema
planYación a un marco de 7 x 7 metros. Varie-

dad Acuai. Jaén.

integral, con posibilidad de futuro, con-
centrada en las zonas de elevada aptitud
olivarera, destacando comarcas olivareras
de las provincias de Jaén, Córdoba y Se-
villa.

Estas respuestas de los olivareros se
relaciona con el hechó de que el umbral
medio de rentabilidad ha ido establecién-
dose a niveles productivos cada vez más
altos. En resumen entre las acciones pre-
ferentemente acometidas destacan:

- Nuevas plantaciones densas en co-
marcas olivareras de campiña en las que
aún existen terrenos con buena aptitud
para ser ocupados por el olivar.

-Transformación de olivares en rega-
dío, que se sitúan a lo largo del Río Gua-
dalquivir.

-Arranques de olivares para sustitu-
ción por otros cultivos.

3. PLAN DE REESTRUCTURA-
CION DEL OLIVAR MEJORABLE
Y RECONVERSION DE COMAR-
CAS OLIVARERAS DEPRIMI-
DAS, DEL AÑO 1982

AI comienzo de la década de los 80, en
vez de haberse modificado o corregido la
problemática del olivar planteada diez
años atrás, se ha acentuado en algunos
aspectos, como consecuencia de la crisis
económica que comenzó en 1973 y que
ha marcado una elevación de los salarios
y de los medios de producción, no pro-
porcionada con el alza del precio del
aceite de oliva.

Para el nuevo Plan se eligieron, junto
con las organizaciones profesionales
agrarias, dos grandes líneas de actuación
claramente diferenciadas:

A) Reestructuración del olivar mejora-
ble, con el fin de elevar la productividad
alcanzando niveles competitivos acepta-
bles de cara al mercado interior y exterior
de aceites vegetales.

Plantones forrnados con un tronco en
vivero en el suelo y dispuestos (el de la
derecha) para su colocacrón en el terre-
no definitivo. Observese que es necesa-
ria la supresión de ta parte aerea para

equilibrar Ia relacrón ho^a-raiz.

B) Reconversión de las comarcas oli-
vareras deprimidas, de forma que, aun-
que el cultivo del olivar pueda subsistir
como aprovechamiento complementario,
se acometan, una serie de nuevas activi-
dades agrarias que permitan consolidar la
economía de las explotaciones y el asen-
tamiento de la población.

3.1. Acciones recomendadas
para la Reestructuración del olivar
mejorable

En general, el olivar mejorable con am-
plias perspectivas de futuro, tiene en este
momento un nivel productivo superior a
los 1.500 Kg de aceituna por hectárea y
está enclavado en zona con marcada ap-
titud olivarera.

Para el nuevo Plan del olivar se esta-
blecen como preferenciales las siguientes
acciones:

a) Las replantaciones

Teniendo en cuenta que entre las limi-
taciones productivas del olivar español
destacan las relativas a la vejez de una
parte importante del arbolado, es acon-
sejable el arranque de olivos viejos (con
densidades de plantación, formas y volú-
menes poco recomendables), siempre en
situaciones de suelo y clima óptimos para
su sustitución por un nuevo olivar cuya
variedad, densidad, formación y explota-
ción posibiliten una alta productividad.

En estas replantaciones debe de utili-
zarse material vegetal mejorado que ase-
gure la identidad de los caracteres del
cultivar elegido y las condiciones sanita-
rias de los plantones. Estarán orientados
a la formación de un árbol monotronco
que permita una mecanización fácil de las
operaciones, entre ellas la recolección
mecanizada.

EI objetivo cuantitativo es de mejorar
unas 40.000 Ha, en cinco años, sobre una
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OLIVAR

superficie existente en estas condiciones
de 200.000 Ha.

b) Los aumentos de densidad

Se entiende aor tal la plantación
intercalada de nuevos olivos en un olivar
ya existente. La experiencia del anterior
Plan demuestra que sólo es viable en
determinadas condiciones: plantación
inicial a marco muy amplio; plantación
inicial muy joven.

Se estima que en 5 años podrían aco-
gerse unas 10.000 Ha.

c) Transformaciones en regadío

Otra de las limitaciones del olivar es-
pañol es, en muchos casos, el déficit
hídrico que se presenta normalmente en
muchas zonas, o bien los períodos secos
más o menos largos que afectan a otras
de pluviometría media más favorable.

En amplias Comarcas Olivareras existe
la experiencia de un olivar de riego con
aportaciones estacionales de agua equi-
valentes a una mayor pluviometría, pero
que supone importante mejora en las
producciones. Los caudales a aplicar son
en muchos casos discontínuos y no están
disponibles durante todo el año, funda-
mentalmente se carece de ellos en vera-
no. Estos riegos eventuales o de socorro
son económicos, suponen un buen apro-
vechamiento del agua y son recomenda-
bles en olivares asentados en terrenos
con buena capacidad de retención.

En otros casos, caudales disponibles
durante todo el año, suelos ligeros, etc.,
los riegos localizados serán los más
apropiados.

La superficie estimada a transformar
en cinco años es de 18.000 Ha.

d) La mecanización del cultivo, funda-
mentalmente las de la recolección, cuyo
coste por sistemas tradicionales supone
en muchos casos el 50% del coste de
producción.

Se trata de una medida para mejora de
la productividad.

e) Mejora de la infraestructura de las
explotaciones olivareras, especialmente
la construcción de caminos que faciliten
el acceso, los transportes de materias pri-
mas y las operaciones complementarias
de la recolección.

f) Olivar con mantenimiento del suelo
bajo el sistema de "no laboreo".

Tanto las experiencias realizadas como
las parcelas que emplean habitualmente
este sistema, ofrecen unas perspectivas
muy interesantes, que puede tener las
mayores ventajas en olivares productivos
situados en ladera donde las operaciones

Las limitaciones al cultivo del olivo, que suponen dificultades para una producción competitiva
son muchas y variables según comarcas. Bajas temperaturas y daños de heladas (zona Centro) o

erosión del suelo en los olivares de montaña (sierra sur de Seviua).

de laboreo del suelo favorecen la erosión.
EI control de la vegetación adventicia
mediante diversos tipos de herbicidas, es
la alternativa al laboreo.

3.2. Acciones recomendadas
para la reconversión de comarcas
olivareras deprimidas

En general se trata de un olivar con
producciones medias que no alcanzan
1.500 Kg/Ha.

Las Comarcas en las que existen estos
olivares merecen una especial preocupa-
ción con respecto al asentamiento de la
población que hasta tiempos próximos, ha
tenido una gran dependencia de la pro-
ducción de aceituna. EI problema se hace
cada día más acuciante, toda vez que los
niveles productivos son, a veces acusada-
mente bajos, hasta el punto de que en 12
provincias españolas hay alguna comarca
olivarera con producción media inferior a
1.000 Kg/Ha y en otras 20 provincias,
ninguna de sus comarcas olivareras al-
canza los 1.000 Kg/Ha siendo su pro-
ducción media de 600 Kg/Ha.

Dentro de este grupo merecen atención
prioritaria aquellas comarcas en que el
olivar ocupa en la actualidad una gran
superficie cultivada (a veces más del
50%). Los arranques o los abandonos de
olivares crean situaciones críticas a corto
plazo que deben de ser paliadas con ac-
tuaciones que Ileven a la creación de
puestos de trabajo, que solucionan este
angustioso problema socioeconómico.

Las zonas olivareras situadas en mon-
taña y con bajas producciones, coinciden
en muchos casos con las productoras de
aceites de excelente calidad y de caracte-
rísticas singulares apreciadas en el mer-
cado.

La identificación de estos aceites, con el
estudio de esas características especiales
y su proyección hacia el consumidor, en el
más amplio sentido de su acepción, pue-
de suponer una mayor cotización y aun-

que los niveles productivos sean bajos, sin
embargo el valor de la producción puede
corresponder a los de otros olivares más
privilegiados.

EI problema actual de estas Comarcas
Olivareras deprimidas está más relacio-
nado con las necesidades de desarrollo de
la propia Comarca que con la reestructu-
ración de sus olivares, de los cuales no
depende ni puede depender prioritaria-
mente su población puesto aue como se
viene diciendo estos olivares ofrecen difi-
cultades manifiestas de mejora por las
limitaciones edadológicas, topográficas y
climáticas.

Dentro de las actividades agrarias a
promocionar en estas Comarcas se
consideran:

a) Reorientación de la actividad pro-
ductiva hacia el aprovechamiento gana-
dero, extensiva preferentemente con ru-
miantes.

Es un cambio de actividad productiva
que se debe y se puede realizar sin
arranque de olivos. Exige una adecuación
de la base territorial mediante construc-
ción de cercados, abrigos para el ganado,
abrevaderos, caminos, adquisición de ga-
nado, etc.

b) Implantación de cualquier otra acti-
vidad agraria.

Destacan las de actividades ganaderas
de carácter intensivo, que son compati-
bles con la permanencia del olivar, que en
zonas de montaña supone un factor de
equilibrio ecológico y de mantenimiento
del suelo.

Con las directrices expuestas el Plan de
Reestructuración y Reconversión del oli-
var se puso en vigor a principios del año
1982 y tendrá un período de vigencia de
cinco años.

De esta forma, la ordenación del sec-
tor productivo del olivar español, con la
fijación de líneas prioritarias de actua-
ción, ha cubierto un amplio período de
quince años (1972-1987).
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ARBOLES FRUTALES
SELECCIONADOS

i EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA LAS MEJORES VARIEDADES COMERCIALES GEL MOMENTO!

ALMENDROS CIRUELOS

^`FERRAGNES '^RED BEAUT
^`FERRADUEL

MELOCOTONEROS NECTARINAS

`^` MAYCREST ^` ARMK I NG
SPRINGCREST ^ ARMKING 2
'^`SERIE MERRILL '^`ARMKING 3
°^^FREDERICA FANTASIA

MANZANOS

'"°TOPRED
REDSPUR
^°GOLDEN SMOOTHEE
OZARK GOLD

R^ VIVEROS
ORERO
^a^^ R0
CASA CENTRAL

SEGORBE (Castellón)
avda. Navarro Reverter, 1

Teléfono (964) 11 00 50
Apartado núm. 9
Telex: 65848 ORE E

SUCURSAL EN ANDALUCIA

VILLAVERDE DEL RIO (Sevilla)
Avda. de Brenes, s/n
Teléfono (954) 73 90 62

SEGORBE (Castellón)

VIVEROS EN LIRIA (Valencia)
VILLAVERDE DEL RIO (Sevilla)
BRENES (Sevilla)

MATERIAL LIBRE DE VIRUS (Virus Control) en VARIEDADES Y PATRONES

PATRONES VIRUS CONTROL (• en exclusiva)

Ciruelo DAMAS 1.869
MARIANA G.F. 8-1
MIROBOLAN G.F. 21
SAN JULIAN G.F. 655-2

• Cerezo SANTA LUCIA 64
Manzano M. 7 EMLA

M.9 EMLA
M.M. 103 EMLA
MM. 111 EMLA

•Melocotonero FRANCO G.F. 305
•Hibrido Almendro x Melocotón G.F. 677

Membrillero A EMLA
" Provence B.A.29

ORERO

^---OLI VOS ' `Picual"
^

VIVERO AUTORIZADO POR EL
MINISTERIO

DE AGRICULTURA PARA EL
SUMINISTRO

DE OLIVOS SUBVENCIONADOS

SERVICIO TECNICO CATALOGO GRATIS



YUGOSLAVIA
MEDITERRANEA Y

SOCIALISTA
por Cristóbal de la Puerta

La "nueva España" frente al
viejo olivar

UN PAIS MEDITERRANEO

En un reciente viaje a Yugoslavia, con
motivo de trabajos relacionados con el
Proyecto Nacional de Olivicultura de la
FAO en aquel país, tuve ocasión de cono-
cer un poco la agricultura y yugoslava,
sobre todo en los sectores del olivar y
viñedo, en un recorrido preferente por el
litoral de la costa del Adriático, que tiene
algo más de 1.000 Km, desde la entrada
italiana del norte, por Trieste, hasta la
frontera de Albania, por Ulcjni.

Yugoslavia es un Estado socialista de
22 millones de habitantes compuesto por
las seis Repúblicas de Croacia, Slovenia y
Bosnia, que escriben en caracteres lati-
nos, y Servia, Montenegro y Macedonia,
que escriben en ciriliko, asi como por las
dos provincias autónomas de Kosovo y
Vojvod i na.

Se trata de un país mediterráneo, con
luminosidad y con verano cálido y seco,
pero con una alta pluviometria, que es del
orden de los 1.000 m.m. e incluso más en
la costa, en donde están los cultivos ar-
bóreos mediterráneos (olivos, viñas, hi-
gueras, almendros, frutales de hueso,
algarrobos, etc.) y las plantas hortícolas.

Una bodega cooperativa
ejemplar

Existen zonas altas localizadas de Mon-
tenegro donde la Iluvia alcanza hasta
5.000 m.m. En comarcas del interior, de
climatología más continental y más Ila-
nas, la pluviometría es de 500 ó 600
m.m., lo que supone la existencia de cul-
tivos herbáceos extensivos (cereales de
invierno, maíz) y de agricultura y gana-
dería intensiva, encontrándose tierras
fértiles cercanas al río Danubio, que no he
podido visitar.

Caracteriza a la orografía yugoslava la
continuidad de una cadena de montañas
que, a lo largo de los 1.000 Km antes
referido, Ilega casi siempre hasta el nivel
del mar. Solamente existen auténticas
playas muy al sur, pero la claridad y lim-
pieza de las aguas y la luminosidad del
verano atrae al turismo.

UN LITORAL COSTERO
ABRUPTO Y PEDREGOSO

Es un país, por tanto, muy pedregoso,
preferentemente calizo, tanto en el litoral
como en el interior, cercano a la costa,
con la excepción de las tierras ricas antes
referidas.

Los terrenos de la costa, donde se
asienta la olivicultura, son prác'.icamente
una continuada ladera, bastante pronun-
ciada casi siempre, muy pedregosa como
decimos, en cuyas cotas bajas aparecen
olivos, higueras, huertas, etc. que se con
funden pronto, a los 200 m de altitud, con
pinos y cipreses para que aparezca la
piedra caliza en las elevadas cotas
superiores, que se ven desde la misma
costa.

Con esta topografía, que tiene excep-
ciones en el interior o en la pequeña
Ilanura costera de Opuzen, entre Makars-
ka y Dubrovnik, la mecanización es difícil,
existiendo pocos tractores, algunos de los
cuales se construyen en el país con licen-
cia extranjera, abundando los motoculto-
res en las pequeñas granjas privadas.
Otra dificultad relacionada con la meca-
nización del campo es el racionamiento
existente de los combustibles, que se
extiende a las máquinas agrícolas. La
gasolina, por ejemplo, se adquiere con
cupones, concediéndose a cada coche
privado normal, muchos de ellos son el
"SEAT-600 yugoslavo", 40 litros de gaso-
lina al mes. Otros coches tienen adjudi-
caciones, hasta 60 litros, según potencia.
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REGENERACION DE OLIVOS
VIEJOS

REGIMEN DE PROPIEDAD

Respecto a la propiedad de las tierras
cultivadas, según nos dicen, un 82% es de
carácter privado, correspondiendo un 18
% a las fincas estatales, que son de
mayores dimensiones y de una más alta
tecnología.

Un agricultor privado no puede poseer
más de 10 hectáreas de cultivos, pudien-
do tener hasta 30 hectáreas en terrenos
de montaña. Cada agricultor no puede
tener a su servicio más de 5 trabajadores
fijos, lo que se extiende a todas las acti-
vidades empresariales de índole econó-
mica (industria, comercio, etc.). Sin em-
bargo, en la actualidad, un agricultor
privado puede cultivar algunas tierras
estatales pagando una renta relativa-
mente baja.

Yugoslavia es, por otra parte, un país
mediterráneo con diferenciaciones nota-
bles, respecto a los otros países ribereños,
de los cuales se encuentra a una mayor
latitud, de una gran belleza y originalidad,
apareciendo como la entrada y vincula-
ción de estos países con la Europa del
Centro y del Este, a través de unos pueblos
de gran cultura que han sabido ser, mu-
chas veces, testigos pasivos de la historia
de nuestro continente.

UNA OLIVICULTURA EN
REGRESION

Hace 100 años existían en Yugoslavia
unos 30 millones de olivos cultivados que
producían aproximadamente 30.000 Tm
de aceite al año, lo que equivalía a un
rendimiento de 5 Kg de aceitunas por
árbol.

En 1983 quedan en producción sola-
mente 3,7 millones de árboles de los que
se obtienen una cosecha media de 2.500
Tm de aceite, equivalente a 3,5 Kg de
aceituna por árbol.

Estas cifras, proporcionadas por el
Profesor Skarica en mi reciente viaje a
Yugoslavia, denotan el bajo rendimiento
de los olivos yugoslavos y la impresio-

nante disminución de su cultivo, pudién-
dose comprobar la existencia de numero-
sísimos olivos viejos, formando pequeñas
masas más o menos diseminados, que se
encuentran en total abandono.

Bien es verdad que el olivar yugoslavo,
localizado a lo largo de la costa y en las
islas próximas, se asienta en terrenos
muy pedregosos y accidentados, en los
que no solo la mecanización sino el propio
acceso es difícil. Todo esto, unido a los
elevados costes actuales de producción de
aceitunas y a las atenciones que estas
zonas costeras vienen prestando al turis-
mo, a la pesca y al desarrollo industrial,
justifica el abandono. Otra dificultad la
presenta la incidencia de las plagas, de-
bido a la humedad ambiente, sobre todo
la mosca y la cochinilla.

Yugoslavia, que consume cerca de
250.000 Tm de aceites vegetales, cuenta
con una importante producción nacional
de girasol pero tiene que importar soja,
así como unas 1.000-1.500 Tm de aceite
de oliva y unas 1.000-1.200 Tm de acei-
tunas de mesa; para abastecer su de-
manda interior.

UN PROYECTO PARA EL
OLI VAR

De ahí que esté en marcha, al igual que
en otros países olivareros en desarrollo,
un Proyecto nacional para la mayoría de
la producción oleícola del país, con fondos
del PNUD y dentro de los programas de la
FAO, cuyo Director es el Sr. Skarica.

Yugoslavia pretende con la ayuda y
estímulo del Proyecto, conseguir para
1990 las siguientes producciones:

109.000 Tm de aceitunas.
19.000 Tm de aceite.
5.500 Tm de aceitunas de mesa.

Este Proyecto, que es preferentemente
de desarrollo y no de investigación, está
contemplando las posibilidades del olivar
tradicional y, al mismo tiempo, las nuevas
plantaciones.

De un lado existen ensayos de regene-
ración de olivos viejos, lo que vienen ha-
ciendo casi siempre "cortando entre dos
tierras", es decir rebajando los árboles
para provocar la brotación de varetas y
chupones de las raíces, lo que no se
consigue del todo puesto que, al no extir-
parse del todo las gruesas peanas, dichas
brotaciones se asientan muchas veces en
madera vieja y dañada. A pesar de todo, a
los 2 ó 3 años de la regeneración la mata
arbustiva resultante es vigorosa y pre-
senta un buen aspecto, lo que demuestra
la bondad del clima y la abundante Iluvia.
Como es obvio, por otra parte, esta rege-
neración seguirá planteando los mismos
problemas de dificultades de cultivo y de
mecanización cuando estén en produc-
ción los olivos regenerados procedentes
de los sucesivos aclareos de los arbustos
actuales.

LA NUEVA OLIVICULTURA

De otro lado se acometen nuevas plan-
taciones, sobre todo en fincas del Estado,
que tratan de seguir los sistemas, ya
experimentados en España e Italia, de las
plantaciones densas.

La empresa Plava Laguna, por ejemplo,
cuenta con tres plantaciones intensivas
ya en producción, que suman 170 hectá-
reas en total, lo que supone una buena
experiencias para el país, que, por cierto,
la Ilaman cariñosamente la "nueva Espa-
ña".

Una parcela grande, a marco 8x8 m y
variedad Leccino, fue planteado en 1971.
Los olivos están formados a un solo pie,
para facilitar el empleo de un vibrador
para la recolección, aunque de forma algo
defectuosa debido a que el plantón reci-
bido de Italia no Ilega en condiciones
óptima y tiende a ramificar bajo. Se ob-
tienen producciones medias de 4.000-
5.000 Kg aceitunas por hectárea.

La plantación intensiva más antigua es
de 1961 y está a marcos reales de 5x5 m y
6x4 m. Presenta las lógicas dificultades
derivadas de la excesiva estrechez del
marco, estando reformada a un solo pie,
aunque partiendo de una originaria plan-
tación en palmeta, debido a la moda ita-
liana de entonces. Las producciones me-
dias son del órden de 7.000-8.000 Kg/Ha
y se proyecta un inmediato aclareo de
árboles.

La tercera plantación, de 1976, así co-
mo otra pequeña visitada al Sur de Istria,
cerca de la romana Ciudad de Pula, tienen
marcas más actuales de 7x6 m o pareci-
dos, empleándose siempre variedades
italianas.

Está proyectado plantar 5.000 Ha de
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OLIVAR

olivar moderno, con la experiencia adqui-
rida y con el asesoramiento de técnicos
españoles e italianos. Desde hace varios
años distintos Ingenieros Agrónomos de
Yugoslavia vienen a España a las Sesio-
nes del C.0.1., a asistir a los Cursillos que
se celebran en Córdoba o simplemente a
cambiar impresiones con los técnicos
españoles. Otras veces, los Ingenieros
españoles, como Humanes, Porras y
otros, acuden a Yugoslavia como expertos
enviados por FAO.

Aparte de los ensayos de regeneración
ya comentados se proyecta también la
instalación de cuatro industrias piloto
para la extracción de aceite por sistema
continuo, el aderezo de aceitunas y fábri-
ca de conserva de sardinas.

Como se ve el desarrollo del olivar en
Yugoslavia no puede ser muy amplio, por
las dificultades del medio físico referidas
al principio, pero los amigos y yugoslavos
prefieren hacer lo justo y bien hecho.

...Y UN OLIVAR HISTORICO

En realidad parte del olivar yugoslavo,
abandonado d^l cultivo, entre piedras,
lantiscos, cornicabras, espárragos silves-
tres y otras tantas especies mediterrá-
neas amigas de los olivos, pertenece ya al
paisaje e incluso a la cultura del país.
Existe, por ejemplo, una masa de 60.000
olivos milenarios o bimilenarios, que Ile-
gan hasta el mar, al Sur del país, ya
lindando con Albania, cuya espectaculari-
dad y grandiosidad invita más a la crea-
ción de un Parque Nacional que a la re-
generación de los árboles.

En una pequeña isla, nos cuentan, los
olivos no se labran, pero son podados
cada año para dar de comer a las ovejas
existentes, que beben incluso el agua del
mar, y que producen un queso excelente y
unos corderos de carne exquisita.

Un país maravilloso, está Yugoslavia,
cuyas relaciones con España no sólo han
de ser en fútbol y baloncesto sino tam-
bién en el mundo del olivar, en busca de
intercambios de ideas y de técnicas, que
siempre acaban en sinceras amistades.

Pero este viaje al olivar de Yugoslavia
no será el último. Con Humanes estuvi-
mos podando en Bar unos olivos jóvenes,
en una plantación intensiva a 7 x 5 m, a
petición de Ksemia Miranovic, que habrá
que podar de nuevo dentro de dos años.

EL PRECIO DEL ACEITE

Y para terminar hablemos del aceite.
No es fácil encontrar aceite de oliva en los
restaurantes y hoteles yugoslavos, lo que
ya está sucediendo un poco incluso en
España e Italia. En Yugoeslavia son ac-
tualmente deficitarios en aceite de oliva,
debido al descenso de las producciones

en los últimos años y al elevado precio
actual. Por ésto son necesario algunas
importaciones. EI precio de venta al pú-
blico del aceite de oliva virgen ha sido, en
esta campaña que ahora termina, de unos
2,5 dólares el kilo, es decir a una media
aproximada, a lo largo del año, de unas
350 pts. kilo haciendo sido el precio al
productor de 1,7 a 1,8 dólares/Kilo, es
decir a unas 250 pts. Se espera que, para
la próxima campaña 1984, los precios se
eleven en un 20 ó 25 por ciento, según
ti pos.

En paralelo a estos precios el aceite de
girasol, ha tenido un precio de venta al
público del orden de 0,8 dólares, lo que
quiere decir de unas 115 pts., lo cual
justifica del todo la situación y perspecti-
vas del mercado del aceite de oliva en
aquel país.

Yugoslavia importa del orden de unos
1.000 ó 1.500 Tm de aceite de oliva al
año, además de soja, que se extrae en
una factoría en Zagreb.

La producción nacional de granos olea-
ginosos está basada mayoritariamente en
el girasol, que se cultiva en el interior del
país y que presenta ahora el problema
fitosanitario de la phomopsis. La produc-
ción de soja y colza es pequeña.

NOTA: Siento no ofrecer a los lectores
ilustraciones fotográficas directas del
olivar yugoslavo. EI material me fue
hurtado, a mi nsgreso a España, en un
afto en el camino, (léase autopista ita-

liana).

VISITA A UNA
CANTI NA

La empresa estatal Plava Laguna, con
sede principal en Porec, en la península
de Istria, al norte de Yugoslavia, según
su Director, tiene unos 100 millones de
dólares de producción bruta y cuenta con
algo más de 3.000 empleados fijos.

Sus actividades se dividen en cuatro
principales secciones que, por orden de
importancia, son turismo, pesca, agricul-
tura y cumercio.

Dentro del grupo AGROLAGUNA, el
sector agrario de la empresa, existe en
Porec una moderna Cantina, es decir una
Bodega con capacidad para 100.000 HI.

De las 1.500 Ha del viñedo de la comu-
na de Porec, la empresa posee algo más
de 500 hectáreas.

En un año de cosecha media el viñedo
de Agrolaguna aporta a la Bodega 5 mi-
Ilones de kilos de uva, mientras que los
agricultores privados pueden Ilevar, para
su transformación, de 1 a 2 millones Kg.

En la comuna se cultivan variedades
tintas, como Merlot, Cabernet Sauvignon,
Borgoña y Teran, en un 60% y variedades
productoras de vino blanco, entre las que
destaca la Malvasia seguida de la Pinot
blanca, en el 40% restante. En otras Re-
públicas del Estado la proporción de uva
blanca sobre la tinta es menor.

Los vinos que se obtienen en la zona
tienen cierta calidad, destacando lógica-
mente los de la empresa por su más es-
merada elaboración.

Según el Director de la Bodega visitada,
Ingeniero Técnico Gavranic Ante, lo nor-
mal son tintos de 11 a 12 grados y blan-
cos de unos 12 grados.

En la actualidad, en Yogoslavia está
descendiendo el consumo de los vinos
tintos, en favor de los vinos blancos, lo
cual es, por otra parte, una tendencia
generalizada en muchos países consumi-
dores, como es el caso de Italia, en donde
existe mucha uva tinta.

Este generalizado cambio del gusto de
los consumidores tiene una gran impor-
tancia, puesto que la reestructuracíón del
viñedo y el cambio de variedad son reali-
zaciones difíciles en las zonas de estruc-
turas productivas tradicionales, como es
el caso de Yugoslavia, con muchos te
rrenos pedregosos, en laderas y con un
gran minifundismo. Quizás la posibilidad
yugoslava de cualquier cambio de varie-
dad se base en las plantaciones de las
explotaciones del Estado, siempre de di-
mensiones y de medios más adecuados.

Volviendo a la Cantina visitada de
Agrolaguna pude observar unas moder-
nas instalaciones y nuevas edificaciones,
destacando los equipos "Vaslin" en
prensas y fermentadores de vino tinto,
depósitos de acero inoxidable de 1.000 HI,
de la firma yugoslava "Dalmastroj" y las
embotelladoras "Girondins".
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Los bos u^es, el me'orq J
re alo de la Naturaleza.

^♦• • sFrote alos de la Froces^onarla.^
Con DIMILIN, un eficaz insecticida que presenta un nuevo concepto en
la lucha de contra las plagas forestales.

La acción del DIMILIN en los pinos, se concreta en:

1°-Interferir la formación de la quitina en el proceso de
muda larvaria.

2°-Interrumpir el ciclo del insecto.

n n n ®

colabora

Distribuido por:

3°-Respetar los predatores e insectos
beneficiosos, debido a su gran

selectividad.
Por su baja peligrosidad, no ofrece

riesgos para personas o animales,
siempre que se observen las

precauciones de empleo.

con la Naturaleza, defendiendo el bosque.

INDUSTRIAS G^UIMICAS ARGOS, S. A.
PI. Vicente Iborra, 4 Tel. 331 4400 VALENCIA-3

R=producto y marca registrados por DUPHAR f3.V. Amsterd^m-Holanda



OLIVAR

EL ACEITE DE
OLIVA AMIGO DE

SU SALUD
EL ACEITE DE OLIVA Y EL ACEITE DE OLIVA,
LAS ENFERMEDADES LOS HUESOS Y EL
CARDIOVASCULARES SISTEMA NERVIOSO

En la actualidad está establecido que,
en Grecia y en la isla de Creta, donde el
consumo de aceite es el más importante,
se comprueba la tasa de mortalidad más
reducida por accidente cardiovascular, ya
que el aceite de oliva no eleva la tasa de
colesterol total en sangre, y aumenta la
de las lipoproteínas de alta densidad
(H.D.L.), lo que tiene por efecto disminuir
el riesgo de infarto. Además, el aceite de
oliva entorpece la agregación de las pla-
quetas sanguíneas y reduce así los riesgos
de trombosis arterial.

EL ACEITE DE OLIVA Y
LAS FUNCIONES
DIGESTIVAS

Por su composición química, la más
equilibrada de las grasas comestibles, el
aceite de oliva favorece el crecimiento
normal óseo y permite la mejor minerali-
zación del hueso, tanto en el niño como
en el adulto.

Por su composición química ideal, el
aceite de oliva es la grasa más indicada en
el régimen alimenticio de la futura madre,
así como de la que amamanta, ya que
favorece el desarrollo normal del cerebro
y del sistema nervioso del niño antes y
después del nacimiento.

EI aceite de oliva también es el más
indicado para prevenir los efectos nocivos
de la edad sobre las funciones cerebrales
y sobre el envejecimiento de los tejidos y
de los órganos en general.

Tanto en frío como en caliente, el aceite
de oliva reduce la acidez gástrica y tiene
una acción eficaz de protección contra
úlceras y gastritis.

EI aceite de oliva tiene una influencia
favorable sobre la función biliar:

-estimulando la s2creción de la bilis,
- haciendo perfecta la composición de

la bilis.
EI aceite de oliva regula la evacuación

de la vesícula biliar.
Con el aceite de oliva, hay menos ries-

gos de cálculos biliares.
De todos los aceites alimentarios, es el

mejor absorbido por el intestino.
Por último, el aceite de oliva regula el

tránsito intestinal.

EL ACEITE DE OLIVA Y
LA COCI NA

EI aceite de oliva es prácticamente el
único aceite que puede consumirse en su
estado natural, normalmente no sufre
ningún proceso de refinado. Por ello, es
rico en todas las sustancias que se en-
cuentran en el fruto del que se extrae por
medios puramente mecánicos.

EI aceite de oliva es ideal para las fri-
turas, puesto que resiste bien a las más
altas temperaturas.

Puede utilizarse varias veces para la
fritura, a condición de filtrarlo para elimi-
nar las partículas de alimentos que po-
drían degradarlo.

EI aceite de oliva, gracias a su gran
resistencia a la oxidación, es ideal para
las conservas y las preparaciones de pla-
tos precocinados.

Debido a su viscosidad, y a su sabor
frutado, se precisa siempre una cantidad
menor, tanto en frío como en caliente, por
ello es económico; puede re^omendarse
en los regímenes pobres en calorías.

EL PRECIO DEL ACEITE
DE OLI VA

Así pues, el aceite de oliva es excelente
desde todos los puntos dc vista.

Sin embargo, su precio puede parecer
elevado, pero a fin de cuentas no es más
caro puesto que se precisa menos para
preparar la ensalada gracias a su untuo-
sidad y, para las frituras, no se degrada a
alta temperatura y puede utilizarse más
tiempo.

No obstante, aunque pareciera más
caro, sus propiedades beneficiosas para
la salud y para la alimentación justifican
ampliamente el precio de este producto,
regalo de la naturaleza.

(Texto elaborado por el Consejo
Oleícola Internacional, en su cam-
paña de divulgación y enseñanza
de las características y consumo
del aceite de oliva).

Para más información:
C.O.I.
Juan Bravo, 10
MADRID-6
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CANCQ^UA^
VACUNA INACTIVADA CONTRA LA MAMITIS GANGRENOSA

DE LOS OVIDOS Y CAPRIDOS, CON EXCIPIENTE OLEOSO

Especialmente indicada en rebaños sanos amenazados de contagio. La
primovacunación debe realizarse a base de dos inoculaciones separadas
por un intervalo de 4 a 6 semanas, aplicadas durante la gestación, apro-
ximadamente un mes antes de la paridera. Posteriormente, deberá apfi-
carse una dosis de recuerdo cada año.

GANGREVAC debe administrarse por vía subcutánea, en el pliegue
costo-axilar o inguinal. La dosis es de 2 ml en todos los casos y la
vacuna se presenta en frascos de 100 ml (50 dosis). Consulte a su
veterinario.

^ ^
soi^rino

lahoratarios sobrino, s . a .
Apartado 49-Tel. 29 00 O1 (5 I íneasl-Telex 57.223 SLOT E

VALL DE BIANYA-OLOT (Gerona)



VIÑEDO

Desde hace tres años en que se inicia-
ron las Semanas del Vino de Madrid, los
viticultores y elaboradores de vino de la
provincia, y ahora de la Comunidad Autó-
noma, han seguido trabajando en el cui-
dado de sus viñedos, la mejora de las
técnicas de elaboración de sus vinos, en
la preparación de su embotellado y eti-
quetado, que mejore la presentación de
sus envases, y todo ello, en espera de su
entrada en la sociedad de los vinos con
Denominación de Origen, que se ha cum-
plido poco antes de la celebración de la III
Semana del Vino de Madrid.

Por todo ello, la Comunidad Autónoma
de Madrid, constituida hace pocos meses,
quiso que esta celebración revistiera ca-
racterísticas estraodrinarias y organizó
los actos de la Semana pensando en ello.

Se eligió como marco de celebración la
Casa de Campo de Madrid.

- Se instaló una exposición de material
y productos vitivinícolas y de laboratorio
enológico en los Pabellones de la
Escuela-Museo de la Vid y el Vino de Ma-
drid.

- En el mismo lugar, se montó una
exposición de vinos en el que se pudieron
degustar los premiados en el Concurso de
vinos de la Semana.

- Se celebró una cata de los vinos pre-
miados en el acto de proclamación de los
mismos.

- Se celebraron unas "Jornadas Téc-
nicas", en donde se impartieron confe-
rencias y se leyeron comunicaciones.

EI Presidente de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, D. Joaquín Leguina,
asistió a la II I Semana y después de visitar
las instalaciones y degustar los vinos
premiados, pronunció unas palabras de
saludo a los viticultores y elaboradores de
vinos de Madrid. Entre otras cosas dijo:
"Tenemos un proyecto muy ambicioso
para los excelentes caldos de nuestra
Región, que nos permitirá con ilusión
avanzar de acuerdo con el potencial de
calidad de nuestros vinos. Este proyecto,
para el que os pedimos vuestro apoyo y

* Coordinador de la III Semana del Vino de
Madrid. Consejería de Agricultura de la Comu-
nidad Autónoma. (Ha resumido las ponencias
presentadas a las Jornadas Técnicas celebra-
das, en textos que se ofrecen a continuación).

LOS VI NOS DE
MADRID ENTRAN
EN SOCIEDAD
Emilio R. Delbecq^`

colaboración, está plasmado en el pro-
grama de Gobierno y se concreta en la
creación del Instituto de Promoción del
Vino de Madrid, que constará de los ser-
vicios suficientes para intentar resolver
los problemas de nuestras viñas y vinos".

También, teniendo como marco el Pa-
bellón de Sevilla de la antigua Feria del
Campo, se preparó una cata profesional
dedicada a la Hostelería, prensa especia-
lizada y técnicos del sector, cata a la que
concurrieron 200 personas, que pudieron
apreciar las buenas cualidades de los
vinos premiados en el concurso de la III
Semana. Esta cata fue precedida de una
interesante charla gastronómica de Doña
María de los Angeles Arenillas, y seguida
de una explicación de las características
de los vinos premiados por el profesor de
cata de la Escuela Universitaria de Inge-
niería Técnica Agrícola, D. Rafael Ruiz
Isla.

En esta conferencia, nos indicaron que
el vino es la bebida que principalmente se
consume acompañando a otros productos
alimenticios, y que los vinos de Madrid, se
adaptan perfectamente a los productos
gastronómicos típicos madrileños.

Así, un buen vino blanco de Colmenar
de Oreja, puede acompañar a la perfec-
ción los mariscos del mayor puerto de
España, que dicen es Madrid, donde con-
fluyen los mejores productos del mar de
nuestra geografía, también a un besugo al
horno, plato de consumo típico de la gas-
tronomía madrileña de temporada.

Los vinos rosados de EI Alamo, de Ca-
dalso de los Vidrios, de San Martín de
Valdeiglesias, etc., combinan excelente-
mente, con los platos fríos, con los en-
tremeses, con el jamón, los canapés, etc.
^y qué mejor que un tinto de Navalcarnero
para un buen cocido madrileño, para un
cordero al horno, o para unas perdices de
la tierra?

La III Semana del Vino, acabó su an-
dadura con una fiesta popular, celebrada
en el bonito marco del Pabellón de Sevilla,
en su inmenso patio, en el que debajo de
una pérgola cubierta por unas parras
rebosantes de uva, se instalaron las bo-
degas premiadas. Allí se procedió a la
entrega de los premios del concurso de
vinos, y fue clausurada la Semana por el
Consejero de Agricultura _y Ganadería áe
la Comunidad Autónoma de Madrid, D.

Luis Maestre Muñiz.
Para finalizar la fiesta, mientras el

pueblo de Madrid consumía su vino, pue-
do solazarse con una fiesta folklórica que
se le ofreció, así como con la actuación
final de una tuna que dio alegría juvenil a
la fiesta, interpretando músicas típicas
madrileñas.

Todos los que asistieron a la fiesta, se
fueron conociendo algo más de los vinos
de Madrid, y esperando que se encuen-
tren dentro de poco de forma masiva en
los comercios de la capital, con su eti-
queta de Denominación Específica de
Madrid.

Terminó la III Semana, y con los vinos
de la Denominación Específica Madrid,
con sus tres subdenominaciones Argan-
da, Navalcarnero y San Martín de Valdei-
glesias, puestos de largo, hay que empe-
zar a trabajar más todavía, y eso los
viticultores lo saben así como los elabo-
radores, enólogos y bodegueros. Todos
ellos intentarán cuidar más sus viñedos,
tratar las uvas con cariño, elaborar los
vinos con limpieza para conservar los
aromas primarios de los vinos jóvenes,
potenciar con la crianza de buenas cuali-
dades de sus vinos tintos, elaborando así
en unos casos vinos frescos y afrutados,
en otros cálidos y con cuerpo, y desarro-
Ilar de esta forma todas las cualidades
visuales, olfativas y gustativas que las
variedades de uvas de Madrid pueden
alcanzar, si sus vinos se elaboran con
cuidado, amor y dedicación.

Todos ellos desean ofrecer sus vinos al
pueblo de Madrid, no solamente en la
Semana elegida de cada año, sino per-
manentemente en los establecimientos
de hostelería y alimentación de la capital.
Es su gran ilusión, que todo el pueblo de
Madrid tenga la ocasión de poder adquirir
sus vinos, y que con este motivo se pueda
producir un beneficio general, por una
parte de los consumidores, al poder dis-
frutar del placer que experimentan los
sentidos al consumir un producto de cali-
dad, y por otro, de los viticultores y ela-
boradores, al conseguir que el fruto de su
trabajo sirva para mejorar su nivel de vida
y acercarse así a los beneficios de la
sociedad urbana e igualar su nivel de
renta.

Esperemos que todo esto sea una rea-
lidad muy pronto.
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EL SERVICIO
ES NUESTRO

CAMPO
En todos los

campos de esta tierra,
los Concesionarios
«INTERNATIONAL»
están a su servicio
para que Ud. les saque
el máximo rendimiento
a sus cultivos.
«INTERNATIONAL»
no sólo le ofrece
el mejor produc-
to en el campo
de la alta tecno-
logía con la maqui-
naria más fuerte,
fiable y segura.
«INTERNATIONAL»
le ofrece, además, el mejor ser
vicio en su campo. Para un producto
que, por su alta calidad, es difícil que
lo necesite.

q

Consulte a su Concesionario
Oficial «INTERNATIONAL».

Állí encontrará verdaderos especia-
listas que le demostrarán por qué el
servicio es nuestro campo.

r^isrk^^u^^o PcR^ PEGASO
AGRICOLA

1NTERNATIONAL
EMPACADORAS COSECHADORAs

^

NIJ



VIÑEDO

CRITERIOS PARA UN VINO DE
CAL.I DAD

Empieza su disertación la Dra. Llaguno,
diciendo que ya es hora de que nos ocu-
pemos de nuestros vinos, de que se estu-
dien los de esta Comunidad Autónoma, se
divulgen sus cualidades y los viticultores
de esta tierra reciban el estímulo, la
orientación y la ayuda técnica y económi-
ca que se dedicaban preferentemente a
zonas muy famosas y bastante más ricas
que Madrid.

Dice que no era justo resaltar sola-
mente algunos vinos, haciendo que otras
regiones tributasen de forma clandestina
sus caldos, para engrosar las produccio-
nes de los que se exhibían en todas partes
como los mejores.

EI Centralismo, dice, no ha favorecido
precisamente a Madrid, tampoco en la
promoción de sus vinos, que a veces en-
traban disfrazados como si fuesen de
otras zonas, en su propia capital.

Por esto, tengo mucho interés en esta-
blecer aquí unos criterios y principios
generales que ayuden a lograr en Madrid
vinos de calidad.

La calidad y la estabilidad del vino em-
pieza en la uva. Si la uva es sana y se
transporta cuidadosamente a la bodega,
si se despalilla, estruja y prensa con téc-
nicas correctas, si se fermenta a tempe-
raturas no superiores a los 30°C o aún
menores para los blancos, si finalmente
se trasiega y filtra adecuadamente, he
aquí un vino joven que contendrá todas
las cualidades que la variedad de uva de
que procede le puede conferir.

Y entonces habrá que conseguir que
esas cualidades se conserven con toda su
frescura en los vinos blancos o vinos del
año o se acrecienten en los vinos tintos
destinados a envejecer en madera o en
botella. En esto consiste la estabilización
o estabilidad de los vinos, previa al em-
botellado.

Estabilizar un vino no significa impedir
su evolución sino eliminar los defectos
que pudiera tener y prevenir las altera-
ciones que pudiera adquirir antes del
embotellado e incluso dentro de la propia
botel la.

° Investigadora Científica y Vicesecretaria Ge-
neral del C.S.I.C. (Resumen de su conferencia).

ESTABILIZACION Y
EMBOTELLADO DEL
VI NO
Concepción Llaguno Marchena^`

Otro criterio que no debemos olvidar es
que ningún vino de calidad debe Ilegar al
consumidor de forma anónima, sin nom-
bre ni apellido pues debe Ilegar envasado
y etiquetado y esto obliga mucho. Obliga a
que Ilegue con las cualidades que la va-
riedad de uva le ha procurado y la elabo-
ración no le ha mermado y en las óptimas
condiciones de limpidez, color, gusto y
aroma que le cractericen de forma que, el
consumidor que le pruebe, no le olvide y
vuelva una y otra vez a pedirlo.

EL VINO DE MODA

La conferenciante explica a continua-
ción los tipos de vino que exije el
consumidor actual.

En los blancos, ligeros, frescos, pálidos.
En los tintos, vinos menos astringentes,

más afrutados.

Veamos ahora las causas más frecuen-
tes de inestabilidad:

-Cambios en el olor producidos por
microbios, que dan a los vinos olor a SH2,
a acetato de etilo, a moho.

-Aparición del "ahilado", que altera el
aspecto del vino y se debe al desarrollo de
bacterias lácticas. EI gusto amargo, que
se debe a una producción de acroleína
también por bacterias lácticas, que pue-
den dar lugar a la picadura láctica que

transforma azúcares no fermentados en
manitol.

Las alteraciones microbianas en suma,
que no deben aparecer si las condiciones
de asepsia de la bodega son las adecua-
das y la uva no está podrida. Todas se
previenen y se corrigen, si no han pro-
gresado demasiado, con la adición de
SO2. Como es el conservador permitido en
todas las legislaciones, unas precisiones
sobre el mismo.

ANHIDRIDO SULFUROSO

EI Anhídrido Sulfuroso, que se utiliza
tanto en estado gaseoso como en forma
de sales, es un antiséptico, un inhibidor
utilizado desde hace mucho tiempo.

EI S02 es un producto que no causa
efectos nocivos en el consumidor del vino
aunque la OMS ha limitado la ingestión
diaria a 0,35 mg por Kg de peso, pero
debe reducirse su empleo en Enología, sin
prohibir completamente su uso.

Para reducir el S02 que contiene el vino
al Ilegar al consumidor, hay que reducir
las cantidades que se añaden durante la
elaboración, utilizando solamente las
precisas para asegurar la conservación y
estabilidad de los vinos.

Con uvas sanas basta añadir de 50-80
mg/I de S02 al mosto, inmediatamente
después de la prensada y no es conve-
niente añadir S02 durante la fermenta-
ción.
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Tan pronto como acaba la fermenta-
ción se determina el sulfuroso libre del
vino y se puede añadir el necesario para
mantener el vino al menos con 20 mili-
gramos litro de sulfuruso libre.

EI SOZ es también eficaz para prevenir
las quiebras por inestabilidad de la mate•
ria colorante, quiebra oxidásica.

ALGUNOS INCONVENIENTES
DEL S02

Que quede algo de gusto y olor en el
vino, que se combine con sustancias po-
lifenólicas y decolore los tintos o claretes
o rosados, que la cantidad que aporta el
SOZ del vino a la dieta se suma a la que
ingiere con otros alimentos y al final el
consumidor puede sufrir algún trastorno
estomacal o intestinal.

La ingestión de vino con contenidos
elevados de SOZ hace que el vino tenga
gusto y olor al mismo, desaparece con ello
el aroma propio del vino y aparece un
desagradable regusto amargo y caracte-
rístico.

Si algo deseo que recuerden de esta
charla es mi afán de suscitar su iniciativa
para que no acepten, sin pensárselo dos
veces, las recetas que la práctica o mejor
la rutina ha impuesto. Muchas veces iQué
duda cabe! la experiencia es la madre de
la ciencia, pero no la rutina... Hay que
sulfitar, sí, pero ^por qué y cómo? ^cuánto
y cuándo? En esta ocasión no podemos
pasar a detalles y por eso he procurado
dar la menor cantidad de cifras, pero se
debe tener la asistencia técnica necesaria
para poder establecer los límites entre los
cuales está la cantidad adecuada de SOZ
que sus mostos deben recibir para el
desfangado y sus vinos al final de la

fermentación, antes de la conservación
en depósitos o el embotellado.

PRODUCTOS QUE
COLABORAN EN LA ACCION
DEL S02

EI ácido sórbico y el ácido ascórbico no
reemplazan al SOZ pero permiten reducir
la dosis.

ACIDO ASCORBICO O
VITAMINA C

Su adición al vino procura una protec-
ción contra las oxidaciones, crea un am-
biente reductor que evita las oxidaciones
enzimáticas o no enzimáticas, sobre todo
en el momento de embotellar. Como el
sórbico, permite reducir algo las dosis de
SOZ, pero ésta no es su principal ventaja
sino que es más eficaz para evitar las
oxidaciones, porque crea condiciones re-
ductoras más rápidamente que el S02,
que es un reductor más lento.

EI ácido ascórbico exalta la frescura, el
afrutado de los blancos jóvenes, al usarlo
en la fase de embotellado. EI ácido as-
córbico es, por ello, un mejorador del
gusto.

CLARIFICACION

Los vinos tintos se clarifican espontá-
neamente dado su contenido en los Ila-
mados taninos y, en general, todos los
vinos, cuando termina la fermentación, se
decantan por sí solos, aunque no se logre
así la limpidez y el brillo y, sobre todo, la
estabilidad que se exige a un vino de
calidad.

Hay que clarificar y filtrar para eliminar
las causas de turbidez que son, al mismo

De izquierda a derecha: Emilio Rodríguez Delbecq, coordinador de las Jornadas, Joaquín
Leguina, Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, César Cimadevilla, Vicepresidente

de dicha Comunidad y Ratael Portaencasas, Rector de la Universidad Politécnica.

tiempo, causas de inestabilidad, después
del trasiego que es la primera operación
para la estabilización.

Pero los trasiegos han de hacerse con
atención y el depósito al que se trasiegue
el vino recién fermentado ha de estar bien
preparado, es decir, limpio, aséptico y
debe Ilenarse por completo. Para que un
trasiego procure un vino bastante limpio
no hay que agotarlo y remover las lías o
arrastrar con un movimiento excesivo del
vino los tartratos de las paredes.

La clarificación consiste en adicionar al
vino turbio una sustancia que arrastre y
sedimente las partículas en suspensión.
Esta sustancia suele ser de origen orgá-
nico (gelatina, albúmina, caseína, algina-
to) o inorgánico (bentonita que es silicato
de aluminio hidratado o el óxido de sólice
o mezclas que se comercializan bajo dis-
tintos nombres que reúnen caseinato,
gelatina, bentonita, metabisulfito y as-
córbico como un nuevo producto usado
en Italia para blancos, Catalasi).

FILTRACION

En esta operación se separan las partí-
culas sólidas del vino. Estas partículas
pueden ser coloidales y pueden ser mi-
croorganismos, pero en cualquier caso
deben eliminarse para no comprometer la
estabilidad del vino. La filtración es nece-
saria también, después de las clarifica-
ciones y previa al embotellado del vino
estabilizado.

En la filtración hay que lograr la limpi-
dez, sin alterar las cualidades sensoriales
del vino y hay que filtrar en condiciones
económicas con filtros que no se colma-
ten demasiado pronto, pero que dejan el
vino suficientemente limpio.

Los materiales filtrantes y el propio
sistema de filtración (en profundidad o
superficie) darían motivo para varias
charlas. Sin entrar en el discutido tema
del amianto, existen ahora placas de ce-
lulosa y diatoneas sin amianto que logran
buenas filtraciones de vinos en los que
previamente se ha hecho una filtración
desbastadora, por ejemplo con aluviona-
do en continuo con Kieselgur o tierra de
diatomeas. También la filtración por tie-
rra de diatomeas puede ser utilizada co-
mo filtración fina, según la mezcla fil-
trante que se use.

ESTABILIZACION POR FRIO

Existe el sistema tradicional de enfriar
el vino durante varios días (más de 8 días)
a-4°C, pero creo que es suficiente-
mente conocido, por lo que vamos a ha-
blar de otro sistema de estabilización por
frío más moderno, el proceso de contacto.

Aún no autorizado en la Comunidad
Económica Europea, aunque se espera
que lo sea ya, que sólo propone la adición
de bitartrato potásico que es un compo-
nente natural del vino.
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VIÑEDO

TECNICA DEL PROCESO DE
CONTACTO

Los vinos se filtran para despojarlos de
todas las materias en suspensión que
sean eliminables por filtración. También
se hace esta operación en el procedi-
miento convencional de tratamiento por
frío. Después de enfriar a 0° y de agitar
continuamente, se añaden al vino 4 gra-
mos/litro de cristales de bitartrato potá-
sico finamente molido.

La duración del contacto es de una
hora. A continuación se separan los cris-
tales por decantación espontánea o me-
diante centrifugación.

Parte de los cristales pueden servir para
una nueva reutilización o para la fabrica-
ción de ácido tartárico, como se hace con
el que se quita de las incrustaciones de
los depósitos. Con este procedimiento el
gasto de energía es menor.

Asesoramiento Científico-Técnico a los
vinos de Madrid.

sus cualidades intactas. ^Qué queda por
hacer? Etiquetar y en la etiqueta dar
cuentas más indicaciones sean posibles
para identificar el vino, a su origen, a la
variedad de la vid.

En esta conferencia sólo he pretendido
recordar a ustedes los principales proble-
mas de la estabilización de blancos y
tintos, haciendo hincapié en que cada
vino necesita un tratamiento apropiado
según su composición y que nos dejemos
de recetas universales que unas veces se
paran en la dosis y otras no Ilegan a
proteger al vino debidamente. Que, por
tanto, el mayor conocimiento de los vinos
de Madrid y su seguimiento a través de
varias vendimias es una tarea urgente,
necesaria y que debe ser la base del ase-
soramiento técnico que ha de prestarse a
la elaboración de vinos de calidad.

Tampoco en una sola conferencia se
pueden describir todos los detalles del
embotellado y sólo hemos advertido de los
puntos principales, pero insistiendo en
que sólo los vinos envasados abren bue-
nos mercados.

Que la calidad de los vinos de Madrid
merece estos cuidados, nadie de los que
estamos aquí lo duda. Creo que los que
tienen poder de decisión tampoco, yo me
atrevo a soñar con un Servicio de Asis-
tencia Técnica que dialogue con cada
bodeguero, que le resuelva "in situ" los
problemas que tenga, que se traiga al
laboratorio los que no sean tan fáciles y
que vuelva con las soluciones, lo más
rápidamente posible. Un Servicio que co-
nozca la bibliografía y la aplique sensata-
mente a mejorar los vinos madrileños,
introduciendo las modificaciones que
sean convenientes para que estos vinos
tengan cada día más demanda, que es la
base en la economía de mercado, para
lograr mayores beneficios. Un Servicio de
la Comunidad Autónoma de Madrid que al
elevar la calidad, eleve así mismo el nivel
de vida de los que hacen vino en Madrid.

TAPADO DE BOTELLAS CON
CORCHO

EI vino embotellado de calidad, el vino
que ha de conquistar el mercado, en
competencia con los de otras regiones o
países, ha de estar tapado perfectamente
con tapón de corcho. Es caro, es más caro
que otros cierres de botellas que utilizan
materiales de plástico o metálicos pero es,
mientras el público lo quiera así, un signo
de calidad el descorchar una botella, y
conste que he dicho mientras el público lo
quiera así, es decir, que posiblemente el
vino presentado en Tetra-Brik u otro tipo
de recipientes puede ser aceptado por el
público cuando compruebe su calidad,
que no tiene por qué ser menos que en
botel la.

ESTABILIZACION POR ADICION COLOR DE LAS BOTELLAS
DE ACIDO METATARTARICO

EI ácido metatartárico es un inhibidor
de la formación de bitartrato o tartrato de
calcio, en general de la formación de
cristales que tienen su origen en el ácido
tartárico, aunque sea menor para el tar-
trato de calcio que para el bitartrato.

INESTABILIDAD DEBIDA AL
CALCIO

Las cristalizaciones debidas a sales de
calcio, pueden aparecer en vinos que se
conservan largo tiempo en depósitos de
cemento y cuyo contenido en calcio au-
menta por el contacto con las paredes (no
recubiertas) hasta 60 mg/I en tintos y 80
mg/I en blancos. También las bentonitas
y tierras de filtración pueden añadir calcio
a los vinos.

Las sales de calcio más frecuentes en
los vinos son los tartratos, sulfatos y
oxalatos.

EMBOTELLADO

EI vino estabilizado que se va a embo-
tellar pasa de ŭn depósito nodriza a la
máquina embotelladora donde, a su vez,
Ilega la botella desde la máquina lavado-
ra, recibe el vino, se tapa y etiqueta.

Aunque ello suponga una novedad
dentro de los controles que se hacen
habitualmente al vino, no quiero dejar de
apuntar el control microbiano, aún sa-
biendo que es preciso un cierto conoci-
miento de la microbiología, lo cual no es
frecuente entre nosotros, aunque ello
exigiría una colaboración entre el enólogo
y el microbiólogo que las pequeñas bode-
gas no pueden asegurar. Hay rutinas fá-
ciles de aprender y el material, aparte el
microscopio, no es caro. Esta debe ser
otra meta a alcanzar por un Servicio de

La luz, como el aire o los cambios
bruscos de temperatura, son causas de
alteraciones en el vino embotellado. Las
botellas de vidrio sin colorear, expuestas a
la luz, no sólo solar sino artificial, permi-
ten el paso de radiaciones luminosas que
favorecen la oxidación de los compuestos
polifenólicos, la polimerización de algu-
nos de ellos, el cambio en suma del color
de los vinos y consiguientemente del
gusto y del aspecto (precipitación o turbi-
dez).

Hay que proteger el vino embotellado
de excesivos cambios de temperatura y de
exposición prolongada a la luz, esto aún
contando con que el cierre de la botella es
hermético.

Ya tenemos el vino estabilizado, per-
fectamente terminado, encerrado en una
botella que por su color, forma del cuello y
tapón adecuado va a conservarlo en con-
diciones de Ilegar a cualquier mesa con

Luis Maestro Muriiz, Consejero de Agricultura y Ganaderia, de la C.A. de Madrid, visitando el
laboratorio enológico de la Escuela de la Vid y el Vino de Madrid.
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5. SALON

INTERNACIONAL
DE LA MAQUINARIA Y

EQUIPOS PARA BODEGAS

NIAQUINARIA PARA LA ELADORACION
Y TMTAMIENTO DEL VINO.

EMDOTELLADO Y EQUIPOS AUXILIARES.

DEPOSITOS Y OTROS ENVASES.
PRODUCTOS ENOLOGICOS

Y MATERIAL DE IADORATOfUO.
ACONDICIONAMIENTO, PéiOYECTOS

E INDUSTRIA AUXILIAR DE LA VINICULTURA.

27. 31 . ENERO 1984
, uaacoza .

Duscción Y O^icmn PAlAClO FERIAI
Apwrudo Aw Corrwo^. 108

DirecclAn TNprlhu ENOMAO
TNNono 368160 TIIeR 65 785 FEMU E

2ARAGOZA^9 ( E^peña)

comerciales extranjeras, es
estudiada la problemática
científico-técnica del Sector de
maquinaria y equipos para
bodegas mediante la
celebración de la Conferencia
Internacional de Enología, que
en esta ocasión versará sobre
el tema general:
LA UTILIZACION DE LOS
GRANDES ENVASES EN
LA ENO LOGIA.

Si desea Vd. en cinco días,
dar a conocer sus fabricados
a sus futuros clientes; abrir
nuevos mercados exteriores;
si precisa mejorar la
rentabilidad de su empresa,
si quiere, en suma, estar al dia

^

Después de sus anteriores
ediciones, ENOMACI se sitúa
en un lugar destacado
entre las manifestaciones
comerciales especializadas
que, en su género, tienen
lugar en Europa.

Es por tanto el punto de
encuentro elegido por los
fabricantes nacionales y
extranjeros del Sector, para
la presentación cada dos años,
de sus últimas novedades.

ENOMAQl84, es centro
de atracción de técnicos,
fabricantes y compradores,
donde la oferta y la demanda
tienen su máximo exponente
a lo que contribuye tanto la
experiencia de la Institución
^erial de Zaragoza, en la
organización de Certámenes
comerciales de alta
especialización, como
la presencia y colaboración
de numerosas firmas con
singular grado de
competi tividad.

Aparte de las importantes
transacciones comerciales
que ENOMAQ genera y que
se ven favorecidas por la
visita de grupos de
compradores y misiones

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE ENOLOGIA

27 y 28 de enero de 1984 ZARAGOZA

TEMA GENERAL: LA UTILIZACION DE LOS
GRANDES ENVASES EN ENOLOGIA
1 a Ponencia:

TIPOS Y CARACTERISTICAS
28 Ponencia:

SU UTILIDAD PARA
FERMENTACION Y CONSERVACION.
INCIDENCIAS SOBRE LA CALIDAD

3° Ponencia:

CONSIDERACIONES ECONOMICAS

en cuanto a este importante Sector se refiere,

.

tiene su gran oportunidad en ENOMAQ/84 - 27/31 de enero de 1984.



VITICULTURA Y
COOPERATIVISMO

Víctor Oliver Mora ^`

Navalcarnero. Iglesia Parroquial y Torre
Mudéjar.

IMPORTANCIA DE L.AS
BODEGAS COOPERATIVAS

En España,las 848 Bodegas Coopera-
tivas existentes elaboran el 60% del vino
que se produce en el Estado. La situación
es prácticamente la misma que en Fran-
cia e Italia. Lo mismo sucede en la Co-
munidad Autónoma de Madrid.

Por ésto, la problemática del sector
vitivinícola es la problemática de las Bo-
degas Cooperativas.

Por tanto, las soluciones que se arbi-
tren, sobre todo a nivel de Administra-
ción, si no están previamente discutidas y
asumidas por el mundo cooperativo, es
fácil deducir que serán estériles.

Lo cierto es que las Bodegas Coopera-
tivas españolas, agrupadas recientemen-
te con nueva denominación y marco legal

T Ingeniero Agrónomo. Director de COVI-
NEX.
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como "Unión de Bodegas Cooperativas",
entidad ésta con carácter representativo y
personalidad jurídica propia, homologable
a los movimientos cooperativos vitiviníco-
las de la C.E.E., tienen audiencia ante la
Administración y discuten los problemas
de la campaña correspondiente.

En recientes conversaciones entre la
Administración y representantes de las
Bodegas Cooperativas, se propicia la to-
ma de medios basado en los siguientes
criterios:

a) Necesidad de una reordenación te-
rritorial de la producción.

b) Incremento de la demanda median-
te estímulos a la calidad, orientación al
consumidor interior y fomento a la ex-
portación.

c) Modificación de los mecanismos de
regulación.

Entre las medidas propuestas, en
aquellos que tienden a fomentar la co-
mercialización, se Ilegó a un consenso.

Por ello, la comercialización y más
concretamente la exportación es tema de
intervención con horizonte amplio.

EL VINO EN EL MUNDO

La situación del vino en el mundo según
un reciente informe de la FAO, aunque
lentamente, tiende a situarse en unas
cotas de producción que podíamos
considerar cosechas de años abundantes.

Los países que más contribuyen a la
producción mundial, son Francia, Italia y
España.

- Disminuciones para Grecia, Portugal
y España.

En consumo, el mismo informe señala
que en el período 1979/81, la media ha
sido de 293 millones de HI.

En general los consumos crecen lenta-
mente y la producción con tendencia más
elevada.

Es interesante señalar que la cantidad
de vinos exportados de países producto-
res a no productores, es de 53 millones de
HI.

Italia exporta del orden de 20 millones
de HI

Francia exporta del orden de 10 millo-
nes de HI.

España exporta del orden de 6 millones
de HI.

Y entre los más importantes destacan:

R.F. Alemana importa del orden de 10
millones de HI.

Francia importa del orden de 8 millones
de HI.

URSS importa del orden de 8 millones
de HI.

Los factores que según la FAO influyen
mayormente en el consumo de vino son:

a) Nivel de renta. A mayor renta, se
acrecienta el consumo de los vinos de
calidad respecto a los vinos corrientes.

b) La edad de los consumidores. Beben
más los niveles de población superior a
los 35 años.

IlAillones de HI

Campaña Francia Italia España

1979/80 84 84 48
1980/81 69 83 42
1981/82 56 70 34
1982(83 79 72 39

Las tendencias de producción según la
FAO para 1985,son:

-Aumento de la producción mundial.
-Aumento en la producción francesa

mientras que la italiana será inferior al
período 80/82.

- Los incrementos previstos serán sig-
nificativos en Estados Unidos, URSS y
Alemania Federal.

c) Profesión. La disminución de la de-
manda de trabajo tiene efectos negativos
sobre el consumo. No obstante, los pro-
fesionales elevan el consumo de calidad.

d) Desconocimiento del vino, convic-
ciones personales, riesgos para la salud,
etc.

e) La receptividad a las campañas pro-
mocionales. Más fuerte en los países no
tradicionales consumidores.



Más rendimiento.
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BARRAi^i^OSA Cebada 6 carreras

Variedad precoz para siembras tempranas de otoño.
Por su rusticidad y comportamiento adaptable en todas las
regiones.
Productividad muy buena que garantiza una alta rentabilidad.

GE[^BEL Cebada 6 carreras
-- Variedad muy precoz para siembras tempranas de otoño.
-- Facil adaptación desde secanos medios a regadios.
-- Grano grueso y calibrado con una buena clasificación de valor

para utilización en malteria.

aµ^

Ac^^^
T̂eléfonos 60 04 58

60 04 62
MOLLERUSA (LERIDA)



VIÑEDO

DEFECTOS, VI RTUDES
Y POSIBI LI DADES DE
LOS VI NOS DE MADRI D

Luis Herrero Alamo, Rafael Ruiz Isla, Manuel Ventura Gallego*

LA CATA, COMO BASE PARA
MEJORAR LA CALIDAD

drileño. Tenemos la Airen, la variedad
más cultivada en España, que cuando se
elabora con cuidado ofrece vinos de gran
afrutamiento y no exentos de personali-
dad.

La variedad Malvar, madrileña del su-
reste, tiene calidad y es agradecida, pues
cuando se elabora con mimo aflora en sus
vinos unos aromas primarios impensa-
bles hace unos años en un blanco de la
Región Central.

Tinto Fino de Madrid, cepa de gran
calidad y carácter, que no tiene nada que
envidíar a sus hermanas, la riojana Tem-
pranillo y la manchega Cencibel. Es la
variedad que da personalidad a los clare-
tes de la zona de Arganda, dado su ca-
rácter de mejorante.

EI Albillo, cepa autóctona castellana,
ofrece la particularidad de su doble apti-
tud, ofreciendo a los madrileños su dora-
do color y delicada piel, como uva de
mesa, a mediados de agosto, y después
sus personalísimos vinos brisados.

Por último, la Garnacha, criticada y
denostada por quienes no la conocen, por

quienes no saben tratarla en la elabora-
ción, y apreciada, en cambio, por aquellos
que saben de las excelentes condiciones
que presenta en su juventud: bello color,
afrutamiento, aroma intenso y personal
en rosados, mientras que en tintos ofrece
vinos bien constituidos, con gran riqueza
de sabores, en los que el alcohol se en-
sambla perfectamente con la glicerina,
con los ácidos, con los taninos y con los
demás componentes de vino.

No todo son alabanzas, hernos detec
tado defectos, que son fácilmente
superables, y he aquí algunos de ellos,
indicados por zonas.

La cata ha desempeñado tradicional-
mente un papel esencial en el conoci-
miento y en la valoración de los vinos. EI
acto reflexivo de someter el vino a nues-
tros sentidos permite analizar las virtudes
o los defectos que tiene un vino, incluso
remontarse a sus orígenes, ésto es, per-
cibir el mensaje olfativo de la variedad con
que está elaborado, apreciar la influencia
del terreno y del clima, descubrir si el
sistema de elaboración ha sido el correc-
to, investigar en su conservación y crian-
za, para finalmente emitir un juicio valo-
rativo que lo defina de forma clara y
precisa.

Las pruebas de cata o degustación
analítica, que también pueden Ilamarse
de cata descriptiva, consisten en estudiar
y clasificar la totalidad de las reacciones
sensoriales producidas por un vino,
describirlas y explicarlas, en la medida de
lo posible, en relación a su constitución
analítica.

EI técnico en enología, el bodeguero, el
elaborador, deben conocer y practicar la
cata analítica, pues tienen en ella el me-
dio más rápido y eficaz para vigilar una
vinificación y controlar los procesos de
conservación, de tal manera que cuando
el vino Ilegue al consumidor, éste obtenga
el placer gustativo que espera y tiene
derecho a encontrar.

A lo largo de varios años de trabajo,
hemos apreciado la evolución favorable
que han experimentado los vinos de Ma-
drid en su calidad. Evolución que creemos
se debe a la mejora experimentada en las
elaboraciones.

VARIEDADES DE CEPA EN
MADRID

Veamos, en breve repaso, con qué va-
riedades de calidad cuenta el viñedo ma-

^ Del INDO. Profesores de los Cursos de
Cata de Vinos de la Escuela de Ingeniería
Técnica Agrícola de Madrid.

Zona vitivinícola de Arganda
En blancos, sobre todo de Airén, hemos

detectado terrosidad y vulgaridad a la
boca, en buena medida achacable al te-
rreno y a la elaboración poco cuidadas.

La falta de aroma en blancos la cree-
mos achacable a desfangados muy lar-
gos, por otro lado casi obligados, dadas
las condiciones en que queda la vendimia
después de pasar por las estrujadoras

Colmenar de Oreja. Horno.
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centrífugas, y a las pérdidas de aromas
experimentados cuando se producen al-
tas temperaturas durante la fermenta-
ción.

En claretes hemos observado cierta
cortedad a la boca, tal vez debida a bajo
extracto, al entrar en gran proporción los
mostos de uva blanca (Airén, Malvar y
Jaén) con la casca del Tinto Fino. Cree-
mos aconsejable aumentar la proporción
de Tinto Fino, pues esta variedad es la
que aporta la calidad en aroma y sabores,
al mismo tiempo que se aumenta el
extracto.

En algunos casos hemos detectado a la
nariz, tanto en blancos como en claretes,
exceso de sulfuroso, olor a lías, mercap-
tano, y suciedad en general. Los remedios
son de todos conocidos: correcto empleo
del S02, trasiegos a tiempo y mucha lim-
pieza.

En la generalidad de blancos y claretes
destaca su neutralidad, siendo deseable
conseguir más acidez, que además de
mejorar la estabilidad, los haga más fres-
cos y más agradables. Conseguir más
acidez puede lograrse controlando la ma-
duración de la uva mediante la relación
azúcar/acidez y eligiendo el momento
que el técnico considere adecuado, o co-
rrigiendo la acidez en los mostos.

La cata de algunos tintos elaborados
exclusivamente con Tinto Fino, pone de
manifiesto la gran calidad de esta cepa,
debiendo insistirse más en este tipo de
elaboración, pues se obtienen vinos con
gran carácter, con el aroma genuino de la
Tempranillo, aptos incluso para crianza si
estuvieran dotados de mayor acidez.

Zona vitivinícola de Navalcarnero
Entramos en los dominios de la Garna-

cha con sus rosados tintos característi-

cos, que nos han deparado gratas satis-
facciones.

Rosados de bella tonalidad, en que
apenas acabada la fermentación, hemos
apreciado los intensos aromas primarios
de la Garnacha en toda su plenitud, aro-
mas afrutados, a veces melosos. Cuando
tan de moda están los vinos "jóvenes",
los vinos varietales, ahí tenemos dignos
representantes de esia moda. Vinos en
"rama", que embotellados a primeros de
diciembre por nosotros han causado sor-
presa en los cursillos de cata, permitién-
donos ponerlos como ejemplo para iden-
tificar el aroma peculiar de la Garnacha. A
pesar de su alta graduación, son vinos de
cierta ligereza, de buen paso de boca,
sabrosos, bastante equilibrados.

En tintos, también ha sido clara la me-
jora. Se aprecia en ellos menos astrin-
gencia, debido, con seguridad, a macera-
ciones más cortas. A la boca se presentan
con una gran riqueza de sabores, donde
los taninos con su punto de aspereza no
desentonan, engarzados perfectamente
en la estructura del vino.

La zona tiene un reto importante en el
embotellado y los enólogos deben recoger
el guante lanzado para sacar del anoni-
mato a estos vinos, que creemos merecen
un destino mejor que consumirse en im-
personales mezclas.

Zona de San Martín de
Valdeiglesias

Para vinos rosados y tintos podemos
casi repetir lo dicho para la zona anterior,
muy buenas posibilidades para rosados y
para tintos con poca maceración. Sin
embargo, queremos indicar un defecto
fácilmente detectable a la nariz como es
el aroma a pasificación, procedente de
vendimias sobremaduras. Antes de apa-

recer el aroma a pasificación, en el estado
inmediato a la sobremaduración, los aro-
mas de la Garnacha se hacen "pesados",
"cargantes", recordando aromas de fru-
tos carnosos como, por ejemplo, el alba-
ricoque e incluso el melocotón.

EI remdio a este defecto es el tantas
veces citado de adelantar la vendimia.

La variedad Albillo se elabora con el
tradicional sistema de brisado, que hoy no
responde a la tendencia general de ela-
boración de blancos, pero que goza de
gran aceptación en la zona. Conocemos
que alguna experiencia de elaboración en
virgen ha merecido el rechazo del
consumidor local, acostumbrado al color y
al cuerpo del Albillo clásico. No obstante,
dadas las amplias posibilidades que ofre-
ce esta variedad, creemos sería de interés
que el futuro Instituto de los Vinos de
Madrid iniciara elaboraciones experimen-
tales en estas dos líneas.

- Elaboración de un blanco joven, con
uva recogida ligeramente antes de su
madurez, teniendo en cuenta la precoci-
dad del Albillo, transporte cuidadoso, es-
trujado con rodiltos, desfangado, fer-
mentación a baja temperatura, estabili-
zación y embotellado inmediato.

- Elaboración en el tipo de generoso,
bien seco o dulce.

CONCLUSION

Se han analizado las mejoras adverti-
das en los vinos durante los últimos años,
así como las amplias posibilidades que se
ofrecen a estos vinos, si se sigue el cami-
no, ya iniciado, de búsqueda de calidad en
las elaboraciones.

También se han comentado los defec-
tos más sobresalientes y más generaliza-
dos observados en los vinos, todos ellos
fácilmente corregibles.

Colmenar de Oreja. Panorámica desde la carretera de Villarrubia. Chinchón. Poaza Mayor donde todavía se celebran corridas de toros.
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EI madrileño - hasta ahora -, ha teni-
do poca conciencia histórica y política de
pertenecer a una determinada región. Por
lo general, se sentía ampliamente espa-
ñol, aunque con el arraigo natural a la
ciudad lugar de origen, pero sin que ello
supusiera un hecho diferencial. Ahora,
con el fenómeno del resurgimiento de los
nacionalismos y regionalismos, va perfi-
lándose - ahondándose - esa "vuelta a
los orígenes", al menos en los madrileños
con varias generaciones ya asentadas en
esta Provincia, hoy convertida en Comu-
nidad Autónoma.

Madrid, situado en el centro de la Pe-
nínsula, participa en buena medida de
características culinarias y vinícolas de
sus vecinos, aunque con una personali-
dad propia, una impronta peculiar que es
secuela de la mezcla o el cruce que se ha
producido entre lo popular, lo rústico y lo
cortesano.

Madrid castellana y manchega a la vez,
tiene una tremenda fuerza en su capitali-
dad, gran generadora de usos, costum-
bres y apetencias y sigue - pese a su
enorme crecimiento - conservando típi-
cas y ancestrales costumbres culinarias,
sencillas y entrañables.

En Madrid convivieron moros, judíos y
cristianos durante siglos y gracias a ellos
han quedado ciertos platos de claro ma-
tiz, algunos, árabes, como pueden ser las
torrijas, con sus ingredientes de miel y
canela, conocidas como postre típica-
mente madrileño.

Es prueba fehaciente y clara de que ya
por 1404 Madrid producía vino y era be-
bido tanto por los nobles como por el
pueblo y que se sentía aprecio por él, lo
que se consigna en testamentarías de los
herederos de D. Diego Hurtado de Men-
doza y su esposa Doña Leonor de la Vega,
padres del futuro primer Marqués de
Santillana, Iñigo López de Mendoza.

En el año 1557, Felipe II dec^de esta-
blecer la Corte en Madrid. Pocos escritos
tenemos de lo que se comía por entonces
sino son las recetas del Ilamado Ruperto
de Nola y son recetas muy de "alquímica"
y especiadas, pues casi siempre Ilevan
canela, clavo, jenjibre, pimienta, culantro,
azafrán, nuez moscada, macis... ^influjo
árabe?...; las salsas más habituales tienen

# Escritora y publicista.

GASTRONOMIA DE
MADRI D Y SUS VI NOS

M.a de los Angeles Arenillas*

como componentes leche, almendras,
huevos, higadillos, siendo en muchos ca-
sos agridulces por la adición de frutas.
Abundan los potajes, los adobos, las ce-
cinas, los manjares blancos de carne y
pescado y éstos se confeccionan siguien-
do una receta prolija que necesita tiempo
de mucha cocción y Ileva leche, almen-
dras y agua de rosas; hoy sobreviven y
aún son populares en distintas versiones
de numerosos países de la América His-
pana.

Madrid - ya corte - tiene un pequeño
núcleo urbano, que se va ensanchando y
unos arrabales, bulliciosos y Ilenos de
colorido, con innumerables figones y ta-
bernas, donde se consumen viandas más
o menos refinadas y se beben los vinos de
la tierra, Arganda, Barajas, San Martín de
Valdeiglesias, Colmenar, traídos en enor-
mes odres untados de pez y servidos en
jarras, frascos y porrones.

Madrid ha empezado con su crecimien-
to a depender de otras provincias en lo
que se refiere al abastecimiento de ali-
mentos y ya desde entonces - estamos
en el siglo XVI - hasta nuestros días, ese
afluir de todas las costas, huertas y cam-
pos de trigo castellanos, no ha hecho más
que perfeccionarse y conseguir que Ile-
gue, de forma sorprendente y rapidísima,
a la mesa de los madrileños, los más
heterogéneos y lejanos productos.

En los siglos posteriores y con ese
abundoso aprovisionamiento gravado de
impuestos, se va delimitando aún más la
diferencia de lo que anteriormente Ilamé
cocina bucólica (de autoabastecimiento),
de la cocina de corte y de la cocina popu-
lar. Las carnes más baratas y los despojos
van a contribuir •a la creación de una serie
de platos, callos, mondongos y cortezas,
de los que algunos como los callos pervi-
ven y se sublimarán hasta nuestros días.

En el siglo XVIII y con el advenimiento
de la dinastía de los Borbones, Madrid
comienza -gastronómicamente hablan-
do - a refinarse poco a poco. Ya en una
fonda de la calle de Atocha los menús
incluyen "chuletas en papillote, becha-
meles y carnes poco hechas"; ha nacido
una "Academia del Buen Gusto", presidi-
da por la Condesa de Lemús y creada por
el ilustre comediógrafo Fernández de Mo-
ratín. Por primera vez en Madrid la litera-
tura y una balbuceante gastronomía se
dan la mano.

A mediados del siglo XIX se produce el
definitivo empujón "cualitativo" gastro-
nómico. Se abre en 1836 el restaurante y
pastelería Lhardy que va a imponer en
Madrid un estilo europeo y de altura. En
una capital, poblada de f^gones y fondas,
Lhardy tiene además una excelente bo-
dega de vinos españoles y extranjeros. Ha
Ilegado la modernización de los transpor-
tes (ferrocarriles que sustituyen a las
diligencias) y todas las provisiones, ver-
duras, frutas, carnes y pescados afluyen
sin pausa y con mayor rapidez.

Conforme el siglo avanza y termina,
aumentan los locales prestigiosos, que
van naciendo para ofrecer, a veces, espe-
cialidades muy determinadas, como "Los
Italianos" de la Carrera de San Jerónimo
que no solo sirve una excelente pasta,
sino que vende al detalle quesos de Par-
ma y Gongozola, existe también Tournié,
con finos y delicados platos. EI año 1900
abre sus puertas muy cerca de Lhardy, La
Maison Imperiale, con especialidades es-
pañolas y vasco-francesas. EI local (y el
hotel con dos pisos) conoce un éxito ful-
gurante, tan inesperado que sus propie-
tarios se ven obligados a organizar unos
turnos de servicio de comidas para el per-
sonal en las tabernas de las cercanas
calles del Pozo y la Victoria, porque su
cocina no da a basto con tanta clientela.

Se populariza "Labra" con sus delicio-
sos soldaditos de Pavía, otro de los bara-
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tos platos madrileños, muy apreciados,
que son supervivientes de tiempos leja-
nos. Hay buenos pescados en la calle del
Príncipe (Viña P) o chuletas a la parilla en
"EI Sotanillo".

De la Sierra - a la que acudíamos en-
tonces unos pocos en busca de aire pu-
ro - tengo dos recuerdos gastronómicos,
muy primarios. Los dos, son de cocina de
pastor.

En la Pedriza, vi preparar una pieza de
cordero de esta manera: Se encendía una
gran lumbre sobre una roca plana,cuando
ésta ya estaba muy caliente los pastores
barrían los rescoldos y colocaban unas
briznas de tomillo y romero y la pieza de
carne; la tapaban cuidadosamente con
otras piedras y la volvían una sola vez. La
operación fue lenta y el asado resultó
exquisito.

En 1943 abre su restaurante Otto Hor-
cher y sus novedosos platos centroeuro-
peos y, sobre todo, el exquisito refina-
miento de su servicio van a señalar unas
pautas definitivas para la profesión. En
1945 C. Cortés inaugura su elegante Joc-
key y estas dos casas van a ser una au-
téntica universidad de cocineros, maitres
y camareros, dando un nuevo estilo a la
restauración madrileña, de refinamiento
sin cursilería.

Ninguno de los dos desdeñará servir
platos populares. Así, Horcher asa y sirve
un cordero exquisito y Cortés prepara
unos callos a la madrileña absolutamente
sensacionales.

Abundan los restaurantes donde se
comen cosas sencillas y abundantes, Jai-
Alai, Trabuco, Valentín, La Gran Tasca,
Edelweiss, Aroca, EI Puchero, Gambrinus,
Ciriaco, y pido siempre perdón por las
ausencias y la mezcla de estilos, pero la
lista sería larga.

Los platos típicos madrileños que se
sirven son bien conocidos: potaje de gar-
banzos y espinacas, cocidos, variados y
surtidos, judías con chorizo, sopas de ajo,
coliflor y lombarda salteada, migas con
huevos fritos, tortilla de patatas o de atún
con escabeche.

Cochinillo y cordero asado, perdices
estofadas, chuletón de buey, callos, al-
bóndigas con tomate, conejo guisado,
gallina en pepitoria...

Pescados y mariscos de todas clases,
besugo, al horno, soldaditos de Pavía de
bacalao, caracoles, truchas...

Y para postres está la dulcería tan típi-
ca y enraizada en la vida madrileña, que a
veces se elabora sólo en fiestas determi-
nadas: como los huesos de santo, los
buñuelos de viento o las torrijas de vino y
miel, bartolillos de crema, rosquillas, al-
mendras garrapiñadas de Alcalá, capuci-
nas, yemas...

EI mundo cambia y Madrid se "recicla"
sin perder un ápice de su casticismo culi-
nario.

Entramos en los años 80 y Madrid es

toda una gran ciudad europea. Contamos
con restaurantes que nada tienen que
envidiar a sus colegas del Mercado Co-
mún. Los turistas encuentran todo el
tipismo, presentido y soñado, en tascas
Ilenas de auténtico color local, donde,
insisto, no ha habido que rescatar nada
del olvido porque todo ha estado vigente,
excepto en días en que las guerras y sus
secuelas lo han impedido de forma drás-
tica.

EI panorama culinario de Madrid es de
una actualidad muy satisfactoria y tiene
un porvenir magnífico. Los "grandes"
como Zalacaín, remoldean sus locales sin
temores ni cobardía ante el futuro, los
jóvenes vienen empujando, Ilenos de
ideas, y dispuestos a ponerlas en práctica.

Pero ustedes se dirán, y del vino de
Madrid ^qué?

EI vino de Madrid es otra historia. Con
un comienzo feliz allá por la Edad Media,
cantado por poetas en nuestro Siglo de
Oro y que luego ha tenido su larga trave-
sía del desierto.

Gracias a un interés reciente y recíproco
de los viticultores y de la Administración,
el vino de Madrid está empezando a salir
de su ghetto, más bien de la trampa
mortal en la que había caído. Es decir,
producir mucho, muchísimo vino con
mucho color y mucho alcohol, apto para
ser mezclado con otros vinos menos po-
tentes y comercializarse así de una forma
anónima, en grandes cantidades o en el
mejor de los casos, ser bebido en la propia
zona de producción por hombres con
gargantas de acero.

Y termino con unas consideraciones
que dejo sujetas a meditación de los viti-
cultores. Si al abordar la necesaria e ine-
vitable renovación de los viejos viñedos,
eligen variedades nobles que producen
vinos de calidad y no en cantidad, estarán
haciendo frente al desafío real que estos
tiempos imponen.

Con todo - el vino de Madrid - gracias
al esfuerzo y al estudio de tantas gentes
está saliendo de ese cuasi-anonimato y
ahora, hay que rematar el lance. Para
esto, ha sido fundamental la idea de este
Concurso de Cata de Vinos y de esta "Se-
mana de los Vinos de Madrid", gracias a
ellos hemos ido conociendo las realiza-
ciones y la labor callada de tantos vitivi-
nicultores como las Bodegas de Jesús
Díaz e Hijos, cuyos vinos nos dieron, al
probarlos, una auténtica y grata sorpresa
hace tres años.

Estamos habituados a que nos presen-
ten a"bombo y plantillo" vinos anodinos
sin ninguna personalidad y de cualidades
escasas, aunque a precios respetables.
Desde aquí animo y emplazo a los res-
tauradores y hoteleros madrileños a que
conozcan estos nuevos viejos vinos y los
ofrezcan en sus cartas. Nada mejor que
paladear en origen los vinos buenos de la
tierra, que mantienen aún precios mode-

rados y van adquiriendo gran dignidad.
Es muy importante conseguir que el vi-

no mejore, manteniendo sus peculiarida-
des y su carácter y pueda lucir con orgullo
su nombre sin anonimatos, dando satis-
facción a nuestros paladares y alegría a
nuestros corazones.

BODEGAS
MADRILEÑAS EN
EL CONCURSO DE
VINOS

PREMIO COMUNIDAD
• Rosado

Bodega Cooperativa Ntra. Sra. de la
Soledad. EL ALAMO.

PRIMEROS PREMIOS
• Blanco 82 y Blanco 81

Bodega Jesús Díaz e Hijos. COLMENAR
DE OREJA
• Tinto 81

Bodega Ntra. Sra. de la Concepción.
NAVALCARNERO
• Rosado 82

Bodega SAT San Eugenio. NAVAS DEL
REY.
• Rosado 80

Bodega Cooperativa Virgen de la Pove-
da. VILLA DEL PRADO.

SEGUNDOS PREMIOS (ACCE-
SIT)

Cooperativa Vitivinícola. ARGANDA DEL
REY.
• Blanco 82

SAT. VILLAREJO DE SALVANES.
• Clarete 82

SAT núm. 2.907. BELMONTE DE TAJO.
• Rosado 82

Bodega Alvaro de Luna. SAN MARTIN
DE VALDEIGLESIAS.
• Rosado 82

Bodega Cristo del Humilladero. CA-
DALSO DE LOS VIDRIOS.
• Tinto 82

Bodega Coop. Virgen de la Poveda. VI-
LLA DEL PRADO.

Otras Bodegas
Orusco Olmeda. VALDILECHA.
Coop. San Isidro. VALDILECHA.
Coop. San Roque. CHINCON.
SAT. COLMENAR DE OREJA.
SAT Ntra. Sra. del Roble. CENICIEN-

TOS.
Mario Sanpedro. VILLA DEL PRADO.
Laguna. VILLACONEJOS.
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VIÑEDO

UN PASEO POR LOS
VINOS DE ESPAÑA

Una pesadilla: excedentes
Una ilusión: comercialización del
Vino cooperativo
l.Jna meta: calidad

Manuel Soria

cATALUI^A

VINOS PARA TODOS
LOS GUSTOS.
LERIDA, SIN VINOS
DENOMINADOS

Cataluña, una región de gran variabili-
dad y riqueza en su producción agaria, es
pionera en el sector vitivinícola de bode-
gas cooperativas y de zonas de denomi-
nación de origen, de las que cuenta ya
con siete, aunque algunas de ellas de
reciente creación.

La zona del Penedés, con sus blancos,
nos da unos vinos afrutados, secos y
frescos, mientras que sus tintos son den-
sos, pastosos y aptos para el envejeci-
miento. Los vinos blancos de Alella, de los
mejores de Europa, son muy aromáticos y
frescos y con un ligero tinte marfileño.
Tarragona, experta en exportaciones,
ofrece variedad de matices en sus blancos
siendo sus tintos de gran poder y densa
boca. EI Priorato, cn sus accidentados
terrenos pedregosos, también produce
tintos fuertes y densos, con mucha gra-
duación, pudiendo conseguir vinos ran-
cios y dulces. Ampurdán-Costa Brava
sorprende con sus rosados, mientras la
Conca de Barberá nos confunde con sus
blancos, de enormes exquisitices.

Por último, Terra Alta consigue de su
viñedo caldos fuertes y poderosos. Y, por
último, los vinos espumosos, de calidad
insuperable. La tradición de San Sadurní
de Noya.

Pero queda en Cataluña la provincia de

Lérida que no cuenta con vinos ampara-
dos con denominación de origen. Como
ocurre en tantas zonas vitícolas españo-
las la superficie de viña está en regresión,
siendo actualmente de algo más de 6.500
hectáreas.

Puesto al habla con D. Miguel F'alau
Miró, bodeguero leridano, pueden justifi-
carse algunos motivos de la recesión del
viñedo de Lérida, el cual, dice, es la Ceni-
cienta de la agricultura catalana.

^...^

- La calidad es compatible con la can-
tidad si pensamos como abastecedores de
Europa. En el mercado interior la
desorientación es enorme. Todo depende
del poder adquisitivo en los años venide-
ros.

^...^

- La juventud apenas bebe vino y se
consume poco vino en las comidas a pe-
sar de que se sabe que es bueno, pero
existe mucha influencia de la publicidad
en el consumidor respecto a otras bebidas
y tendencias. Existe poca cultura en rela-
ción al vino.

Entrevista
con un bodeguero de
Lérida, la única
provincia catalana sin
vinos de
denominación de
origen.

^...^

- En Lérida entran de los mejores vi-
nos de España, y quizás de los mejores
del mundo, porque debemos convencer-
nos que producimos un vino de excep-
ción. En Cataluña mismo estamos rodea-
dos de buen vino.

^... ^

- Los vinos de Lérida son de la gra-
duación más baja permitida por nuestra
Ley y sin pretensión alguna. Se produce
un vino excelente para todos los días pero
no para un mantel de fiesta.

^...?
-Contamos con el inconveniente de

que estos vinos no están denominados,
aunque ahora nos han prometido la de-
claración de zona de interés vinícola,
referida a la comarca La Segarra, lo cual
puede suponer una gran ayuda.

^...^

- Vender a granel puede constituir una
contradicción, pero creo que tiene futuro.
Para un día de fiesta puede Ilevarse a
casa el embotellado pero, a diario, basta
el granel puesto que, tal como están las
cosas, la economía familiar así lo exige.
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MALAGA

GALICIA

^UN VIÑEDO EN
DECADENCIA?

Según un estudio de la Caja Rural Pro-
vincial de Orense, el viñedo ocupaba en
Galicia una extensión de 31.792 hectá-
reas. Es Orense, con sus caminos tacho-
nados de pequeñas viñas y bodeguillas,
quien destaca en esta producción. EI vi-
ñedo gallego, en regresión, necesita una
reconversión, según el criterio actual de la
política agraria. Según parece, está pre-
visto que desaparezcan de los campos
gallegos unas 15.000 Ha de viñedo, para
su reconversión a forrajes o frutales prin-
cipalmente.

Y es una pena que no se cuide al vino
gallego. Vinos de color muy pálido, ligeros
y de baja graduación como el Ribeiro,
caldos de finísimo aroma en blancos o de
color rojo sangre en tintos en Valdeorras,
todos ellos de gran personalidad en el
conjunto de nuestros vinos. ^Hay caldo
que se iguale a un "albariño", del que se
dice es el Príncipe de los vinos blancos?

Se nos informa de una cierta desidia en
algunos responsables de la vigilancia de
algún vino denominado y que un trabajo
serio y coordinado, entre los Consejos
Reguladores y los bodegueros, podría
conseguir importantes logros, que evitaría
parte de la reconversión.

La reconversión del viñedo de "híbrido"
es lógica pero parece mejor replantar
viñas viejas que den paso a viñedos mo-
dernos, con las obligadas ayudas econó-
micas, que cambiar la viña por frutales,
que también pueden ocasionar en su día
problemas de producción.

Por otra parte el fraude se debe com-
batir y de hecho ya se hizo bastante en
Pontevedra hace años. No se entiende,
como ocurre en ocasiones, que se pueda
consumir de un determinado producto
tres veces más, es un ejemplo, de cuanto
se cosecha.

EI vino gallego, por lo que se ve, le
asusta viajar y apenas se conoce en Es-
paña, pero cuando lo hace consigue ho-
nores inimaginables. Falta producir bíen y
comercializar mejor.

I^AVARRA

UN CONSEJO
REGULADOR QUE
LUCHA POR SUS
VINOS

Con el fin de garantizar al consumidor
el origen y la calidad de los vinos navarros
se creó el Consejo Regulador de la deno-
minación de origen "Navarra" en 1958, la
cual ampara a la producción de unas
23.000 hectáreas de viñedo, siendo el
total de la provincia de unas 27.000 hec-
táreas de viñas.

Son muy antiguas las citas bibliográfi-
cas sobre el vino navarro. EI Fuero Gene-
ral ya tuvo en cuenta de la defensa de sus
vinos frente a la posible competencia de
otros foráneos.

En Navarra hay tintos muy afrutados,
muchos de ellos de alta graduación, que
puede Ilegar hasta los 18 grados, pero
son los vinos rosados, de óptima calidad,
los que han dado fama a la zona. EI vino
rosado procede de uvas tintas y hacen
tras un esmerado procesode elaboración
del mosto, que permanece muy pocas
horas en contacto con el hollejo de la uva.
Se dice que los tintos navarros pueden
consumirse jóvenes, lo que supone un
mérito, pero existe crianza.

En la actualidad el Consejo pretende
fomentar las exportaciones de sus vinos,
que en 1977 alcanzaron una cifra elevada
para después, enfrentarse a las dificulta-
des de todos conocidas.

UN VINO ESPECIAL,
CON DIFICULTADES
EXPORTADORAS

En menos de una década Málaga ha
perdido 6.172 hectáreas de su viñedo.

Los vinos de Málaga, con un Consejo
Regulador antiguo y prestigioso, son de
alta graduación y dulces, siendo los más
clásicos el moscatel y el lágrima, un vino
de color ámbar oscuro, sumamente afru
tado, armonioso en su composición, muy
neutro, dulce y de una graduación alco-
hólica que puede Ilegar hasta los 20 gra-
dos. Málaga tiene fuerza en el vino lico-
roso, aquel que puede acompañar un
postre, determinados dulces o ciertas
fiestas y momentos.

Visitamos la antigua bodega de Hijos de
Antonio Barceló, dedicada a exportar vi-
nos criados en sus barricas de roble.
Según el apoderado de la firma D. Angel
Martín Fernández, sus vinos siguen man-
teniendo la imagen y prestidio de épocas
pasadas.

^...?

EI mercado más difícil es el europeo que
exige mucho en función a lo que paga.

^...?
Antes se exportaba a granel. Ahora

embotellado, con excepciones en Suda-
mérica, en cuyos destinos el vino viene a
ser complemento de algo.

^...?

Se hace vino de Málaga hasta en Ta-
rragona, que sepamos. Esto nos perjudica
sobre todo en cuanto a imagen.

^...?
Nay que cuidar tanto la calidad como la

imagen y presentación. Estamos tratando
de potenciar la marca " Sansón" que es la
que está registrada en todos los países del
mundo.

^...?
Cuesta hacer nuevos mercados, pero se

intenta siempre. A veces ocurren entor-
pecimientos por motivos políticos y acci-
dentales, como ocurre ahora con el mer-
cado de Polonia.

^...?
EI moscatel se vende por el aroma. EI

inconveniente del vino dulce es que no
admite sulfuroso.

^...?
Creo que el Gobierno debe fomentar

ciertas desgravaciones fiscales y otras
ayudas si queremos que el nombre de
España, en vinos, del tipo que fueren, no
deje de oírse.

En fin el propio Consejo Regulador nos
informa de las dificultades de las expor-
traciones y de la flojedad de la demanda
debido al poder adquisitivo.

Pero para ejemplo de historia y calida-
des allí queda, por ejemplo, la bodega "EI
Duende", de la firma, en cuyo interior se
alinean unas mil botas de crianza, con
caldos secos, dulces y generosos.
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VIÑEDO

MEI^lTRIDA

UN VINO FAMOSO SIN
PROMOCIONAR

Durante el reinado de los 4ustria ya
fueron famosos los vinos de Méntrida,
que tuvieron un gran prestigio hace unos
200 años. Desde hace más de diez años la
actual Denominación de Origen de los
vinos de Méntrida, que integra a 53 pue-
blos toledanos con una superficie de viña
de 32.500 hectáreas, en terrenos secos y
pobres y un clima extremado, se debate
con falta de medios para la promoción de
sus caldos, basados preferentemente en
la uva garnacha y productores de vinos
robustos, afrutados y de color rojos in-
ten so.

Los viticultores de la zona, en donde el
régimen minifundista se comprueba por
la existencia de 44.000 parcelas de viñas,
necesitan unos mayores éxitos en la co-
mercialización de sus vinos, con produc-
ciones bastante oscilantes, y conseguir
una continuada calidad orientada a la
demanda actual. Sin logros comerciales el
coste de producción, en terrenos de es-
casos rendimientos y de difícil mecaniza-
ción, impide la consecución de una ade-
cuada rentabilidad.

Méntrida.

LA MANCHA

LA GRAN RUINA
VITIVINICOLA

La Mancha es, por supuesto, la región
de mayor superficie y producción de vi-
ñedo, al rebasar el medio millón de hec-
táreas cultivadas de vid.

Sin embargo, a la hora de tener pro-
blemas, esta inmensa zona vitícola, tam-
bién está a la cabeza, lo cual tiene una
gran repercusión social y económica que
alcanza a un muy elevado número de
agricultores y de pueblos. Viticultores
muchas veces también bodegueros,
puesto que existen bastantes bodegas
cooperativas.

Los excedentes y las altas produccio-
nes, en la época actual, crean grandes
problemas en este sector pero queda la
duda de la responsabilidad que le corres-
ponde a la acción planificadora realizada
hasta ahora por nuestros dirigentes.

La realidad es que si en tiempos pasa-
dos una buena cosecha suponía un año
de bienes, hoy día, por el contrario, una
cosecha óptima, una vendimia excelente,
trae situaciones francamente alarmantes.

Villarrobledo es un ejemplo y no único.
Villarrobledo es el área vitícola más im-
portante de Albacete, con unos 60 millo-
nes de cepas, varias embotelladoras y un
sinfín de bodegas, y con unos vinos que
consiguieron medallas y diplomas en pa-
sados certámenes (Londres, Milán, Yu-
goeslavia). Pues bien, en este pueblo se
venden tierras y se desprenden de viñe-

dos con dificultades de encontrar com-
pradores. Por si esto fuera poco la vendi-
mia encuentra también dificultades ante
la postura reivindicadora de ciertos sindi-
catos que recomiendan a los vendimia-
dores, con un salario de cerca de 2.000
ptas por día, que no vendimien los sába-
dos y los domingos, mientras no les pa-
guen un 50 y un 100 por 100 más res-
pectivamente.

AI parecer sobra vino en el mundo y la
mayor parte de los excedentes están en
Europa, entre los que España y concreta-
mente La Mancha tienen su porcentaje.

Por ésto cuando se ha tratado el tema
de la reestructuración se ha apuntado la
idea de arrancar ciertas viñas, pero la
solución debería estar en saber dar salida
al vino y otros productos de la vid, divul
gar nuestros caldos, ya que existe nulo
interés, y escasa cultura vinícola en Es-
paña. En todo esto la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha tiene ahora
especial responsabilidad. Y aquí, en La
Mancha, si se quiere ayudar a la pequeña
y mediana empresa, hay que empezar
ayudando al sector vitivinícola.

Y en cuanto a las exportaciones es
preciso no solamente esa ayuda sino eli-
minar trabas.

La Denominación de Origen "La Man-
cha", exportó en 1981 ^nas 280.000 ca-
jas de 12 botellas, alcanzándose las
340.000 cajas en 1982. Las previsiones
para 1983 apuntan a unas 400.000 cajas.

Esta Denominación Mancha, que abar-
ca una muy extensa superficie de viñedo
está trabajando con verdadero entusias-
mo, a través de su Consejo Regulador,
pero su programa de trabajo puede Ilegar
a ser tan amplio como su propia viña
amparada.

Don Rafael García Faure, Director del INDO. entregando un diploma a cierto bodeguero
manchego.
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Bodegas Cooperativas:

EN BUSCA DEL
MERCADO EXTERIOR

EI grupo de Cooperativas Vínicas Ex-
portadoras, que preside Rafael Díaz Sala-
zar, se mueve en busca de la expansión
comercial de nuestros vinos. Este año, por
ejemplo, en la Feria de San Francisco, en
California (Estados Unidos), el vino man-
chego estuvo representado por las coope-
rativas "La Daimieleña", "Santísimo
Cristo de la Vega", "La Invencible".

Como se ve el vino intenta la conquista
de mercados extranjeros, en competencia
fuerte con países como Italia, Francia,
Grecia, Africa del Sur, Argelia, etc.
Interesa por tanto conocer un poco estos
mercados, lo que es posible gracias a
informes facilitados por la Junta Nacional
de Comercio Exterior. No nos referimos,
en esta ocasión, a las exportaciones con-
cretas y tradicionales de nuestros vinos
especiales, que tienen sus mercados de-
terminados, como es el caso de los gene-
rosos de Jerez, así como otras denomi-
naciones, las cuales incluso en la actuali-
dad tienen problemas de exportación que
antes no existían.

Nuestros vinos están Ilegando ahora a
los países del Este, a través de empresas
importadoras estatales de aquellos países
en contacto con nuestras cooperativas.

Interesan estos mercados por la facili-
dad de Ilegar al centro de decisión, capa-
cidad de oferta suficiente por parte de las
cooperativas españolas, disponibilidad de
productos de calidad pero poco sofistica-
dos, que son los que demandan estos
países, la posibilidad de intercambio de
productos pues se acuerdan compras de
abonos, maquinaria agrícola, etc.

Los Estados Unidos, con los que existen
estrechos contactos, exigen alta calidad y
una presentación muy elaborada, siendo
necesario ejercer una eficiente labor pu-
blicitaria para Ilegar a los consumidores.

Los mercados de Iberoamérica paradó-
jicamente no están abiertos a estos vinos
españoles, como sería de desear. A pesar
de todo existen posibilidades en Argenti-
na, área del Caribe, Brasil, Méjico y Ve-
nezuela.

EI de Europa Occidental sigue siendo
uno de los mercados naturales de España
tanto por proximídad como por hábito.

Una de las dificultades para las coope-
rativas, en su nuevo carácter de exporta-
dores, es la tradicionalidad de los canales
comerciales y el estrecho vínculo en las
relaciones entre compradores y suminis-
tradores. Las bodegas cooperativas deben
buscar los canales paralelos, supermer-
cados, cooperativas de consumo, ofre-
ciendo siempre, por supuesto, un pro-

ducto cuya relación calidad-precio sea
sugestiva.

AI parecer hay realizadas ventas y con-
tactos con Suiza, Reino Unido, Bélgica,
Francia, Holanda y R.F. Alemania.

Existen posibilidades con los países
africanos, hasta ahora poco consumido-
res.

También se ha Ilegado a un acuerdo

comercial con los países escandinavos.
Todo es posible si se persevera y tra-

baja en esta interesante labor de expan-
sión comercial de estos vinos. No olvide-
mos que en España existen 855 bodegas
cooperativas que albergan 20 millones de
hectólitros de vino, que producen el 60%
del vino cosechado en nuestro país, pro-
cedente del 80% de nuestros viticultores.

En la fotografía, nave de la Cooperativa vinícola de Socuéllamos, Santísimo Cristo de la Vega,
capaz para 68 millones de litros de vino. (Foto: Manuel Soria).
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I NFORMACION

LOS VI NOS ESPAÑOLES
ANTE LA CEE

Resumen de la conferencia pronunciada en S'Agaró por Jacques Gourdon,
Director del Departamento de Vinos, Alcoholes y Productos Derivados de la CEE,
en ocasión de los actos de entrega del l.e` Concurso "Pedro Ferrer Bosch",
convocado por FREIXENET.

"España y la Comunidad Europea: en el
sector vitivinícola son numerosas las difi-
cultades para la adhesión de España, pero
tras la integración, los problemas serán
comunes", afirmó el Director del Depar-
tamento de Vinos, Alcoholes y productos
derivados de la C.E.E.

Mr. Gourdon desglosó las dificultades
planteadas para la entrada de España en
la C.E.E., situándolas a varios niveles:

1. - En la definición de ciertos produc-
tos.

2. - En la utilización de determinar
prácticas enológicas, como métodos de
enriquecimiento, "coupage", etc...

3. - En la regularización del potencial
vinícola, en el sentido de asegurar a los
países comunitarios que la producción
española no constituirá una amenaza
para su propia producción.

En opinión de Jacques Gourdon, los

problemas específicos relativos a la defi-
nición de determinados productos - lí-
mites de graduación alcohólica, acidez,
sangría y mistelas - no contemplados
entre legislación comunitaria pueden y
deben ser resueltos por expertos, al mar-
gen de toda consideración política.

EI segundo punto ofrece mayor com-
plejidad por sus "repercusiones políticas"
y, a pesar de los esfuerzos realizados por
los especialistas del sector para Ilegar a
un acuerdo, es posible que la discusión
sobre este tema, uno de los más conflic-
tivos que plantea la integración de Espa-
ña en la C.E.E., se eleve a nivel de la
Conferencia Ministerial.

En cuanto a la regularización del po-
tencial vinícola, si las autoridades espa-
ñolas ofrecieran garantías suficientes
respecto a su evolución futura real, po-
drían aludirse los problemas de caríz psi-
copolítico que del tema se derivan.

LA HARI NA DE GI RASOL EN
LA ALIM ENTACI ON AN I MAL

EI enorme coste actual de los piensos
para el ganado y las necesidades de las
masivas importaciones de soja y maíz,
como base composición de esos piensos,
está despertando el interés por la utiliza-
ción de otras alternativas de producción
nacional como son leguminosas para
grano, harinas de oleaginosas, subpro-
ductos de la aceituna y de la uva (orujos)
o de la poda del olivo (ramón), aprove-
chamiento integral de la alfalfa, pajas
enriquecidas de los cereales, tasmo del
girasol y del cártamo, etc. Hoy día, por
ejemplo, se empaca prácticamente toda la
paja antes de quemar y alzar los rastrojos.

De muchas de estas cuestiones nos
hemos ocupado en las páginas de AGRI-
CULTURA, pero interesa recordar ahora la
importancia de la harina de girasol, culti-
vo, que como se sabe, ha venido aumen-
tado su superficie en España, para Ilegar
a ocupar este año una extensión cercana
al millón de hectáreas.

EI turtó de girasol es una harina de
color gris, algo pizarroso, de textura algo

pajosa la integral y más suave y clar2 la
decorticada, muy rica en proteína de alto
valor biológico y en fósforo.

Interesa, por tanto, dar a conocer su
composición, en las tres clases que se
presentan en el mercado, así como un
resumen sobre su utilización por el gana-
do.

Las clases de harina de girasol de
mayor contenido en fibra ( integral) y se-
midecortado), se reservan en general para
rumiantes. Pueden cubrir hasta el 30% de
la ración, siendo mezcla ideal de los ce-
reales del SENPA.

En vaca lechera en alta producción
cuyas necesidades son de un 15% de
Proteína Bruta, y alrededor de un 10% de
fibra se completaría la ración con un 30%
de girasol 28, 67% de mezcla de cereales,
y 3% de corrector V.M. completo.

EI girasol integral y el 28%, pueden
entrar a altos niveles en raciones de cebo
de terneros y de adultos así como en toros
bravos en los que los requerimientos pro-
teicos no pasan del 13% de la ración y los

De todo ello se concluye que es nece-
sario e indispensable establecer una
compatibilidad entre las reglamentacio-
nes vitivinícolas de España y de la C.E.E.,
como paso previo a la adhesión.

En la segunda parte de su exposición,
Mr. Gourdon resaltó el riesgo de aumento
de los excedentes de vino y el
consiguiente desequilibrio del mercado,
que vería agravada esta situación por la
aportación española, ya que la producción
de los países comunitarios se mantiene a
niveles muy altos mientras el consumo
desciende ligeramente.

Esta problemática constituye realmente
la dificultad esencial, antes que los pro-
blemas técnicos o incluso los "princi-
pios", que, unos y otros, podrían ser
tratados en las negociaciones. En opinión
del conferenciante, el simple hecho de
que una Comunidad de 12 consiguiera
frenar la tendencia constatada actual-
mente de un descenso general del
consumo, supondría un avance aprecia-
ble.

Finalmente, y en sus conclusiones, J.
Gourdon planteó la posible conveniencia
de una reducción de la producción espa-
ñola ya que, a pesar del acierto de las
medidas recientemente adoptadas en Es-
paña - aludió especialmente a la destila-
ción obligatoria - es probable que estas
se demuestren insuficientes.

niveles de fibra normales pueden situarse
entre el 12 y 14%.

En monogástricos, cerdos y aves, no
basta con cubrir un nivel determinado de
proteína bruta sino que es necesario tener
en cuenta los distintos niveles de ami-
noácidos, sobre todo los sulfurados
(metionina-cistina), y la lisina entre los no
sulfurados.

Es de señalar, que el girasol decortica-
do 40, es más rico en Metionina-Cistina
(1,55%) que la propia soja 44 (1,36%) por
lo que es muy importante su aporte en las
raciones de monogástricos.

En cerdas de vientre, suele usarse gi-
rasol 28 ó girasol 40, a nivel del 10 al
15%, tanto en gestación como en lacta-
ción. En cerdos en cebo sólo suele usarse
el girasol 40 a nivel del 3 al 5% (Fibra
bruta como factor limitante).

En recría de pollitas y en antepuesta se
suelen usar así mismo los girasol 40 y
28% a niveles del 8 al 14%. En ponedoras
el girasol 40 a niveles del 8 al 12%.

Naturalmente estos % indicados son
siempre orientativos ya que en su con-
junto dependen del resto de las nutrientes
que componen la dieta, de sus aportes en
aminoácidos, energía, y fibra (que gene-
ralmente actúa como factor limitante), y
del precio de las demás materias primas.
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TRABA A MENOS
PARA G^NAR MA^.

La grada de potencia Vicon, está designada para dar al agricultor de hoy día un método
más rápido y barato a la hora de preparar los semilleros.

En una palabra, para que trabajando cinco veces menos, puedas ganar cinco veces más.

Asegúrate en un concesionario de confianza.

Sin agricultura no habrá futuro.



CRONICAS

CASTI LLA Y
LEON

PROTAGON I STA
"EL OVINO"

En este tiempo el protagonista agrario
en nuestra región de Castilla y León está
siendo el ganado ovino por muy diversas
razones pero con gran unanimidad.

No hace mucho tiempo aún (mes de
mayo), se ha celebrado en Valladolid en
las instalaciones de la Feria de Muestras
de Castilla y León el III Symposium
Internacional de ordeño mecánico de pe-
queños rumiantes, que ha reunido gran
cantidad de especialistas del tema y que
ha suministrado abundante material a
todos aquellos que han asistido.

A este Symposium han acudido tanto
técnicos como ganaderos y se ha realiza-
do un examen completo de todas las téc-
nicas y problemas que se presentan en
este tipo de operación.

Un complemento importante ha sido la
presentación durante la Feria de Muestras
de Castilla y León de varias marcas de
salas de ordeño, que ofrecen modelos
muy completos y diversos, que permiten
adaptarse a las necesidades de cualquier
tipo de rebaño.

La conjunción del aspecto técnico y el
comercial puede ser indudablemente un
acicate importante para mejorar las con-
diciones de trabajo del ordeño, que es
indudablemente una de las operaciones
limitantes en la explotación de este tipo
de ganado.

Pero no queda aquí el protagonismo del
ovino en esta región ya que en la XI Feria
Nacional de Muestras de Castilla y León
se ha celebrado el XV Ciclo Agropecuario
en el que se ha escogido como tema "EI
Ganado Ovino", encontrándonos con
charlas relacionadas con el cultivo de
praderas, cultivo y mejora del guisante
proteaginoso, que busca el camino para
ser el sustituto de la soja, y otras confe-
rencias. En una de ellas se hablaba del
ganado ovino y su situación con respecto
a la producción de leche y finalmente una
interesantísima conferencia, seguida con
gran atención por todos los ganaderos, en
la que el Ingeniero Agrónomo D. José Lis
Martín Díez, del Centro de Extensión
Agraria de Viñalta (Palencia), desarrolló
los diversos tipos de explotaciones gana-
deras de ovino que se presentan en la
cuenca del Duero desde el atajero a la
explotación que podríamos Ilamar siste-
matizada sobre praderas.

Este tipo de explotación, que elimina
muchos de los elementos de incomodidad
que han caracterizado a la ganadería
ovina, es la meta que indudablemente

debe fijarse la región, olvidando la bucó-
lica pero incómoda estampa del pastor
con su rebaño por caminos polvorientos.

También es protagonista el ganado
ovino por otros temas, en este momento,
entre ellos por la magnífica otoñada que
se presenta en aquellos pagos donde las
Iluvias o tormentas de agosto fueron im-
portantes, ya que el calor que estamos
padeciendo (en otros aspectos podríamos
decir que gozando), ha hecho que la ger-
minación y nacimiento de las semillas y
granos caídos se haya visto favorecida,
con lo que muchos rastrojos se han con-
vertido en praderas hasta que la cerilla
que no se ha desterrado de nuestras tie-
rras, queme esa materia orgánica que no
deberíamos perder para mejorar la fertili-
dad.

Protagonismo del ovino que se prolon-
ga también por sus productos pues ya
empieza a salir el lechazo de los partos
tempranos y sale al mercado a precios
asequibles (400/420 ptas./Kg) y también
se vende leche a 75 ptas., para hacer ese
queso que más que protagonista es pie-
dra de escándalo para manchegos y cas-
tellanos.

Pero este último punto tiene una larga
gestación y unas consecuencias tan im-
portantes que creemos que debe ser ob-
jeto de un comentario más extenso. Se lo
contaremos incluyendo todos los aspec-
tos y opiniones sobre el tema, junto con
otros problemas como la mejora de mon-
tes en mano común (praderas) y el pro-
blema que presenta el cierre del Mercado
de ganados de Medina del Campo por la
presencia de fiebre aftosa en pueblos de
la comarca circundante.

Federico SAEZ VERA

SEVI LLA

LA
ADMINISTRACION
AYUDA POCO

AI daño que en sí mismo ha sido la
sequía, afectando grandes extensiones de
la zona occidental de Andalucía, se suma
posteriormente la falta de asistencia en
que se encuentran los sectores afectados.
Porque los socorros promovidos por la
Administración Central resultaron míni-
mos en sus alcances y de muy reducida
distribución en las áreas perjudicadas;
eso, en el caso de que pudiera aplicarse,
porque algunos de esos auxilios han sido
absolutamente nulos. EI campo, quizás
como pocas veces se dijo, está desampa-
rado en las calamidades en que le hun-
dieran las adversidades climatológicas.
Brevemente exponemos la situación:

Según un informe de la Junta de An-
dalucía, entre las cuatro provincias de
Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva se perju-
dicaron gravemente, Ilegando a la pérdida
total de la cosecha, 384.000 Ha de cultivo
de cereales de invierno; supone el 40% de
la superficie sembrada. Pero a la hora de
preparar algunos socorros, se ofrece el
desproporcionado pequeño auxilio de to-
mar en consideración tan solo 60.000 Ha,
ofreciéndoles moratoria en los pagos
pendientes por préstamo de semillas y
abonos, al tiempo que se dan nuevos
créditos para la campaña en perspectiva.
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Eso es todo. ^Cómo repartir con justicia
un auxilio de 60.000 Ha entre 384.000?

También la Junta de Andalucía informó
que sería preciso, para auxiliar a la gana-
dería extensiva, que el SENPA suminis-
trara a crédito piensos para 250 días en el
vacuno de carne y 180 días en el ovino.
Sin embargo, el SENPA no ha podido
facilitar ni un solo kilo por la cortapisa
absurda de exigir que se tenga contratado
el seguro integral de vacuno, que, como a
su vez impone tener la explotación calidad
de "ganadería saneada", no existe una
sola en tales condiciones. EI fracaso fue
rotundo.

En el arrozal del Guadalquivir se anun-
ció movilizar un fondo de 815 millones de
pesetas para que el BCA facilitara présta-
mos. Pero siendo 1.008 los agricultores
de la zona, tan solo lograron acceder a
ese beneficio 280; la dificultad estuvo en
las rígidas normas de concesión, que
eliminaron al 74% del censo de los culti-
vadores de arroz. Apenas se dieron a
préstamo 300 millones de pesetas.

EI único sector que aparece más favo-
recido por la parca generosidad estatal es
el de los colonos del IRYDA. En efecto, ya
cuentan con la moratoria de un año para
pagar las amortizaciones anuales al
Instituto; también se favorecen de apla-
zamiento por parte del Ministerio de Tra-
bajo del pago de las cuotas empresaria-
les por jorandas teóricas. Estas medidas
afectan a las zonas del Viar, Bembezar y
Bajo Guadalquivir; sin embargo, al resto
del regadío de Sevilla, Córdoba, Huelva y
Cádiz se le elimina de toda consideración,
olvidando que en esas zonas hay tanto 0
más modestos agricultores en
circunstancias muy difíciles al no haber
podido sembrar algodón o maíz, sus in-
gresos fundamentales.

Respecto a la moratoria del Régimen
Especial de la Seguridad Agraria, aparte
del dato que informamos de los colonos
del IRYDA, en la práctica ningún otro
labrador o ganadero se podrá beneficiar
de dichos aplazamientos.

Se comprenderá el profundo malestar
existente en miles y miles de empresarios
pequeños, medianos y grandes, a los que
se les desampara de todo apoyo en la
desgracia de la sequía, sufrida consecuti-
vamente por varios años. Ahora se está
recordando, pese a las quejas que enton-
ces hubo por considerarlo aún insuficien-
te, las movilizaciones cuantiosísimas de
miles de millones de pesetas que en 1981
concediera el Gobierno en préstamos. Y
que, para más empeorar las circunstan-
cias, precisamente tendrán que comenzar
a retornarlos ahora, al cumplir la primera
anualidad de amortización.

RIOJA

"FIEBRE" DE CAMBIOS
DE PROPIEDAD EN LAS
BODEGAS RIOJANAS

• EI Estado, primer
bodeguero, marcará la pauta

La convicción de que la próxima década
puede ser la del sector alimentario está
determinando una auténtica "fiebre" de
inversiones en el sector vinícola riojano,
que será agudizada por la próxima repri-
vatización de las firmas expropiadas a
Rumasa. Una de las bodegas más presti-
giosas del sector, la "Marqués de Murrie-
ta", acaba de ser traspasada, por un
montante de 800 millones de pesetas, en
una completa operación en la que, en
última instancia, parecen haber interve-
nido Cune y Viña Salceda. En medios de la
denominación de origen existía un decla-
rado interés porque una de las grandes
del "rioja clásico" no fuera adquirida por
capital foráneo, ampliando el frente de las
denominadas "superbodegas".

Paralelamente, la inminente subasta de
las marcas expropiadas a Ruiz Mateos va
a determinar el cambio de accionistas en
bodegas de la categoría de Paternina,
Franco Españolas y Berberana que, si
fueran añadidas a otras firmas del sector,
restaurarían en la práctica la situación de
monopolio inaugurada por la multinacio-
nal de la abeja. Los sindicatos agrarios y
las cooperativas se esfuerzan por evitarlo,
pero a lo máximo que el frente cooperati-
vista puede aspirar, con sus escasos me-
dios, es a la oferta conjunta por Franco
Españolas, la bodega más codiciada. A las
tres grandes hay que añadir ahora "Lan",
una moderna factoría de avanzada tec-
nología y volumen medio, más otras dos
pequeñas - "Conde de Haro" y "Aba-
los" -, adquiridas por Rumasa a través
de sociedades interpuestas. La compra de
estas últimas está al alcance de propieta-
rios medios, mientras que el volumen de
Paternina y la delicada situación finan-
ciera de Berberana -que ya ha precisado
de importantes ayudas oficiales - res-
tringen las opciones al gran capital, que
tampoco parece, de momento, especial-
mente interesado. Esta ausencia de com-
pradores ha motivado el aviso, por parte
de CC.00., en el sentido de que se opon-
drá rotundamente a eventuales saldos.
Ambas firmas parecen resignarse a la
expectativa en los primeros escarceos
comerciales de la campaña, limitándose a
cumplir los compromisos suscritos por la

Rafael DIAZ dirección anterior. Si la reprivatizaci5n no

se produce en las próximas semanas, el
Estado, convertido por la expropiación en
el primer bodeguero de la denominación
de origen, habría de marcar las pautas del
mercado. De momento, la reducción de la
cosecha, a consecuencia de la prolongada
sequía, ha provocado y aventura precios
récord para la uva, que ya ha traspasado
la barrera de las cuarenta pesetas kilo en
las primeras operaciones.

Arturo CENZANO

CASTELLANO-
MANCH EGA

ELVINO, RESENTIDO
POR LA PROPAGANDA
ANTIALCOHOLICA.
OCASO DE LOS
FERIALES DE GANADO
DE TIRO. BERENJENA

EL HUMILDE VINO DE CADA
DIA

EI vino corriente está sufriendo los em-
bates de la campaña antialcohólica, como
si fuera su primera o única víctima. Se di-
ce que una buena parte de la reducción en
el consumo vinícola por boca, que se ma-
nifiesta en el conjunto de las regiones es-
pañolas e incide esencialmente en la
manchega, débese a la propaganda y a
las "recomendaciones" contra el alcoho-
lismo que en los últimos tiempos se vie-
nen originando.

Así lo creen, sobre todo, los centros
manchegos de producción, dolidos de que
el modesto vino de mesa o corriente
- siempre inocuo y alimenticio, si no se
abusa -, fruto de la principal riqueza de
su cada día más esquilmado campo, vaya
a menos en la apreciación del consumi-
dor, bajando año a año puntos en su
consumo por culpa de un programa sin
duda loablemente tendente a combatir la
lacra del alcoholismo, que, a lo peor, no
influye demasiado en lo que se propone,
pero que sí resulta enormemente perjudi-
cial para el humilde vino de todos los días.

La Mancha tiene terrenos donde casi
sólo la vid puede prosperar, y, si el vino se
consume poco, la ruina de sus comarcas
será segura. De ahí el interés -y la la-
mentación - con que se sigue esa pro-
paganda contra el alcoholismo. Comen-
tan que es como salir al monte a matar un
jabalí y matar sólo una paloma que no
destroza nada...
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FERIALES DE GANADO

Salvo en casos excepcionales - Tala-
vera, en Toledo; Agudo, en Ciudad
Real -, donde los feriales de ganado se
mantienen, éstos van de "casco caído".
Sobre todo, claro, los de animales de tiro y
monta: mulas, asnos, caballos. Ni se
compran, ni se venden, como en la copla,
estas especies, que ni las hay ni
interesan. No sabemos hasta qué nivel
bajó el censo mular, asnal y caballar en
estas provincias, donde hubo pueblos que
por sí solos poseían cinco mil unidades
- mulas, especialmente - hasta los años
50.

Almagro, Puertollano, Villanueva de los
Infantes, Villanueva de la Fuente, antes
con sus espléndidas ferias ganaderas, las
han ido perdiendo por... "mor de los
tiempos". EI trato es ya cosa del ayer.

LA BERENJENA

De cuatro a cinco millones de kilos,
aproximada cosecha del Campo de Cala-
trava (Aldea del Rey, Almagro, Bola-
ños...), casi íntegramente destinada al
aliñado, industrial o artesanal, para su
venta en España y en bastantes otros
países, amén de lo que se consume en las
ferias y fiestas de la región castellano-
manchega.

Juan de los LLANOS

CASTELLON

I MPORTANTE
PRESTAMO NACIONAL
AL 1 RYDA

En Madrid, y en la sede central del
IRYDA, se firmó un importante préstamo
entre Caja Rural Provincial de Castellón y
las Cajas Rurales de distintas poblaciones
castellonenses, y el Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario.

Por partes de las Cajas Rurales, firmó el
presidente de la Provincial, Juan Barreda
Beltrán, en nombre y representación de
todas ellas, asistido del secretario gene-
ral, Conrado Balaguer Escrig, y por parte
del IRYDA, su presidente nacional Fran-
cisco Botella Botella, asistido del secreta-
rio general, Conrado Herrero Gómez y jefe
del Servicio de Asistencia Económica,
José Antonio Quintana Ibáñez.

DINERO DEL CAMPO, PARA EL
CAMPO

Mil seiscientos veintisiete millones qui-
nientas mil pesetas, aportados por 26

Cajas Rurales castellonenses, importa
este préstamo suscrito a nivel nacional
con el IRYDA. Suma que se concede para
apoyar el desarrollo de la agricultura y la
ganadería, complementando otras rele-
vantes actuaciones de las entidades
agrarias de la provincia de Castellón.

A esta elocuente cifra, por tan solo citar
el ejemplo más reciente, cabe unir los 600
millones del Convenio de Colaboración
suscrito a nivel provincial, también con el
I RYDA.

La firma de este importante préstamo,
con carácter nacional, se enmarca dentro
de las cordiales relaciones y alto nivel de
colaboración de Caja Rural Provincial de
Castellón y sus Cajas Rurales asociadas.

PROBLEMATICA AGRICOLA

EI positivo encuentro, en Madrid, entre
las más altas representaciones de las
Cajas Rurales castellonenses y el presi-
dente nacional del IRYDA, ha motivado
que se desarrollen largas y realistas con-
versaciones sobre los problemas agrícolas
y ganaderos de la provincia de Castellón.

En este orden de cosas, Juan Barreda
Beltrán, presidente de la CRUP, invitó a
Francisco Botella Botella, Presidente del
IRYDA para que, en fecha oportuna, visite
estas comarcas, con el fin de que pueda
comprobar "in situ" todo lo que se le

planteaba. EI señor Botella, prometió
desplazarse a la provincia de Castellón,
con el fin de analizar sobre el terreno toda
la variada y preocupante problemática
que le había sido planteada por el señor
Barreda Beltrán.

SALINIDAD DE LAS AGUAS

De este problema, que viene preocu-
pando en los últimos tiempos a todos los
agricultores de estas zonas, y del que ya
escribimos en anterior crónica (ver AGRI-
CULTURA, núm. 614, de septiembre),
también se habló largo y tendido en Ma-
drid. EI presidente del IRYDA, prometió al
titular del Consejo Rector de Caja Rural
Provincial que se ocuparía del estudio del
tema, asegurando compartía su preocu-
pación al respecto, ante los casos con-
cretos que le fueron detallados.

PLAZO DEL PRESTAMO Y
DEVOLUCION

Finalmente, resaltar que el préstamo
nacional a que hacemos referencia, de-
vengará un interés del 12% anual. EI
plazo del préstamo para su devolución,
será diez años, a partir del 31 de diciem-
bre de 1983.

F. VICENT

Momento de la firma del préstamo al IRYDA.
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ALICANTE

LOS AGRICULTORES
ALICANTINOS SE
HALLAN REACIOS
ANTE LOS SEGUROS
AGRARIOS

En la Residencia de Agricultores de
Campomar, en Guardamar del Segura, se
han celebrado unas jornadas de trabajo
que han constituido la XV Asamblea Na-
cional de Jóvenes Agricultores. Entre los
asistentes se encontraban el presidente
del Centro Nacional, José María Giralt
Forner; el secretario general, Felipe Gon-
zález de Canales, y los presidentes y se-
cretarios generales de toda España. Entre
los temas debatidos hay que destacar los
referentes a los seguros agrarios, futuro
de las Cámaras, cooperativas y Cajas
Rurales, y el tan polémico tema de los
créditos al agricultor.

EI tema de los seguros agrarios fue
acogido como una adhesión de los Jóve-
nes Agricultores a la política que está
siguiendo el Gobierno, y que se basa en la
idea de utilizar los seguros para que los
agricultores puedan cubrir de modo auto-
mático los riesgos por catástrofes clima-
tológicas. EI seguro en cuestión, a pesar
de contar con grandes subvenciones por
parte del Gobierno, no ha encontrado el
apoyo masivo del agricultor alicantino. La
falta de suscripción de pólizas por parte
de los agricultores de la provincia de
Alicante, puede ser causa, según versión
de la Asociación de Jóvenes Agricultores,
de una falta de información.

LA CASCARA DE
ALMENDRA CON
POSI BI LI DADES DE
USO INDUSTRIAL

Hasta ahora la cáscara de almendra no
se aprovechaba para nada, o para muy
poco. La provincia de Alicante es la pri-
mera productora de almendra de España,
y que su producción - más de 60.000
toneladas - origina un fuerte contingente
de cáscara. La investigación Ilevada a
cabo en el Departamento de Química de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de
Alicante, camina por buen paso para que
la cáscara de almendra pueda ser un
producto importante de utilización indus-
trial para filtros y decolorantes.

EI trabajo de investigación universitaria
que citamos lo Ilevan a cabo el catedrático
Francisco Rodríguez Reinoso, director del
Departamento de Química Inorgánica de
la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Alicante, y está becado por el Centro
de Estudios e investigaciones alicantinos,
fundación que pertenece a la Caja de
Ahorros Provincial de Alicante.

La almendra presenta enormes venta-
jas sobre el hueso de aceituna, ya que en
este caso la utilización de las cáscaras es
inmediata y directa, mientras que en la
aceituna hay que esperar al proceso del
orujo.

EI trabajo que se realiza tiene un plan-
teamiento de dos años.

Emilio CHIPONT

ENRIQUE FEDUCHY

SEIS CORDEROS DE
UN SOLO PARTO

En una localidad de la Vega Baja del
Segura, una oveja ha parido de un solo
parto, seis corderillos. Esta misma oveja
ha parido en seis partos anteriores 28
corderos, distribuidos así: un parto de dos
corderos; otro de tres; tres partos de
cuatro corderos; un parto de cinco, y este
último de seis corderos. La oveja - ha
dicho su propietario - es una mina.

EI pasado verano falleció en Madrid nuestro compañero Enrique
Feduchy Mariño.

AGRICULTURA, que tanto afecto y colaboración recibió de Enrique,
quiere rendirle tributo de agradecimiento y recuerdo, en este número en el
que, una vez más, se contemplan temas del vino.

En estos momentos es difícil acentuar más nuestro recuerdo en su fama
como investigador que como hombre modesto, humilde y trabajador.

Como microbiólogo, ingeniero, investigador, conferenciante, articulista,
la enología mundial pierde a un sabio.

Como persona, perdemos a un hombre bueno.
Descanse en paz.

AG R I CU LTU RA-785



FERIAS, CONGRESOS, EXPOSICIONES...

I CONCU RSO
PEDRO FERRER
BOSCH
TRABAJOS PREMIADOS

D. Antonio Simón Echevarría
"La presencia del catión calcio en los

mostos y vinos, sus causas, diferentes
compuestos de calcio que pueden origi-
narse en los vinos y forma de eliminar-
los".

D. Jesús Gordo Gavilanes
"Calcio en mostos y vinos".
"Referencia especial a mostos y vinos

manchegos".

D. Aureliano Amati
"Investigación acerca de la presencia

de calcio en los vinos con aguja de Emilia
en relación con su establización químico-
física".

Como nueva convocatoria para el 3.ef

Concurso de Investigación Vitivinícola
"Pedro Ferrer bosch", el Jurado ha acor-
dado como tema:

"La mejora de la persistencia de espu-
ma en los vinos de CAVA".

Los trabajos presentados deberán con-
templar nedesariamente:

1) La influencia de la variedad, del
suelo y de las prácticas culturales.

2) La influencia del proceso de elabo-
ración.

3) La influencia de los factores debidas
a las condiciones de consumo.

4) Técnicas aconsejables para
conseguír esta mejora dentro del marco
de la reglamentación enológica.

La dotación de este premio será de
3.000.000 de ptas.

EI plazo de presentación de los trabajos
finaliza en julio de 1985.

SEMINARIO
INTERNACIONAL
SUPERIOR DE
VITICULTURA 1984

Organizada por el "OFFICE INTERNA-
TIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN
(O.I.V.)", se celebrará del 9 al 29 de abril
1984 una nueva sesión del SEMINARIO
INTERNACIONAL SUPERIOR DE VITIVI-
NICULTURA.

La formación, impartida por profesores,
investigadores y profesionales de diversos
países, tendrá lugar del 9 al 21 de abril
1984 en la Escuela Superior Agronómica
de Montpellier (Francia) y será completa-
da, del 23 al 29 de abril, por un viaje de
estudios en un país vitícola europeo (Es-
paña).

EI Seminario va dirigido a los cuadros
superiores de empresas vitivinícolas y a
los especialistas de los organismos de
enseñanza, investigación y organización
de la producción que han recibido una
formación agronómica y vitivinícola de
nivel superior, así como a los diplomados
de la enseñanza superior que acaban de
terminar sus estudios y desean completar
su formación.

Los gastos de participación han sido
limitados a 8.800 francos franceses.

Los candidatos interesados - que de-
ben tener un buen conocimiento del
francés- pueden dirigirse a la Secretaría
del OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIG-
NE ET DU VIN (O.I.V.), 11 rue Requépine,
75008 París (Francia), que les enviará el
programa detallado del Seminario.

FIRAVI 83

Del 2 al 5 noviembre,
Villafranca del Penedés

La firma FREIXENET, de San Sadurní de Noya, organizó en Cataluña unos actos de entrega y
convocatoria de sus premios de ínvestigación "Pedro Ferrer Bosch", en los cuales se
contemplaron aspectos técnicos relacionados con los vinos espumosos, sector de gran incidencia
económica y social en aquella región. Aspecto de la rueda de prensa, a la que fue invitada

AGRICULTURA.
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La feria exposición de la Viña y el Vino,
Firavi, que se celebrará el próximo mes de
noviembre en Villafranca del Penedés,
convertirá a la localidad catalana en la
cuña de entrada, en el mercado español,
de los últimos adelantos tecnológicos
aplicados al sector vitivinícola.

Los sistemas más modernos en cuanto
a maquinaria, equipos y suministros para
el cuidado y cultivo de la vid, así como
para los procesos posteriores de produc-
ción y presentación del vino, tendrán un
lugar preferente en esta edición de FIRA-
VI. Para dar entrada y hacer posible la
utilización de la tecnología punta se su-
gerirían nuevos métodos para las plan±a-
ciones de viñedos así como un cambio
estructural de los mismos, tales como
emparrados altos y lineales que favorez-
can la mecanización, técnicas de recogida



y prensa distintas a las actuales, y mu-
chos otros detalles que abarcan todo el
proceso vitivinícola.

SITEVI

SALON PROFESIONAL
I NTERNACIONAL DE
LAS TECNICAS Y
EQUI POS
VITIVINICOLAS Y
ARBORICOLAS

Del 15 al 17 de noviembre de 1983 se
celebrará, en el Parque de Exposiciones
de Montpellier-Fréjorgues, SITEVI 83, VII
Salón Internacional de Técnicas y Equipos
Vitivinícolas y Arborícolas, organizado por
SIMA, el Salón Internacional de la Maqui-
naria Agrícola.

En SITEVI se reúnen todos los mate-
riales y equipos que sirven para la elabo-
ración y comercialización del vino, desde
la plantación de la vid hasta la expedición
del producto.

EQUIPOS PRESENTADOS
EN SITEVI

Los visitantes de SITEVI podrán cono-
cer: Equipos para la viticultura frutal
(tracción, trabajo del suelo, fertilización,
viveros y plantaciones, protección de los
cultivos, vendimia y poda). Equipos de
vinificación y de bodegas particulares o
cooperativas (mantenimiento, prensado,
tratamiento de mostos y vinos, almace-
namiento, medida y control, embotellado,
etiquetaje, acondicionamiento...). Equi-
pos de recolección, selección, conserva-
ción y acondicionamiento de fruta (cose-
cha y recogida, embalado y mantenimien-
to). Materiales para los cultivos de horta-
lizas normalmente asociadas a los viñe-
dos o a los árboles frutales (espárragos,
fresas...). Materiales polivalentes utiliza-
dos en las explotaciones vitícolas o arbo-
rícolas (taller de granja, puesta a punto y
preparación de tierras, irrigación,
transporte, mantenimiento...). Productos
necesarios para la viticultura, arboricul-
tura y cultivos de verduras y verduras
asociadas (abonos, productos fitosanita-
rios, plásticos, plantones, carburantes,
lubricantes, neumáticos...). Productos
necesarios para la vinificación y acondi-
cionamiento de fruta (productos de man-
tenimiento, productos enológicos, pro-
ductos diversos...).

LA FRUTICULTURA
CATALANA A DEBATE
EN LERIDA

Como informamos en nuestra edición anterior, entre las actividades de las
Jornadas Frutícolas, a celebrar en Lérida, con motivo de la Feria de San
Miguel, se celebraron Jornades Catalanes, que han sido el preludio de las
próximas Jornadas Nacionales, para el año próximo, y para el Congreso
Internacional previsto para 1985.

A continuación se ofrecen las distintas conclusiones de las Jornadas de
este año.

PANORAMICA ACTUAL DE LA
FRUTICULTURA CATALANA

-La Fruta Dulce en Cataluña

1. - Es necesario tener y mantener ac-
tualizadas las estadísticas de plantacio-
nes de fruta dulce, contemplando criterios
como: Especies, variedades y edades de
las plantaciones; también sería necesario
extenderlo a la previsión de producción en
los momentos convenientes, canalizando
esta información a los interesados.

2. - EI Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca, en colaboración con el
Instituto Nacional de Metereología Ileve a
cabo la creación de una red completa de
estaciones meteorológicas, para poder
delimitar tantas zonas fruteras como mi-
croclimas existen y al mismo tiempo dis-
poner de datos climáticos normalizados.

3. - Potenciar una red de campos ex-
perimentales en cada zona diferenciada,
con el fin de tener conocimiento de
porta-injertos, especies y variedades que
puedan ser de interés, y normalización de
la metodología empleada.

4. - De un 30 a un 40% de las planta-
ciones tendrán que renovarse por enveje-
cimiento, y/o inadecuación a la demanda,
en un plazo de 5 años. Para sutituirlos se
ha de tener en cuenta el punto tercero.

5. - Abrir líneas de financiación a estas
renovaciones de acuerdo con los puntos
tercero y cuarto.

6. - A la hora de renovar plantaciones,
prolongar el ciclo de producción para
diversificar el riesgo.

7. - Mejorar las técnicas de regadío,
especialmente la micro-aspersión y riegos
localizados, con especial incidencia en la
ferti-irrigación.

PROBLEMAS ACTUALES DE
LA CONSERVACION
FRIGORIFICA

hilado de fibras sintéticas propios de la
fabricación de plásticos, para el texturado
de proteínas vegetales, y desde la Indus-
tria Farmacéutica y Médica de la que
adopta modernas tecnologías tales como
la ósmosis inversa y ultrafiltración, para
abaratar procesos de concentración, es-
terilización, etc. como procedimientos
mucho más económicos en coste energé-
tico.

En lo que afecta a la Bio-Industria, éste
es hoy uno de los más ambiciosos cami-
nos que se han emprendido para
transformar productos agrícolas, por vías
microbiológica y enzimática, en productos
dietéticos. EI estudio a fondo de las fer-
mentaciones es la clave de estos procedi-
mientos. Es preciso indicar no obstante,
sobre la Bio-Industria, que ya en los años
40 se realizaron interesantísimos y pro-
metedores progresos, en varios países,
entre otros especialmente España. La
situación de guerra total y escasez en la
que entonces vivía el Mundo, impulsaba
todo tipo de intentos para el aprovecha-
miento de cualquier clase de subproduc-
tos. Sin embargo, la aparición pocos años
después, de ingentes reservas petrolíferas
en el próximo Oriente, hizo que las citadas
experiencias industriales se abandona-
ran. Actualmente, la crisis energética de
la que Occidente aún no ha salido, propi-
cia nuevamente estas tentativas, que hoy
se presentan revestidas de mucho mayor
interés.

A `G^y.^VRP
U^A Gp^ ^^^Opp...

^v^^^^P a

...A TRAVES DE LA

Desde la Industria Química, la transfe-
rencia se presenta en dos modalidades
principales: los procesos de extrusión e

FERIA F^RIGOLA Y
FRUTERA DE SI^I
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FERIAS, CONGRESOS, EXPOSICIONES...

VIVERISMO PRIMER FORUM SOBRE
1.-La actual situación del sector vive- ^ ^ INNOVACION Y EMPRESA"rista en Catalunya, exceptuando las pocas

excepciones que confirman la regla, se
puede calificar de deficiente, principal-
mente en lo que respecta a dos aspectos
concretos y muy esenciales: la garantía
varietal y la sanidad.

2. - Para poner solución a este grave
problema para el futuro de la fruticultura
catalana, se ha de partir de niveles baios
y, aprovechando la magnífica oportunidad
que ofrece la reciente legislación, hacer
un gran esfuerzo por parte de todos los
estamentos implicados -administración,
viveristas y fruticultores - para comenzar
la certificación de plantones y su difusión,
e impulsar los plantones, o mejor dicho
grupos de plantones que quieran ofrecer
material certificado o standard de calidad.

3. - Se ha de hacer un esfuerzo para
producir y comercializar plantones con
garantía sanitaria, especialmente en lo
que hace referencia a virosis, y al mismo
tiempo para sensibilizar y mentalizar al
payés de la conveniencia de dar mayor
importancia al plantón, como sistema
más rápido y económico de mejorar la
fruticultura catalana.

4. - Para disolver el confusionismo ac-
tual, en lo que hace referencia a la elec-
ción del conjunto pie-variedad, se habrían
de multiplicar los ensayos y las demos-
traciones que permitiesen un buen cono-
cimiento público de las características de
cada una de las variedades autorizadas,
luchando contra la difusión de denomi-
naciones engañosas.

5. - La Administración conjuntamente
con los viveristas se tendría que encargar
de la constante experimentación e infor-
mación de los nuevos pies y variedades
que vayan apareciendo en el panorama
nacional e internacional, para evitar que
determinadas modas o presiones vende-
doras provoquen una invasión de varie-
dades que, pasados los años pre-
productores, se comprueve que no apor-
tan mejora a nuestra fruticultura.

6. - La Administración tendría que se-
guir una política que permitiese adecuar
el conjunto de la actividad viverista a las
variedades necesarias del sector, tanto en
calidad como en estructura varietal.

7. - Es urgente q^^e, dentro del plan
general de seguros agrarios, se tenga
presente las necesidades de los viveros,
dada la concentración superficial y de
capital que supone esta actividad.

Ha tenido lugar el lef Forum sobre Inno-
vación y Empresa" que fue inaugurado por
S. M. el Rey.

EI Presidente del Gobierno asistió a la
comida de Trabajo y el Ministro de Indus-
tria y Energía clausuró el Forum que estu-
vo copresidido por los Presidentes de
CEOE y APD, quienes han Ilevado la res-
ponsabilidad de la organización.

Entre las distintas empresas exposito-
ras, John Deere Ibérica, presentó, bajo el
mensaje de "Una trayectoria, un presente
y un futuro para servir al agricultor", los
avances actuales y futuros de su fábrica de
Tractores de Getafe, poniendo especial
énfasis en la utilización del ordenador
como respuesta al reto de producir tracto-
res con menor costo, más calidad y más
productividad.

Se mostró cómo en Getafe se analizan y
codifican las piezas por ordenador para
reducir costos de utillaje, fabricación e

inventarios de material en proceso. Tam-
bién cómo en máquinas tridimensionales
de inspección y registro automático de
datos en el ordenador se consigue au-
mentar la precisión y rapidez de las medi-
ciones de piezas, y el control sobre los
procesos productivos.

EI terminal de John Deere Ibérica fue
instalado en el Stand de John Deere para
mostrar cómo se Ileva a cabo el control de
calidad en Fábrica con la asistencia del
ordenador.

Un video de 10 minutos mostró el dise-
ño e ingeniería asistidos por ordenador
(CAD-CAM) que conectado con los proce-
sos productivos del taller, constituyen ya
una realidad de auténtica vanguardia en
algunas unidades fabriles de John Deere.
Esta innovación tecnológica plantea un
apasionante reto de cara al futuro de la
Fábrica de John Deere en España.
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MECANIZACION DE LOS
CULTIVOS HORTICOLAS
C. Gracia, E. Palau (23,5x16
cm), 243 págs. Mundi-Prensa.
Mad ri d,1983.

Se ha estructurado este
libro en dos partes. La prime-
ra, "Parte General" recoge los
aspectos comunes de los culti-
vos relativos a la mecaniza-
ción de sus labores preparato-
rias, siembra o plantación,
abonado, tratamientos y la
descripción de métodos ope-
racionales empleados en su re-
colección mecánica.

La segunda parte "Parte Especial", mucho más extensa hace
referencia a la mecanización de un total de trece tipos de
cultivos, unos aprovechables por su fruto, como judías, guisan-
tes, habas, tomate, pimiento y cacahuete, otro por su raíz
(zanahoria), bulbo (cebollas) y tubérculos (patata y chufa), y
otros, en fin, por sus hojas, tallos y flores, como espinacas,
lechugas y coles.

el
F.RANE3TJ . Af^°,MfFfTAf.;Et RAT£TY,^GtR

EL CONEJO. Manejo. Ali-
mentación. Patología.
Lidio Ruiz. 2a edición (21 x
14 cm1, 204 págs. Mundi-
Prensa. Madrid, 1983.

Fruto de muchos años de
estudio, trabajos realizados en
granjas nacionales y extranje-
ras y contactos con especialis-
tas europeos, aparece esta
obra sobre el conejo que, de
una forma práctica y com-
prensiva, trata todo lo refe-
rente a material, manejo, re-
producción, alimentación y
patología.

Esta segunda edición ha sido revisada y ampliada por el
autor, por lo que esperamos que alcance tanto éxito como la
primera.

MANUAL DEL INJERTA-
DOR
R.J. Garner (21x5 x 14 cm),
338 págs. Traducción Julio
Corderas i Descárrega. Mun-
di-Prensa. Madrid, 1983.

EI autor nos presenta un
libro, con un texto muy ilus-
trativo y clarificado con gráfi-
cos y fotografías, que es una
antología de todos los méto-
dos con los cuales el hombre
ha encontrado que es posible
poner dos variedades de plan-
tas acopladas para producir
una.

En lengua inglesa se ha alcanzado la 4a edición, el autor con
el paso de los años, ha depurado el texto y las ilustraciones y
ha añadido abundante información nueva sobre control quími-
co de las malas hierbas en viveros, así como sobre enfermeda-
des o sobre multiplicación vegetativa de las plantas leñosas.

ESTAMPAS DE SAN ISI-
DRO
Luis Fernández Salcedo
(19x12 cm), 221 pág. 3a edi-
ción. Cofradía de San Isidro
para Cuerpos Agronómicos.

Agotada la 2a edición de
esta obra, hace varios años, se
ha hecho posible la aparición
de esta tercera edición, mejo-
rada en su presentación, con
la colaboración de los cole-
gios profesionales y miembros
de la Cofradía.

La obra describe los princi-
pales pasajes de la vida del

Santo Patrono de la Agricultura, en los que se ponen de mani-
fiesto las virtudes que le caracterizan, junto a las de su esposa
Santa María de la Cabeza.

EI libro, tiene un sentido religioso, a la vez hondo y senci-
Ilo. Como fue la vida del Santo madrileño. Y como ha escrito
este libro, con especial gracejo, amenidad y religiosidad, Luis
Fernández Salcedo.

"EI que lea despacio este libro se sentirá especialmente esti-
mulado a me jorar su vida "dice D. Miguel Benlloch (q.e.p.d.)
en el prólogo a esta tercera edición.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Han tenido entrada en nuestra editorial las siguientes publi-
caciones de temática y formato diverso:

-Colección Información básica al consumidor sobre el Có-
digo Alimentario Español. Instituto Nacional del Consumo.

Serie: Bebidas alcohólicas. N° 2: Cervezas.
Serie: Carnes y derivados. N° 1: Productos cárnicos crudos

y adobados.
N° 2: Embutidos crudos curados.
N° 3: Productos cárnicos tratados por el calor.
Serie: Cereales. N° 1: Arroz.
Serie: Grasas comestibles. N° 1: Aceites vegetales comesti-

bles.

-Información del Consumo. N° 1. Boletín editado por el
Instituto Nacional del Consumo.

-La arquitectura del tráfico en la República Federal de
Alemania. Inter Nationses Bonn.

-Ejercicio 1982. Bast Española, S.A.
-Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ciencias

Agrícolas. Bol. Téc. n° 2: Valor nutritivo de las hojas deshidra-
tadas de banana. Susana Avila Salazar y Aníbal Jarrin Andra-
de.

-Revista Cubana de Ciencia Avícola. Vol. 9. N° 2.
-Revista Avicultura. Vol. 27. N° 1-2.
-Decimoséptima Memoria del INIA. 1982. Instituto de In-

vestigaciones Agropecuarias. Santiago de Chile.
-Fundación Humanismo y Democracia. Jornadas sobre la

Agricultura Española. Colección Temas de actualidad.
-INE. C enso de locales de España 1980. Tomo II I. Resulta•

dos Prov inciales. Murcia, Santander, Baleares, Las Palmas.
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ANUNCIOS BREVES

EQUIPOS
AGRICOLAS

"ESMOCA", CABINAS ME-
TALICAS PARA TRACTORES.
Apartado 26. Teléfono 200. BI-
NEFAR (Huesca).

CABINAS ML'.TALICAS PARA
TRACTORES "JOMOCA". Léri-
da, 61. BINEFAR ( Huesca).

vARlos

LIBRERIA AGRICOLA. Fun-
dada en 1918; cl niás completo
surtido de libros nacionales y ex-
tranjeros. Fernando VI, 2. Teléfs:
419.09.40 y 419.13.79. Madrid-4.

CERCADOS REQUES. Cerca-
dos de fincas. Todo tipo de alam-
bradas. Instalaciones garantizadas.
Montajes en todo el país. Teléfo-
no: 136. FUI?NTI^MILANOS (Se-
govia).

MAQUINARIA
AGRICOLA

Cosechadoras de algodón BEN
PEARSON. Diversos modelos pa-
ra riego y secano. Servicio de pie-
zas de recambio y mantenimiento.
BI:N PEARSON IBERICA, S.A.
General Gallegos, 1. MADRID-16
y Pérez de Castro, 14. CORDO-
BA.

SEMiLLAS

Forrajeras y pratenses, especia-
lidad en alfalfa variedad Aragón y
San Isidro. Pida inf'ormación de
pratenses subvencionadas por Je-
faturas Agronómicas. 690 liectá-
reas cultivos propios ZULUETA.
Teléfono 82.00.24. Apartado 22.
TUDI^:LA ( Navarra).

RAMIRO ARNEDO, S.A. Pro-
ductora de semillas número 23.
L'specialidad semillas hortícolas.
En vanguardia en el empleo de hí-
bridos. Apartado 21. Teléfonos:
132346 y 131250. Telegramas:
Telex: 37045 Rami G Calahorra
(La Rioja).

ViVERISTAS

VIVEROS VAL. Frutales, va-
riedades de gtan producción, or-
namentales y jardinería. `Celéfono

23. SABIÑAN (Zaragoza).

VIVEROS SINI OROSO ACI^:-
RETE JOVEN. Especialidad en
árboles frutales de variedades se-
lectas. SABIÑAN (Zaragoza). Te-
léfs. 49 y 51.

VIVEROS CATALUÑA. Ar-
boles frutales, nuevas variedades
en melocotoneros, nectarinas, al-
mendros floración tardía y Y'resas.
LERIDA y BALAGULR. Solici-
ten catálogos gratis.

VIVEROS JUAN SISO CA-
SALS de árboles frutales y almen-
dtos de toda clasc. San Jaime, 4.
LA BORDE.TA ( Lérida). Teléfo-
no: 20.19.98.

V[VfiROS ARAGON. Nombre
r egistrado. I'rutales. Ornamcn ta-
les. Semillas. Fitosanitarios BA-
YER. TeL 10. BINI FAR (Flues-
ca).

OLIVOS formados en vivcro a
un solo tronco. Subvencionados
por el Ministerio de Agricultura.
Viveros Orcro. SI^.GORBI^. (Castr

Ilón).

PRODUCTORES DE SEMI-
LLA, S.A. PRODES. 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 1BER, S.A. PRODUCTO-
RA DL SEMILLAS número 10.
Hortícolas, leguminosas, forraje-
ras y pratenses. Predicadores, 10.
Tel.: 44.2019 - 43.80.97 ZARA-

GOZA.

SERVICIO AGRICOLA CO-
MERCIAL PICO. Productotes de
semillas de cereales, especialmente
cebada de variedades de dos carre-
ras, aptas para malterías. Comer-
cialización de semillas nacionales
y de importación de trigos, maí-
ces, sorgos, hortícolas, forrajeras,
pratenses, semillas de flores, bul-
bos de flores, patatas de siembra.
Domicilio: Avda. Cataluña, 42.
Teléfono: 29.25.01. ZARAGO-
ZA.

GANADERTA

VENDO yeg ŭas de cría, ca-
ballos, pottos y potras, puta raza
española, inscritos en libro genca-
lógico, muy buenos. Ganadería
Diplomada. Teléfono:
926/321641-339029.

VENDO 70 parideras porcino,
bien juntas o por lotes, perfecto

estado y completas. Precio a con-
venit y verlas. Teléfono'
926/321641 y 339029.

NOVEDADES DE NUESTRA EDITORIAL

LA CATA DE VINOS
Autores varios (Estación
de Madrid
750 ptas.

Enológica de Haro (Rioja) y Escuela

LOS QUESOS DE CASTILLA Y LEON
Autores: Carlos Moro y Bernardo Pons
1.200 pesetas

de Ingeniería Técnica
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Invernaderos con RELON ,
porque: tratándose de cultivos

hay que cubrirse bien.
Fabricada a partir de la resina de poliester y reforzada con
nylon y fibra de vidrio, la placa RELON es idónea para la
construcción de invernaderos agrícolas ya que al aunar
las características químicas y físicas propias del poliester
con las mecánicas del vidrio, la placa RELON, tiene la ligereza
del plástico, la resistencia mecánica de los metales y
las propiedades aislantes del poliester.
Una amplísima gama de formas, perfiles, espesor, peso,
tonalidad y dimensiones hacen de la placa RELON
el protector con más posibilidades del mercado.

Fabricado por:

RIO RODANO, S.A.
Distribuido por: s^^^s^Í, s.A.
MADRID-16
Edificio Ederra (centro Azca)
P.° de la Castellana, 77
Teléfono 456 Ol 61
BARCELONA-30
Torrentes Estadella, 30-36
Teléfono 345 14 00
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Fiabilidad Asegurada

SA Polígono Industrial de Alcobendas
Ctra. Fuencarral-Alcobendas Km, 14

Ibérica, S.A. San Rafael, 7 ALCOBENDAS (Madrid)
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