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INTRODUCCION

EI desarrollo de las producciones horto-
fruticolas y de la industria asociada pare-
ce «a priori» la mejor alternativa frente ala
crisis que afecta a los cultivos tradiciona-
les de la comarca de las Vegas del Gua-
diana.

En este contexto, resulta imprescindi-
ble el conocimiento de los principales es-
trangulamientos que afectan a este sec-
tor, como punto de partida para el diseño
de una estrategia de desarrollo válida a
medio y largo plazo.

LA EVOLUCION RECIENTE DEL
SECTOR

La superficie de cultivos hortícolas se
ha incrementado notablemente en el trie-
nio 1987-90 debido, casi exclusivamen-
te, a la expansión del cultivo del tomate
para industria propiciada por la mejora de
los precios (estamos en la fase de aproxi-
mación a los precios mínimos comunita-
riosl, el descenso de los costes de produc-
ción Imecanización de la recolección) y las
malas perspectivas de productos alterna-
tivos como el maíz.

EI melón es, por el valor de su produc-
ción, la segunda especie hortícola en or-
den de importancia y la única cuyo culti-
vo se realiza preferentemente en secano.
Se consume como fruta fresca en el mer-
cado nacional, si bien algunos años, las
cantidades exportadas alcanzan volúme-
nes considerables.

Un cultívo en auge es el del espárrago
que se ha extendido en los últimos años
por las tierras arenosas del Valle del Gua-
diana donde encuentra ventajas decisivas
frente a las zonas de producción tradicio-
nal de La Rioja y Navarra.

(') Drs. Ingenieros Agrónomos del Departa
mento de Biología y Producción de Vegetales
de la Universidad de Extremadura.

En el Valle del Jerte la economía del cultivo del
cerezo convive con el verdor de las praderas,
el roble y el castaño, síendo punto de partida
para el Parque Natural de Monfrag ŭe, las de-
hesas de encinas explotadas con ovejas Meri-
na y vacas Retinta, y motivo de excursiones de
montaña y visita a ciudades históricas como

Cáceres, Trujillo y Plasencia.

EI 85% de la producción es de espárra-
go blanco-morado para conserva, la ma-
yor parte del cual se industrializa fuera de
la zona. EI 15% restante es espárrago ver-
de que se destina principalmente a la ex-
portación.

La patata es la otra especie hortícola
con valor de producción anual que supe-
ra frecuentemente los 1.000 millones de
pesetas. Se cultiva principalmente la pa-
tata de media estación para satisfacer la
demanda del mercado nacional.

EI resto de la producción hortícola per-
tenece a un gran número de especies que
no tienen importancia económica, por se-
parado, pero sí en bloque, y que se desti-
nan preferentemente a la transformación
industrial en la zona.

Las especies más utilizadas en los dife-
rentes tratamientos industriales son las si-
guientes:

-Apertizado: Pimiento morrón.
-Congelado: Coliflor, judía verde, es-

pinaca, guisante, bróculi, habas verdes,
maíz dulce y berenjena.

-Deshidratado: Puerro, cebolla, zana-
horia, coliflor, bróculi y col.

-Platos precocinados: Berenjena y
maíz dulce.

En los frutales, la superficie se ha man-
tenido estable durante el quinquenio
1 985-89. En el año 1990 observamos un

• Unas hortícolas para
la industria

• Unos frutales
en regresión
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descenso acusado de la superficie plan-
tada de frutales de hueso (melocotonero
y almendro principalmente) imputable,
más que a motivos económicos, a la ocu-
rrencia de un año excepcionalmente Ilu-
vioso que se ha motivado la muerte de ár-
boles pertenecientes a especies muy sen-
sibles a la asfixia radicular.

La especie más extendida es la higue-
ra, aunque el hecho de cultivarse en se-
cano y el destino preferente de sus fru-
tos, alimentación del ganado porcino, res-
ta valor a su producción.

Las producciones muestran una evolu-
ción temporal en diente de sierra, tipica
de las especies veceras ( ritmo bianual con
alternancia de años de grandes y peque-
ñas cosechasl. EI comportamiento de los
precios, inverso al del volumen de cose-
cha, tiende a uniformar los valores anua-
les de las producciones, que se sitúan en-
tre los 3.000 y 4.000 millones de pese-
tas en la mayorfa de los años del per(odo
1985-90.

En conjunto, el cultivo frutal tiene po-
ca importancia en la economía de la zo-
na, a pesar de que los condicionamientos
edafoclimáticos y algunos factores estra-
tégicos ( mano de obra, valor de la tierra,
etc.) son favorables para su desarrollo.

PRINCIPALES
ESTRANGULAMIENTOS

• Capacidad de etaboración
industrial

La capacidad de elaboración de las in-

dustrias del apertizado (600.000 Tm de
tomate y 900 Tm de espárragos) resulta
muy ajustada en la actualidad, debido al
incremento de la superficie de estos cul-
tivos en los últimos años. En el futuro el
desarrollo de estas producciones depen-
derá del crecimiento de la capacidad de
transformación industrial, o de un mejor
aprovechamiento de la capacidad actual.
Asf, la concentración de la recolección de
tomates en el mes de agosto satura la ca-
pacidad de recogida de los centros trans-
formadores durante ese mes, mientras
que en el resto de la campaña, los men-
cionados centros sufren infrautilizaciones.
Esta situación perjudica a los agricultores
(los excedentes puntuales no son adqui-
ridos por las fábricas) y a las industrias cu-
ya competitividad está muy relacionada
con la duración de la campaña de fabri-
cación.

En las industrias de congelados y des-
hidratados vegetales la relación porcen-
tual Producción/Capacidad de elaboración
el del 70%, por lo que en la actualidad,
no podemos decir que dicha capacidad es-
té limitando el desarrollo de la producción
hortfcola. No obstante, considerando los
elevados rendimientos unitarios de estos
cultivos, podemos indicar que un ligero
cambio en la orientación productiva de la
zona de regadfo podrfa ínvertir esta rela-
ción.

La producción de elaborados industria-
les que utilizan como materia prima la fru-
ta (zumos, mermeladas, desecados, fru-
tos secos, etc.) es casi inexistente. Esta
situación es una de las causas del escaso
desarrollo de nuestra fruticultura y hace

imposible rentabilizar el aprovechamien-
to de los excedentes puntuales de produc-
tos frescos.

Por último, conviene indicar que, con
frecuencia, las industrias no acometen se-
gundas elaboraciones, renunciando al va-
lor añadido que supone la preparación de
salsas, platos precocinados y otros pro-
ductos en envases pequeños.

• Desarrollo de las estructuras de
comercialización en fresco

EI factor limitante no es la capacidad y
adecuada ubicación de las centrales hor-
tofrutfcolas ( en el año 1990 sólo se utili-
zó el 53% de dicha capacidadl sino el es-
caso uso que hace el agricultor de esos
centros debido probablemente, a que su
falta de conexión directa con estructuras
de comercialización más avanzadas (ca-
denas de consumidores, hipermercados,
red mercasa, etc.) hace que la utilización
de las centrales no suponga ventajas evi-
dentes para el productor en muchos
casos.

Referido a la producción hortfcola, po-
demos indicar el escaso desarrollo de las
estructuras de comercialización en fres-
co, debido a que la situación excéntrica
de la región y su lejanfa de los principales
centros de consumo ha propiciado el de-
sarrollo de una horticultura más de «tipo
industrial» que basada en productos pe-
recederos.

Los inconvenientes que plantea la ubi-
cación excéntrica de la región no han si-
do resueltos de la misma forma con la pro-
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ducción frutícola. En este caso, no se ha
abordado la industrialización y el problema
se ha resuelto reduciendo la superficie,
manteniendo sólo aquellas especies y va-
riedades en las que ventajas adaptativas
manifiestas favorecen su desarrollo en la
provincia.

• Comunicaciones

EI mal estado e insuficiencia de las co-
municaciones (red de carreteras, ferroca-
rriles, etc. ŭ , unido a la anteriormente in-
dicada situación excéntrica de la región
afecta, en general, a todo tipo de produc-
ciones, encareciendo el coste de transpor-
te. Los productos que se comercializan en
fresco son particularmente sensibles a es-
tos inconvenientes.

• Estructura de la propiedad

Algunos cultivos hortofrutícolas se han
desarrollado en zonas donde domina el mi-
nifundismo y la excesiva parcelación que
dificultan la mecanización de la recolec-
ción y de las prácticas de cultivo.

• Subvenciones CEE

Afectan particularmente al cultivo del
tomate e inciden en el desarrollo de la
agroindustria asociada a éste. En los últi-
mos años, los límites de los contingentes
con derecho a ayuda CEE son inferiores
a las producciones. Esta situación puede
provocar descensos de los precios perci-
bidos por los agricultores y, como conse-
cuencia, reducción en la superficie del cul-
tivo.

• Estructura varietal

Resaltar preferentemente la falta de
competitividad de nuestra región para la
producción de hortícolas en invernadero
y fruta extratemprana.

• Inversión inicial.

En los frutales, la gran inversión inicial
y la duración del período improductivo,
frena la expansión de estos cultivos. Es-
ta causa, que es general, se deja notar de
manera particularmente intensa en la zo-
na, donde la descapitalización del campo
es manifiesta.
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CUADRO N ° 1

Evolución de la producción hortícola en la comarca de las Vegas del Guadiana en el período
1986-90.

(S = Superficie en ha; P= Producción en millones de kg; V= Valor de la producción en millones
ptal.
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Cb1 y liopollo 500 LL,G 162 G00 12,0 207 700 14,0 207 1.000 19,0 351 050 17,0 209

Pspárrago 490 1,9 284 650 2,7 510 700 3,5 787 900 4,5 L,OU3 1.300 G,3 1.65G

f.echuqn 525 La,1 1^tG 500 9,0 150 4G0 8,7 1G1 500 10,0 206 515 9,13 154

Sorr,iía 1.700 11,8 251 1.300 10,6 173 L.?.50 11,7 L51 1,i59 11,0 215 1.075 L1,7 138

.tolón A.750 58,1 1,581 8.750 59,2 1,5G7 11.000 9?.,B 2.459 9,980 78,3 2.310 9.000 7G,3 1,921

Tcmato 8,700 277,7 2.244 7.000 32d,0 3.010 9.200 363,5 3,7dd 13,100 4G0,0 5.1fl0 15.20D G21,0 7.222

Pimíento cannorva 900 11,1 34A 1.300 16,5 434 900 12,9 2í13 1.250 1G,5 309 900 12,2 227

ColíClor y Azvculi 449 7,3 154 450 7,2 178 S00 9,5 285 •i50 8,2 228 530 8,5 203

PaCatn 2.300 45,4 i.033 3.350 72,5 1.059 3.500 88,D 1,204 3.200 85,8 1,857 3.000 73,0 1,265

c.^bolla B20 17,7 200 950 19,3 233 425 20,5 323 950 22,6 380 900 22,U 39G

Elubes verdea L.500 14,0 190 1,900 12,7 241 1.750 14,0 203 2.000 15,0 300 1.400 9,1 237

ataíz dulce 450 G,3 107 450 7,2 122 527 7,4 125 55U 7,7 129 500 7,0 122

^fanzano G12 9,4 398 540 14,1 2,091 2.315 39,9 2,15U 2,317 ^t2,G 1.900 2.3p2 21,3 L.59G

t•lelccol-oner° 1.350 4,1 334 1.3G0 17,D 912 1,355 15,2 B3G 1.3G1 21,G 1.155 1.215 9,J 851

Ciruolo 212 0,9 49 211 2,2 124 210 1,8 !04 210 2,1 14^t 202 1,G 105

^bcJOl 3^t5 0,3 GB 3G0 0,5 11D 3G5 0,5 1'L1 3G6 0,G 172 355 O,G 177

Fliguora 2.700 3,D 7G 2.700 d,6 139 2.700 4,9 137 Z.G50 4,5 128 2,G00 4,7 131

Fuente: Elaboracibn propia con datos de:
111 Anuarios de Estadfstica Agraria del MAPA
(2) Secciones de Estadfstica y Análisis Sectorial de Cáceres y Badajoz. Consejerta de Agricultura de la Junta de Extremadura.
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CUADRO N ° 2
Características de las industrias de conservas vegetales de las

Vegas del Guadiana en el año 1990

Tipo Número de Producción Capacidad
industriales ITmI ITmI

Apertizado de tomate 9 600.000 111 600.000 111141
Apertizado de espárrago 1 430 (2) 900 111
Congeladoras 2 17.02513) 22.00013)
Deshidratadoras 1 20.30013) 35.00013)

111 Producto fresco. 121 Dato del año 1991. 131 Producto transformado. (41 Campaña de 60 días.

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por las industrias.

CUADRO N ° 3
Distribución comarcal y características de las centrales hortofrutícolas

de las Vegas del Guadiana en el año 1990

Comarca Centrales Cámaras frigorfficas Capacidad media Producción
In°1 con o sin atm. teórica comercializada

controlada ( m3) (1990)

Badajoz 4 3.250 29.900 10.265

Mérida 6 4.250 39.568 15.775
D. Benito 9 7.050 65.706 46.538

Total 19 14.450 135.174 71.758

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por las centrales hortofrutícolas.
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