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ANDALUCIA

eminentemente" agrícola

Andaluciu, cuna de civilizaciones y c•ultu-
ras y emporio de riquezas, en .riglos pasados,
perdió luego e1 tren europeo del desarrollo
industrial, quizás por alejamiento, coyunturu
o comodidad, en bene^cio de otras regiones
españolas.

Hoy dia, por esto, Andalucia aparece
como un gran proyecto para el futuro, y, en
cuanto se refiere al .rector agrario, se dice
que "debe ser" la Culifornia europea.

Pero no hay que olvidar que California,
conquistadu espiritualmente por Fray Juní-

pero Serra a lomos de un borrico y demo-
gráftcamenle por los huscadores de oro v la

conquista del Oeste americano, es un Estado

"eminentemente" ugrícola, porque su ugri-
cultura se basa, a/ cien por cien, en e1 reKa-
dío, sobrando el resto de las tierras pura
otros menesteres mcís ociosos v ecologistus.
Y es tamhién "eminentemente" agrícola

porque las empresas y las cooperativas han
sabido oc•upar !as actividudes agro-

industriales v c•omerciales que añaden puntos

ctdicionales u las rentas de los uxricultore.r. Y
porque sus explotaciones agrurias poseen

dimensión v tecnologia v no es srilo cuestirin
de gran dimensión, yu que, en c•iertos sec to-

res, la exagerac•ión de /os tamaños pueden
ser incluso nefasto.

Pero, todavia má.r, Californiu es, en la
actualidad, el Estado americano más joven ti•
potente, parque ha s•abido también culminar
un gran desurrollo indu.rtrial, yue le permite
muntener un bajo indic•e de pobluc•ión activu
agraria.

Pobre país cuya "especificacirin agricolu"
indica preferentemente que su actividad
económica queda limitada a la produccirin
ugrariu.

En este número, que dedicumos a Anda-
lucía, se ofrecen ideas genéricus, que com-
partimos en generul, sobre los proyec•tos
oficiales en el sector uRrario, con los objeti-
vos de la nueva reforma agrariu, y otrus
sobre la situación del sector, más bien de-
primido, con la especinl incidencia yue,
ejerce, sobre la región, el hecho de los jor-
naleros.

La agricultura anduluza, siendo buena, e.s
mejorable, tanto en estructuras, como en
tecnologia y, por supuesto, prevalecen /os

contru.rtes con mcís significación que en otras
regiones.

Pero, aunque la Administración tiene la
obligacicin de marcar directrices, y acertar en
sus proyectos, se ha impuesto siempre bas-
tante la ley o reforma "natural ", obligada
por una realidad económica, que "logra"
nuevas estructuras, por pura iniciuliva o
necesidad privada, aunque a veces al amparo
de las disposiciones oficiales, cuando son
acertadas.

Un ejemplo lo supone el olivar de Sevilla,
que en el solo espacio de /_S o 20 años, ha
pasado de una superficie de cerca de 300.000
Ha, con muchos olivos viejos, poco produc-
tivos y ma! estructurados, a un olivar de
unas 180.000 Ha, entre !as que ya destaca la
nueva olivicultura del "verdeo", moderna v
rentuhle. En verdad, en parte al amparo de
unos Planes de Reestructuración y Recon-
versión del Olivar, que ofrecían objetivos
que podían demandar los olivareros.

Otro ejemplo puede estar en los cuhivos
bajo plástico, los ya eélebres "invernaderos"
de Almeria, barutos y competitivos en sus
producciones, ahora iniciados en otras zonas
costerus andaluzas, sobre todo en Huelva, v
que han supuesto una auténtica reformu de
las estructuras productivas, aunyue pueden
mejorur en sus objetivos comerciales.

Anda/ucía necesi[a de capiral y de empre-
sario.c, si son andaluces, pues mejor. La
nueva agricultura, que ha de Iriunfúr en
Europu v en el mundo competitivo futuro, ha
de entrur de la mano de un fuerte capital en
la era de la infi^rmática que se avecirra.
Faltan inversiones y, no siempre, en grundes
empresus. Andalucia tiene que dejar de ser
"eminentemente" agraria, husta alc•unzar
una cotu de desurrollo económico, en el que
ocupe "su agricultura" el lugar de privile-
gio que le corresponde por su medio am-
biente.

Ac•ubu de aparecer recientemente un lihro,
modestamente impreso, tituludo "Osunn, e1
reto de su futuro", que recoge el texto de un
estudio realizado por una empresa navurra
de servicios, tan sencillo eomo realista.

Los autores analizan el declive de una
cludud ubundante en recunsos y posibilidudes
y que udolece de fálta de iniciativas.

Los ugricultores son empresarios que no
acaban .rus productos, dice el texto, puesto
que las pequeñas y medianas empresas yue el
campo necesita, lo deben ser no sólo en

superficie sino en volúmenes de ventas v de
beneficios.

Por cierto, otru reestructuración o reforma
nutural aparece en Osuna, en donde ha
disminuido el número de ezplotaciones de
más de S00 Ha y ha aumentado el porcentaje
de las de menos de 50 Ha, en los últimos 20
uños, lo que indica, en nuestra opinión, un
rec•iente cambio y fraccionamiento de la
propiedad rúslica, habiendo vendido, en
general, el absentista u ocupado en otras
profesiones lejos de! pueb/o, v comprudo el
comerciante nalivo, que apetece tierras como
inversión y e.xplotación. De esta forma, el
precio de la tierra ha subido.

Si sepuimos con el libro, como ejemplo
actual extensible a otras poblaciones rurales
unduluzas y españolas, cabe observar las
soluciones que se ofrecen y relacionan, un
poco a vuela pluma y"ad hoc", y cuvo
denominador común es un despegue indus-
trial, que no tiene que llover del cielo, de!
brazo del INI o de la Fort^ sino del propio
pueblo, a base, sobre rodo, de pequeños
negocios o iniciativas, agrarios o no agra-
rios, lo mismo que ha sucedido en otros
pueblos más despiertos. No huy que olvidar
que la gran empresa se sirve cada vez más, de
/a.c pequeñas empresas especializadas, uhi-
cadas en pueblos.

En el caso de Osuna, seguimos con el
ejemplo, es alarmante el ulto nive! de paro,
de un 45 a un 65°,(,, y de la población activa
agraria, que sólo ha hajudo del 54% en 1960
al 44% en 198^.

H'/ tema andaluz, con ser a la vez sugesti-
vo, complejo v siempre actual, merece más
comentarios. Por esto, esta edición, que
recoge aspectos genéricos, eomo decíamos, y
otros especificos, de la situac•ión de la agri-
cu/tura andaluza, uunque incompleta lógi-
camente, es suftciente para nuestros lectores,
ul ofrecer unas pinceladas del campo anda-
luz, por distintos autores, con opiniones que
tampoco han de ser siempre coincidentes.

A estos autores, nuestro agradecimiento
mcís sincero.

Y una especial consideración de gratitud a
lu Consejeria de Agricultura y Pesca, de !a
Juntn de Andulucía, y al Instituto Interna-
cional San Te1mo de Sevilla, cuyas desinte-
resudas c•olahoraciones han uyudado enor-
memente a la realización de esta edición.
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La Comunidad F.rccrnómica E^uropea, co^n las nc^aciacíane5^
par^r el cierre dc ias ^ ttecos'"^y Ld evc^lucíirn, en el intericrr, ^iel ^^
mercado de lc>s rerealcy" han sido lns principales prc^tagvnis-
tus de lu política agraría durante las últimas semanas. Con la
Ct.E, la nc>tu más destacada ha 4e^uidn siendc^ el escaso nivel
de ci^municavión ci^n las l^rganixaciottKy Agrarias uahre los
planteamientos ne^,^ciadcrres e íncluso de sus resultadas, ^
míentras e1 Ministerio de Agricultura eelebraba unas jorna-
dus :,<^hre el cooperatívi^mo agrario, manífestandc^ 5u decidi-
dc^ apc^yc^^ ^^i e^;tas e^ntrdadcs: ^^ ^ ^ ^

Se cumplen 3 añas clesde yue finalizií et mandato de los
vucales en las Cámaras Agrarias y esta es la fecha en que no
se ha dec:idicio ntrda. t,as Org^tniz.aciones A^rarias languide-
cr:n en medic^ de lc^s intcrr<i^;antes partt sataer quien munda en'
el campc^, mientras el Ministerio de^ A^ricultura si^ue sin^
definír cu^il es el mcsdelo que quiere de interlc^cutores^

F^.I finul dc la cam^a^a ¢ereali5ta viene ci3n dudaa Fl<ty ^
n^uch^a^ i^^rtp<^rtaticines en^ marel7a de ma^ia, muuhas diticultu- '
des para vendcr cebada en el exterii^r y unir previsible huen<i
camp rnu. cc?n la yue no ^e yuíere Ilevar ftr rntrancluilídad ^il
sector, hk futurv. descle unas po4icicsnes retsli^,ttr^s. nc^ es pur^r
estur ^xresivarvente uptintistuM. <cunyue cn la mitad ne^rte de
la penínsul^i lo.ti retiultadc^^ de ca^5etht+ se ^onocertin cc^n
mavr^r retrasc^.

l,css citivarer^s, a irt e^pcra dc 1a ^ran peticíún itali<tna yue

I
E^ o^vi^o

Desde huce tiempo, demasiado tiempo,
lu yue fue "niña bonita" del programa
aRrurin del Gobierno Soclalista, los se-
guros agrarios, permunecen en el rincón
de lus cuestiones sin solucidn apurente.

Trus el momento de gran tensirín, yue
estuvo u punto de dar ul traste con la
A^rupución de Entidades Aseguradorus
(Agroseguros), el integra/ de cereales se
urrastru penosumente y, lo que el año
pusudo eru un éxlto yue se media por
millones de hectáreus, .re hu convertido
en un discrcto "mutis por el J^^ro" muy
cnnveniente.

A pesur dc lu gruvedud de los hechos
ucurridns, yue provvcarnn un parrín im-
pnrtuntisimo pctru el cumplimiento de los
pluzvs de suscripci6n de los seguros, se
sil,^ue sin suber cuál es lu soluci6n yue se
le piensu dur u AKrosexuros, cubierto en
tm 40Ic, _va, por el Estado, ante la impo-
sihNidud dc: encontrur entidudes privudus
yue cuhran el riesgo, si es yue tiene
crlj,^uno.

El harco del seguro ugrurio cuminu sin
rumbo, uún con unu Comisidn General
de Enesa, donde se encuentran represen-
tudus casi todus lus purtes. Todas, ex-
cepto A^roseguros, yue volverá a final de
año a plantear ,rus reivindicaciones si-
lenciosas consistentes en purarse y que

c^r el mcrmentp se retrasa. crptaron a última hi^ra pcar a^rteptar
^as ctynditiunas fijasias ^pc7r e^d ^^`ORPPA en ^lrt regulaicic,n de ^
edmpañti. Boyer la toma ahc^ra con ]css huevos y et simple
nnuncio de importacic>nes hir.o bajar fuertemente Ic^s merca-
di^s. La patata, de mal en peor, cc^n precias para la tardía, al
<t^ricult<7r, en tc>rna a lus 3 peseta^s, tnientras afartuna^lilmente
!as exportaciianes en temprana van pt^r huen camini^.

Cumpliendo el mandato del Decretra de carapaña, se
rniciaran Ic>s trabajos ^aru el pagc^ de ia leche por calidad, casi
paralc^lamente^ ^a la í"irma de' la ^i^rt^terprefi^sic^nal ^ttri+ este
serti>r. En tabart^, el^ Plan de reordenacicín sigue cumpliendo
sus ohjetivos. v(a una política de precios y subvencic^nes.

^^i7^ ^vaeutto ^ y^ porcinu, lc>^ ^n^ercados iniciaron^ u^nat le,nta
recuperacicín ante la cam^aña de compras tlevada a cabn pcsí•
el FORPPA y a pesar de operacíones de contrabandc^ en la
impi7rtaeihn. ^

E:rr el terrcnct sindical, el C'NJA y U^Ailf pias^an <i ecrnsti-
tuir una F^ederaeii^n. mientras la C'OAC3 aeelera su a^ordi-
nacií^n tras su [ll Asamblea.

Y, de5de ^cctnomia y kiai:ienda, una amc:narza yue, en
príncipio. sczli> p<rdria yuedar'en advertenc;ía; ;cntcs dc cuhraar
una subvencic^n oficial hav clue ĵustifiear estar af uorrientc° dr
tcxias las obligacícsnes tributarias. Para cientos de miles de
u^riaultt>res y ganaderWS, se c:errw el cerco.

los seguros los haga yuien le apetezca.
Si tras unu cumpuña como la pasada

con una excelente cosecha, los siniestros
fueron excesivos, quiere decir que ha
existido picarescu, mala peritución o
incumplimiento de alguien; pero de esv a
que, a!as fechas que estamos, todavía
existan .siniestros del lntegral de cereales
del 84 sin cobrar, hay un abismo.

^Que credibilidud tiene un seguro yue,
para cobrarlo, hay yue venirse cien veces
u Madrid con caru de pocos amlgas?

Por el momento nudie sabe si Hacien-
du hu tomudn definitivamente cartus en
el usunto, pero ni lus Mutuas de Agri-
cultores salen, ni se Nacionaliza el segu-
ro, ni sulen u su tiempo las cosus. Y,
como hemos dicho, pura cobrur huy yue
encomendurse u Sun Isidro, siempre de
uctuulidud en el cumpo espuñol y, mucho
mcís, en este mes de mayo.

Un podenco, para la caza de conejos, muy
extendido en Andalucía.

F1 abandono, incalifieable e
insc^stenible abandc^n<^, en yue se
encuentra sumida la pc^lítica fores-
tal españc^^la, produce incredulidad
entre 1c^S^técnict^s fcrrestales espa ñc^leF.

^ L^ trantifereneia del IC'C)NA, ^ue
ha durado dc^s años, ha impedtdo
cualquier tipc^ de mejc^ra legislativa.
L,.ts prc^mesas de su Uirectc>r C',ene-
rál, el descc^nocidc7 Angel Barbcrc^,
efectuadas en los comienzos de su
gestibn, se han quedadc^ pc^r el mo-
r^nent.U en nada. El IC:ONA sólca^
aparece en los med^os de comunt-
cactan para ser denastada dura-
mente dcsde medios ecolc^gistas a
parGt demc^strar públic^mente que
la in^ente cantidttd de dinero em-
pleada por el Instituto, pura lu
Ccroservacibn de la Naturalc^a, se

' ^utiiiza^ ^cn nai^tiga^r el desccanterttca^
sori^il praducido pur el paro.

Una recuerda cuando el entonces
^ C)ireutc^r Cieneral D. Jowe~ L^uis

Garcia F"errerd, cc^gi ĉ^ los ^.OOU mi-
^, Il^^nes de pesetas previstas como

medidas ec^mplementaria^ ^t las
pre4ic^^ rra,^r^ric^s y lo^ ^ra^cS ^1 I^C^-

! NA para generar jornales.
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SENPA, EL
PLUSCUANPERFECTO

La regulacic^n^ de la ca^mpaña cerea-
lista ha tenida un desarrolio extra<>rdi-
nario. No han existidc> ni hahr^ ptc^-
hlemas. ^^;t^zmos en el runtibc^ c:erterci:
k^ernos dadc> totalrnente cn la dian;t. k:1
sistetna seguid^^ para ta regulac:ión ha
sido perfe:cto.

Con estas palabras, el L^irector Cre-
neral det SENPA, Juan José k3urgaz,
respondia en el Congresn de los Dípu-
tados, a las preocupaciones de la c^^7-
sieión, por la situacián futura dcl mer-
cad<^ del cereal y las temores señaladi^a
tambií n pUr el seĉ#c?r prudu^tor.

Tc+dc> va bEen. Hay que ahuyentar el
miede^ de1 campc^^- L.leva^r^-1^ tratzy^ili-
dad' al agrícultor, pcrc^ n<} tani^a. Ei
reaiismo sería más posítir^^ú: '

Una oalle tipíca en Jaén.

LAS DUDAS

Ccx>perativas y entidades asocíativas, ^^
organizacianes agrarias de ámbito esta-
tal y de carácter general, organizaciones
sectoriales... Estc^s han sido los tres ejes
sobre !os que han pivotadc^ las dudas
sobre la representatividad en el ^sectur^ ^
t^grtzrio. 1a^^ búsc{ueda dc^ in^(exlc^cutUZes
para el Ministertc^ í^s t^.griettltur^A. lni- ^^

^cíaln^ente se^^ p9czntearoza ^c^^iciones ^de'^^^
gran dureza contra todas las Sectariales<
El objetivu era poté^nsiar ^las si^la^ ^e- ^
nerales, cavera quien c:ayera. Romero; '
según confesaba en una de sus pacas ',
entrevistas, era partidario de esa clari- '^
ficación. Luego. parece, tas cnsas cam- ',
biaron. El Supremo tírb abajo el íntentc^ ^^'^^,
de climinar la sectarial cemolachera. ';
L<ts C7PAS, sin un p^rocecc> e^ectoral^a su^^^í
debido tiempy?, ante el intentcz uftcial de ';
patenctar ^;i^las a!'rncs. se h<tn }^crdid<^ ;
cn el tiempo. Las cc^c?perativas nc^ aca-
ban tie pc^ner fin a sus guerras:

Tres años prácti^amente casi en
blanco cuando, en unas recientes jor-
nadas sotare cooperativismo agrario, se
píensa que ahí había una posib1e sali-
da... Tres años de confusión represen-
tativa donde casi nadie ha^estado en su ^
sitio.

0
HUERFANOS

DE LEY

Se han cumplido ya tres años desde
que las cerca de 9.000 Cámaras Agrarias
de España mantienen en sus puestos a los
vocales elegidos en la confrontación
e/ectoral de ]978. Se cumplió el primer
mandato de cuatro años. Posteriormente,
las diferentes Administruciones y princi-
pulmente la actual, han pusado de Cá-
maras Agrarias, de elecciones y en defi-
nitiva de la promesu electoral: sacar una
nueva Ley concertada.

Las cosas de pro^rama en este punto
son papel mojado. Hnn pasado tres años,
muchos compromisos incumplidos z^
prácticamente la sensución en el sector de
que las Cámaras se vcrn a dejar morir por
faltu de asistencia. El problema en el
Gobierno es de indefinición. Ln política
de dejar pasar las cosas, hasta el aburri-
miento, en un sector, con muy escasa
capacidad de respuesta, ha dudo, husta la
fecha, .sus resultados.

CONCERTACION^
TAMPC^CC7 EN Afit^CHA

EI Ministerio de Agricultura ha justi-
ficado, en ocasiones, sus métodos dic-
tatoriales ante la existencia de unas
OPAS "impresentables".

Las Organizaciones Agrarias se han
quejado, y con razón, de los escasos
mecanismos de concertación abiertos en
los ídtimos meses.

Para el sector agrario, con tantos
retos por delante, es preocupante el que
el Gobierno socialista haya pasado por
alto todas sus promesas de concerta-
ción, incluso en sus compromisos de
programa con calendario incluido. Ha-
cer politica, sin contar con el sector, es
arriesgado. Pero, la utilización de este
sistema es menos sorpresa cuando nos
encontramos que, también en el seno del
propio Gobierno, la concertación es
algo que se escapa para algunos Minis-
terios. Asf, es Iamentable que, la orden
del Ministerio de Economfa y Hacienda,
condicionando el pago de subvenciones
al cumplimiento de los compromisos
impositivos y que puede bloquear a toda
una política agraria, haya sido conocida
por altos cargos del Ministerio prácti-

camente con el BOE en la mano. Es de
suponer que, al menos, sf tendrfa refe-
rencia de la misma el Ministro de Agri-
cultura. La comunicación, incluso a
nivel de staff, en Agricultura, todo un
drama.

La cabra, ahora de moda, se explota tradi-
cionalmente en las serranías andaluzas.
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Programas integrados

La importancia económica
de los ajustes estructurales
solicitados, y en algunos casos
exigidos, por los países medi-
terráneos, pertenecientes a la
Comunidad Económica Eu-
ropea, y la necesidad de
adaptación de algunas regio-
nes a la ampliación que su-
pone la adhesión de España y
Portugal, han creado una
cierta expectación en España
sobre los denominados PIM,
abreviatura de los Programas
Integrados Mediterráneos. En
particular la posible oposi-
ción, de última hora, de Gre-
cia nos mueve a estudiar re-
sumidamente los acuerdos
tomados en Bruselas.

La finalidad de estos pro-
gramas es conseguir una res-
puesta global a estos tres
problemas: el desarrollo, la
adaptación y el apoyo a estas
zonas, con problemáticas
muy particulares. Tales parti-
cularidades parten del hecho
cierto de una Comunidad que
tiene su inicio y reglamenta-
ción en una producción con-
tinental, para la que la diver-
sidad de nuestra problemáti-

Cultivos en "invernaderos" en Almería (fotos de los servicios
provinciales de la Junta de Andalucía en Almería).

ca agría>la es un quebradero
de cabeza.

Las acciones propuestas
son para acelerar el desarrollo
socioeconómico de las Regio-
nes mediterráneas comunita-
rias, particularmente a Gre-
cia, favoreciendo la adapta-
ción de estas zonas a la am-
pliación comunitaria.

PRESUPUESTOS

Por medio de acciones a
medio plazo, plurianuales y
coherentes entre ellas, y con
respecto a la política común,
los PIM son elaborados por
las autoridades regionales o
por aquellas que sean desig-
nadas por el Estado Miem-
bro, siendo examinadas por la
Comisión para comprobar su
viabilidad y disponer de las
ayudas técnicas y económicas
necesarias. Los criterios de
elección se efectúan en base a
la calidad de las acciones, en
vista a sus objetivos de pro-
ducción, empleo y renta ge-
nerada.

Con el fin de vigilar la

La comisión ya ha propuesto

mediterráneos

marcha de las acciones se crea
un Comité consultivo de pro-
gramas. Comité compuesto
por representantes de los Es-
[ados miembros y Presidido
por la Comisión. La puesta en
marcha de cada Plan se faci-
lita a través de un Comité de
asesoramiento específico para
cada Plan. Fste último Comi-
té tendrá como finalidad co-
nectar las fases del programa
entre las partes interesadas
(Comisión, Estados miem-
bros, Autoridades Regiunales
o las designadas por el país en
cuestión).

Según la Comisión, la fi-
nanciación comunitaria para
la realización de los prugra-
rnas, que han sido aprobados
para Francia, Italia y espe-
cialmente para Grecia, tienen
un montante de 4,1 miles de
millones de ECUS durante
siete años, de los cuales 2,5
mil millones son del FEOGA
y el resto de recursos adicio-
nales.

Para préstamos a bajo
interés, y durante esos siete
años, se emplearían los 2,S

mil millones de ECUS, de los
que Grecia se llevan, en razón
a los programas presentados,
la cantidad de 2 mil millones
de ECUS. Las acciones que se
pretenden Ilevar a cabo in-
cluyen no sólo acciones de
reestructuración agraria, fo-
restal, etc., sino aquellas en-
caminadas a la creación de
agroindustrias, industrias de
tipo artesanal, promoción del
turismo, etc...

Estos planes comienzan a
partir del primero de julio de
este año y se hará un estudio
detallado de su marcha para
el año 87.

ZONAS DE APLICACION

GRECIA: Para todo el
conjunto del territorio helé-
nico.

FRANC'IA: Languedoc-
Roussillon; Córcega; Pro-
vençe-Alpes-Coted Azur;
Aquitania y Midí-Pyrenees.

ITALIA: El Mezzogiorno;
Las Regiones de Liguria,
Toscana, Ombrie y las Lagu-
nas del Norte del Adriático.
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EI día 9 de junio del año
1982, y de acuerdo con el
amplísimu plan legislativo
agrario presentado por D.
Jaime Lamo de Espinusa, vio
la luz en el B.O.E. la Ley de
Contratos Agrarios, cuyo fin
primordial es promover y or-
denar las relaciones entre las
empresas agrarias y los in-
dustriales y cumerciantes.

Desde entonces, y hasta
ahora, se han realizado ver-
daderos esfuerzos para sacar
adelante toda la normativa:
reglamentos; centros gesto-
res; homulogación y determi-
naci^n de pruductos (*). Pero
no se ha conseguido desde
entonces, y a pesar del es-
fuerzo realizado por el equipo
de Política Alimentaria, hacer
algún contruto; todo ha sido
baldío. Unicamente en ayue-
Ilas zonas donde existe un
producto con tradiciún con-
tractual, aparecen esperanzas
de acuerdo para, así, tener
algún ejemplu que sirva de
apoyo para efectuar otros:
Tal producto puede ser la
alubia, en la zona de Santa
María del Pítramo (León).
Sería un estupendo comienzo,
teniendo en cuenta yue de
ayuella preciusa provincia es
lu Subdirectora de Política
Alimentaria, Rosa Fernández
León.

Haciendo una pequeña
sipnosis de la Ley. podemos
recordar yue los acuerdos
entre productores e indus-

No hay forma de empezar

BUSCANDO
CONTRATOS

En 1986, las normas
vendrán de Bruselas

triales pueden ser de dus ti-
pos.

En primer lugar, los acuer-
dos interprofesionales de ám-
bito nacional, con duracicín
superior a los dos años, siem-
pre yue tengan como objeti-
vos: Fomentar una situacicín
estable de los mercadus;
adaptar en calidad y cantid^id
las demandas interior y exte-
rior a las producciones, ordc-
nar y fijar los precios a perci-
bir, determinando las condi-
ciones de los suministros así
como la garantía de la entre-
ga de los mismos. Estus
acuerdos tendrán la condi-
ción de convenios marco, a
cuyo amparo deberan reuli-
zarse los contratos particula-
res.

EI otro tipo de acuerdos,
los denominados colectivus,
de íimbito comarcal, local o
regional, serían suscritos con
los mismos objetivos yue los
interprofesionales, debiendo
ser homologados por el MA-
PA.

La Administración ha
instaurado, para incitar la
creación de contratos agra-
rios, una serie de ayudas o
estímulos que alcanzan, en el
caso de los acuerdos colecti-
vos, créditos con un máximu
del 30% del importe de las
cantidades objeto del contra-
to. La totalidad de este dinero
sería empleado para antici-
par, a cuenta, dinero a los

Villaluenga del Rosario, uno de los pequeños
"pueblos blancos" de la serrania de Cádiz, y
cuna de una sub raza de cabras, serranas,

rústícas y de aptitud lechera.

productores Circunstancia
ésta que, en algím momento.
ha sido criticada por el sector
industrial. En el caso de
acucrdos interprofesionales.
los beneficios en créditus se
clevan al 40"%.

f^.l total de dineru que, en
estos momentus, tiene la Ad-
ministracicín para atender las
posibles demandas de estc
año son de 2.000 millunes de
pesetus, que se perderían de
nu efectuarse ningún contra-
to. Aunyue, cumu dice el Ui-
rector General de Política
Alimentariu: "M^is yue el di-
nero debería muver a tudos la
prorimidad de nuestra udhe-
si(^n comunitaria y la canali-
zaciún de lav subvenciones a
través de este tipo de contra-
tos".

SIE^TE CON PROBLEMAS

Lus poroductos donde la
D.(;. de Política Alimentaria
ha centrado sus mayores es-
fuerzos, para efectuar algún
contrato, han sido: tomate
concentrado, satsuma. al-
mendra, garbanzo, alubia,
lúpulo y leguminosas pienso.

Lus miembros del Uepar-
tamen[o que dirige Mariano
Maraver se han ido a las zo-
nas de producción, huscando
el espaldarazo práctico a una
Ley yue ha recibido los
parabienes de todos, pero
yue, a la hora de la verdad.

no acaba de empezar en nin-
gún sitio. Los funcionarios se
han encontrado cun cuatro
problemas: la representativi-
dad ugraria a nivel culectivo;
la fijaciún delas cararterísti-
cas del pruducto en sí; el
controvertidu precio mínimu;
y, por último, la necesidad de
presentar avales por parte de
las empresas para un dinero
yue, aseguran los industriales.
va para el agricultur.

Desde que la Administra-
ción inicicí, por primera vez,
la preparació q de esta Ley dc
contratus agrarios, se com-
probc^ un gran interés pur
parte de todos. La cuestión,
confesada por las partes, está
en que su representticicín no
les Ileva todavía a poder
comprometer a sus afiliados a
un contrato yue, de salirles
mal, podría ser utilizado por
cualyuier otro comu arma
s-indical. F_ti el problema que
se Ileva arrastrandu, desde
siempre, ante la falta de
interlocutores fiables, al no
haberse realizado una clarifi-
cacicín del panorama sindical
en nuestro sectur. Igual ocu-
rre en las Cooperativas, don-
de un fallo cualyuiera le
puede a^star a la Junta Rec-
tora un palu inolvidable.

Poniendo como ejemplo a
la almendra, su sujeciún a la
especulacicín y la realidad sa-
bida de unos precios marca-
dos por ('alifornia, hace muy
di^cil convencer a nadie de la
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conveniencia de realizar con-
trato, cuando éste debe ser
plurianual y el riesgo de pi-
llarse las manos es evidente.
Así y todo se demostraría que
un acuerdo de este tipo daría
una gran estabilidad y tran-
quilidad a las partes, aún
ocurriendo lo peor; esto es,
que subiesen los precios. Es la
única forma de auspiciar una
ordenación de producciones y
unas espectativas de
interprofesional y de trabajo
en común, para nuestro
"enemigo común europeo".

Otro tema, claro como el
día, es el interés de todos por
ir hacia acuerdos interprofe-
sionales, debido a la realidad
de un crédito más elevado
que el concedido en el con-
venio. Puede que también sea
una justificación, como otra
cualquiera, para dar largas en
los acercamientos entre in-
dustriales y productores que
se han producido hasta el
momento.

El seguimiento efectuado
por D. Mariano Maraver y su
eficaz equipo confirman, por
una parte, el interés de la
Administración en sacar al-
gún contrato y, por otro la
eterna y sabia prudencia del
sector engañado y utilizado
hasta la saciedad.

El informe de las actuacio-
nes e intentos de la Adminis-
tzación se puede resumir así.

En concentrado de tomate,
los escollos para conseguir un
acuerdo, particularmente en
Badajaz, han tenido su causa
en la exigencia de contratos
plurianuales y la problemáti-
ca e incertidumbre que supo-
ne la disminución de las ex-
portaciones.

Para lúpulo, el acuerdo
puede darse en breve por su
localización en una provmcia,
así como la presencia de una
potente Organización agraria
-la UCL-. Falta por deci-
dir cuál será la postura de esta
Organización a la hora de
formar los centros gestores y
ante la nec;esidad de que, en
ellos, estén representadas las
cinco OPAS hasta el momen-
to admitidas por el MAPA.

En almendra, como ya he-

mos señalado, se intentó lle-
var adelante un contrato en
Mallorca donde, a igual que
en otros productos, existió
recelo e inexperiencia, lle-
gándose a la conclusión de
que sería mejor conseguir un
acuerdo interprofesional.

Solamente en alubia y
también en la provincia de
León, debido a la existencia
de una tradición entre enva-
sadores y productores, se está
a punto de conseguir un con-
trato, el primero.

Con la satsuma, el proble-
ma ha estado en la incidencia
de la exportación (300.000
Tm), que es quien marca
realmente los precios. Aparte
del impresionante empuje de
la industria de gajos, que se
está introduciendo en el mer-
cado de EE.UU., con gran
fuerza debido a su calidad y
seriedad. Les resulta muy di-
fícil conseguir acuerdos
cuando intuyen un mercado
al alza en la coyuntura donde
actualmente se mueven.
"Para qué cambiar si nos va
bien...".

Otros muchos productos
exigen del esfuetzo de todos,
para buscar el necesario
acuerdo de tipo contractual.
Y lo exigen porque hay prisa.
La CEE nos exige, si quere-
mos aprovechar las vías y
subvenciones para granos
oleaginosos, tomate, setas,
ciruelas, guisantes y un largo
etcétera, que la Comunidad
sólo contempla si existen
acuerdos contractuales. Aun-
que para muchos de nuestros
productos sea mejor el siste-
ma del FORPPA, al que es-
tamos acostumbrados como
es lógico. En marzo o abril
del 861as normas serán las de
Bruselas y, esas, sólo contem-
plan este tipo de acuerdos, a
través de la Ley de Contratos
Agrarios.

(•) Ley sobre Contretos Agrarios,
publicada el 9 de junio del R2.

Reglamento de la Ley, publicada el
25 de oc[ubre del 83.

Creacibn de los Centros Gestores,
publicada el 2 de julio del 84.

Procedimientos de Homologación,
pub6cada el 2 de julio del 84.

PAGO DE
SU CALIDAD

Plantas ornamentales, en cultivo bajo plástico en Almería.

La Dirección General de
Política Alimentaria, abrien-
do el fuego, después de una
época de tensísimas relacio-
nes con las Organizaciones
Agrarias, ha convocado un
grupo de trabajo de gran
trascendencia para el sector
ganadero: estudiar un
proyecto de orden Ministerial
por el que se propone la mo-
dificación del actual sistema
de pago de la leche por cali-
dad.

Aunque este tema se había
intentado solucionar varias
veces, sólo con la llegada del
nuevo Director General y de
su eqiupo (Mariano Maraner,
Rosa Fernández León y Ma-
nuel Rodríguez Raballo) se
ha intentado poner en prácti-
ca un cambio del pago de la
leche por calidad que, aunque
muy dudoso en cuanto a su
practicidad, parece de nece-
saria aplicación ante nuestra
adhesión comunitaria.

Decimos que existe duda
en cuanto a su practicidad
porque, una norma como és-
ta, exige una infraestructura
de fácil creación si tuviésemos
una organización interprofe-
sional adecuada, estructurada
y funcionando. Ahora, resulta
sorprendente el desconoci-

miento administrativo sobre
la situación bacteriológica de
la leche entregada por los
ganaderos. Tampoco parecen
conocer cómo están los labo-
ratorios industriales, a la vez
que aceptan la realidad de
unos aparatos sin homologa-
ción.

Esta falta de organización,
en casi todos los sectores,
consideramos que ha sido
deliberamente bloqueada
desde la propia Administra-
ción: Organizaciones Agra-
rias, Cooperativas, Interpro-
fesionales, Grupos y la clasi-
ficación de los mismos han
sido sistemáticamente olvida-
das, por causas yue nos re-
sultan excesivamente increi-
bles, como para considerarlas
razonables. No hay represen-
tatividad en la produccic5n, las
Cámaras Agrarias siguen ahí,
congeladas, muertas, las coo-
perativas han pasado por
graves problemas de identi-
dad y ahora, a tres días de la
Comunidad, se las descubre y
se plantea una alharaca im-
presentable cuando se con-
templan los años pasados.

Tampoco se han auspicia-
do las Organizaciones cara a
la C.E.E. El plan de almace-
namiento, prioritario hace
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LECHE POR
HIGI ENICA

año y medio, se olvida. Las
interprofesionales son
consideras "material peligro-
so", si quien las monta no
entra en el esquema mental
de quien dirige.

Así, se han perdido dos
años fundamentales y el
"muermo", conseguido a to-
dos los niveles, se intenta
arreglar a última hora, cuan-
do en marzo-abril del año 86
hasta nuestros Decretos de
campaña pasarán a ser co-
munitarios. Hay que empezar
a trabajar deprisa con una
ganadería, no tan mala como
muchos piensan, pero sí peor
de lo que mucho alto cargo se
piensa.

LA ORDF.N

Aunyue el Ministro de
Agricultura el día 9 de este
mes de mayo, sacó una nota
de prensa asegurando que
existía un acuerdo entre Ad-
ministración y organizaciones
e industriales, la verdad es
muy otra. Ni los industriales
se han manifestado aún sobre
si están dispuestos a pagar
esta calidad, ni las OPAS han
dado su última palabra. Así
que los criterios que pasamos
a resumir son los presentados
por la Administración y, por
lo tanto, pueden sufrir cam-
bios en cuanto a las clases y
primas/descuentos.

Las leches se clasificarán,
conforme a su calidad higié-
nica, en las clases siguientes:

• Clase l.': menos de
(00.000 bacterias por ml.

• Clase 2.J: de 100.000 a
500.000 bacterias por ml.

• Clase 3.': de 500.001 a
1.000.000 de bacterias por ml

Y
• Clase 4.': más de

1.000.000 de bacterias por ml.

Las primas a abonar a los
ganaderos serán las que se
indican en el apartado si-
guiente, con carácter general
para toda España y exclusi-
vamente a las leches que

cumplan los parámetros si-
guientes:

Grasa, mínimo, 3,2 por
ciento (peso);

Proteínas, mínimo, 3,1 por
ciento (peso);

Extracto seco magro, mí-
nimo, 8,20 por ciento (peso);

Acidez, (máximo), 0,20 por
ciento (peso en volumen);

Peso especifco, mínimo,
1,030 (y prueba de reductasa,
con azul de metileno, más de
dos horas), sugerida su anu-
lación por COAG.

Será obligatoria la investi-
gación de la posible adición
de agua a la leche, en todas
las muestras entregadas por
los ganaderos, que tengan
menos del 2,5 por ciento de
proteínas.

Las primas, en función de
la calidad de las leches entre-
gadas por los ganaderos, se
ajustarán a la sistemática si-
guiente:

a) por el contenido en gra-
sa;

Primas: 1,5°lo del precio in-
dicativo, por cada décima de
grasa que sobrepase el por-
centaje mínimo señalado del
3,2% (peso 0,50 pts./litro).

b) por el contenido en pro-
teinas:

Primas: 1,51o del precio in-
dicativo por cada décima de
proteína que exceda del 3,1^
(0,50 pts./litro).

c) por la calidad higiénica:
Primas: 7% sobre el precio

indicativo en las leches de
clase I.^ del aparatado 5.°;
(2,31 pts./litro).

Primas: 3,09o del precio in-
dicativo en las leches de clase
2.° del mismo apartado 5.°;
(0,99 pts./litro).

Descuento: 5,0% del precio
indicativo, por cada millón de
gérmenes que pase de
1.000.000 de bacterias por mil
(1,65 ptas./litro).

d) por el extracto seco to-
tal:

Descuentos: 2,0% por cada
décima de extracto seco total
inferior al 11,4% (peso). (Q66
pts./litro).

Para no perder el tren de los nuevos
mercados

AZUCAR, AIRES
DE CAMBID

Lentamente y quizás, no al ritmo que haría recomendable la
situación del mercado y, sobre todo, las perspectivas de futuro, la
industria azucarera ha dado los primeros pasos para su necesaria
adaptación. Estas actuaciones se han orientado en dos frentes
distintos. De un lado, iniciando la producción de azúcar líquido,
para lograr abarcar una mayor demanda. Por otra parte, proce-
diendo a una reestructuración de las industrias, sacrificando las
más pequeñas. Esta medida, recomendable y necesaria desde el
punto de vista empresarial de los industriales, requiere o debería
haber estado acompañada por otras actuaciones en coordinación
con la Administración, para que algunas zonas, donde la remola-
cha vendrá a menos, existan salidas alternativas con esa anunciada
ordenación de producciones.

PRIMERO: RE5PONDER AL MERCADO

Durante los últimos años, uno de los problemas con que se ha
encontrado el azúcar ha sido la reducción del consumo en el
mercado interior. La evolución en la demanda del azúcar tradi-
cional se ha traducido en reducciones progresivas de los objetivos
de campaña, con los consiguientes efectos negativos para el
agricultor. A esta situación se sumó, en las últimas campañas, un
nuevo fenómeno representado por las ventas de isoglucosa que,
poco a poco, han ido comiendo también terreno al azúcar blan-
quilla. Este producto pasó de las 37.000 toneladas, en 1980, hasta
las más de 80.000, que se consumen en la actualidad, existiendo
una capacidad de producción, según sus propios datos, de unas
210.000 toneladas. Con el acuerdo de la adhesión de España a la
CEE, el azúcar y la isoglucosa reciben al fin el mismo tratamiento,
objetivos de producción que, para este edulcorante, han sido
marcados en 85.000 Tm, entre los cupos A y B.

La isoglucosa ha constituido un reto para la industria azucarera
con el agravante de que la competitividad era difícil, al partir de
diferentes materias primas y estructuras productivas. Sin embargo,
los azucareros no podían permanecer impasibles ante el reto de un
mercado donde han variado las formas de la demanda, sobre todo
en las industrias dedicadas a la elaboración de bebidas.

Ante estas circunstancias, las industrias azucareras de España,
sociedades anónimas y las cooperativas, decidieron unirse en un
proyecto conjunto para la instalación de la primera planta dedi-
cada a la obtención de azúcar líquido. Unas instalaciones perte-
necientes a la Sociedad General Azucarera en Madrid, con un
gasto de 60 millones de pesetas, se han adecuado para el nuevo
proceso con posibilidad de obtener anualmente de 35.000 a 50.000
toneladas. De esta forma, el sector respondería a parte de la
demanda de esta materia que existe en el mercado. El costo de este
producto es ligeramente superior al azúcar normal, unas 3,50
pesetas por kilo, si bien ésta es la única forma de entrar en unos
mercados que podrían haberse perdido.

Feria de O/vera (CBdiz).



Agricultura se rompió en piropos
CEE^

IQVE VIENE ►-p`

El sector industrial mantiene otros proyectos, en esta línea de
responder a la nueva demanda. La CEE está a la vuelta y se
pretende mejorar la calidad de este producto, ofreciendo nuevas
presentaciones solicitadas por los clientes.

SEGUNDO: REESTRUCTURAR

La reestructuración del sector ha sido el segundo reto con
protestas de los agricultores, en algunas zonas, que temen por la
desaparición del cultivo.

Durante los últimos años se han producido cierres de nume-
rosas industrias azucareras, sobre todo en las provincias del Ebro,
donde prácticamente ya sólo quedan dos fábricas instaladas en la
cabecera, como son las de Miranda de Ebro y la Alavesa. EI resto
de la zona baja se ha quedado sin fábricas, por lo que resulta
problemático el que se mantengan las mismas superficies de
cultivo.

Desde 1982 hasta este momento, han sido siete el número de
empresas azucareras cerradas, sobre todo en el Sur y en el Ebro.

El común denominador de estas industrias era su capacidad de
molturación por debajo de las 2.000 toneladas diarias.

En 1982 cerraron las fábricas de La Vega con capacidad de 1.000
Tm/día y EI Carmen, con 1.900 Tm/día, ambas en Granada.

En 1983 cerró la fábrica Antequerana, en Málaga, con 1.400
Tm/día.

En 1984 lo hizo San lsidro, en Granada, con L000 Tm/día y
Luceni, en Zaragoza, con I.800 Tm/día.

Finalmente, en 1985 los cierres han correspondido a Santa
Eulalia, en Teruel, con 1.300 Tm/día y Aranjuez con 1.700
Tm/día.

En el caso de esta última, su clausura iría acompañada de la
ampliación de la fábrica de Ciudad Real. En el Ebro, las industrias
se elajan paulatinamente de algunas zonas como Teruel o Zara-
goza, lo que puede dar lugar a una profunda sustitución de
cultivos. Estos efectos es algo insuficientemente analizado y que
debería haber requerido estudios más coordinados entre Admi-
nistración e indus[riales.

Tras estos cierres, en España quedan 25 fábricas azucareras, con
una capacidad diaria de molturación de 96.400 toneladas. La
producción media por fábrica es de 40.000 toneladas. En la CEE la
media se sitúa en torno a las 50.000 Tm.

CAMPAÑA CERRADA

Con gran retraso sobre las fechas habituales, consecuencia sobre
todo de los efectos ocasionados por las heladas en el Duero, se
cerró este año la campaña con un balance de 1.066.000 toneladas,
frente a un objetivo de 1.060.000 toneladas. Según se desprende de
estas cifras, los daños en el Duero, aunque elevados, no fueron tan
altos como se temía, aunque se sigue hablando de 750.000
toneladas afectadas, de las que unas 300.000 toneladas tendrían
daños superiores al 15%.

En resumen, éste sería el balance de una campaña.

Objetivo
1984/85 Resultado

Duero ............... 551.200 523.962
Sur ................. 349.000 395.336
Ebro ................ 74.200 66.262
Centro . . . . . . . . . . . . . , . 84.800 80.439

Total . . . . . . . . . . . . . . 1.060.000 1.066.000

LAS
COOPERATIVAS
COMO EJ E
AGRARIO

Con la Comunidad Económica Europea como reto y también,
en alguna medida, como justificación, el Ministerio de Agricultura
organizó, durante las últimas semanas, unas jornadas sobre el
cooperativismo agrario, en las que participaron representantes de
este sector junto con una amplia presencia de técnicos y, sobre
todo, altos cargos de la Administración socialista, desde el vice-
presidente del Gobierno, Alfonso Guerra, a los responsables de los
Ministerios de Agricultura y Trabajo.

Estas jornadas sobre el cooperativismo agrario, aunque estaban
convocadas hace ya un par de meses, causaron cierta sorpresa en el
sector, sobre todo a raíz de su desarrollo. La Administración
socialista se volcó en parabienes sobre un sector que, no hace
mueho tiempo, era también blanco de críticas por sus estructuras,
en muchas ocasiones ancladas en el pasado, y la escedencia
franquista de muchos de sus representantes. La palabra "demo-
cratizar las cooperativas" era algo que se contemplaba en los
compromisos socialistas desde la oposición.

Desde el triunfo del PSOE en las elecciones generales no se ha
desarrollado q ingún proceso en el movimiento cooperativo 0
asociativas en general para modificar viejas situaciones. Las
principales medidas se adoptaron en las Cajas Rurales, donde la
Administración, justificando unas condiciones difíciles en muchas
entidades, optó antes por el dinero de las Cajas y su entrada en el
grupo del BCA, aunque fuera con los denominados dirigentes dcl
pasado a la cabeza.

Las jornadas cooperativas, en contra de lo que se podía esperar
y era deseable ante el movimiento organizativo existente en este
sector, no aportaron conclusiones y, sobre todo, filosofía o
directrices a seguir para la futura estructura. En estos medios se
consideraba que las jornadas supusieron una simple toma de
contacto, un intento de Agricultura para tomar un cierto prota-
gonismo en este movimeinto, coincidiendo con el próximo ingreso
de España en la CEE y ante las diferencias existentes entre
miembros del propio partido socialista, sobre el modelo de
organización cooperativa, que se ha de producir en España
superando las diferencias actuales en el seno de la comisión
gestora, existente desde hace casi un año.

De lo que no hay duda es sobre la importancia teórica del
movimiento cooperativo en España, calificado por el propio
Carlos Romero, el Ministro de Agricultura, como el auténtico
motor de nuestra agricultura, que ha entendido el auténtico
significado de la entrada en España en la CEE.

Las jornadas cooperativas, organizadas con tanto despliegue por
el Ministerio de Agricultura, dando la impresión de que estaban
abiertas todas las puertas de Atocha para este tipo de Organiza-
ciones, coincide casualmente con un momento bajo en las rela-
ciones entre la Administración y las OPAS que, al párecer, han
dejado ya de ser interlocutores válidos para don Carlos Romero.
Las cooperativas, según señalaban algunos cualificados represen-
tantes, aceptan y agradecen todas las ayudas que hagan posible su
mejor funcionamiento, pero entienden que deben ser ellas las
únicas protagonistas de su futuro, sin interferencias o intentos
dirigentes.
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Están todas las que son y ejercen

LAS
COOPERATIVAS
EN
CIFRAS

Salobreña (Granada), paraiso de los cultivos
subtropicales.

Estos son los últimos datos de asocia-
cionismo agrario en España, según los
trabajos Ilevados a cabo por la Dirección
General de Cooperativas del Ministerio de
Trabajo, el Instituto de Relaciunes Agra-
rias del Ministerio de Agricultura v cadu
una de las Comunidades Autónomas. EI
objetivo de la Administración, con estas
actuaciones, se centrt en lograr el máximo
acercamiento entre las cooperativas censa-
das y las que están en funcionamiento, lo
yue ha supuesto un sensible descenso res-
pecto a cifras anteriores. No se trata, en
este momento, de relanz_ar el número de
cooperativas sino de lograr que todas fun-
cionen y, cuando eso no sea posible, dar el
cerrojazo.

Según el cuadro I, el número total de
entidades asociativas es de 10.309, de lus
cuales 4.687 son a^operativas y 5.622 sun
SAT. EI número total de socios asciende a
1.805.723 personas.

En lo yue se refiere a las APAS, su
número actual es de 126, con especial im-
plantación e q Cataluña y la Comunidad
Valenciana. Están agrupados en las mis-
mas unos 58.000 agricultores, correspon-
dientes a los siguientes sectures: frutas
dulces, cítricos, hortalizas, frutos secos,
aceitunas de mesu, bovino, ovino v caprinu.
Las actuaciones más fuertes curresponden
a la hortufruticultura, donde 98 APAS
cuentan con máti de 32.000 socios con una
comercialización de I.100.000 toneladas.

Las actuaciones de las entidades asocia-
[ivas son importantes, a escala de produc-
cibn, al suponer el 56i^ en el vino, el 80 ^^
en el aceite de oliva, el 41% en la aceituna
aderezada, el 5^ en vacunu, ovino y ca-
prino, el 13°I en aves _v conejos, y el l8° en
la leche tratada, el 32%. en el algodón
desmontado, el 36^%^ en los piensos com-
puestos y el 4i^ en embutidos.

En lo que se reticre a explotación co-

munitaria y trabajo asociado, existen sola-
mente 689 cooperativas, con 14.361 socios,
y 3.233 SAT, con 26.882 socios, con las
reservas que merecen la autenticidad coo-
perativista de estas últimas.

Sin embargo, en lo que se refiere a la
comercialización y la industrialización, la
participación a^operativa es inferior, salvo
en algunos sectores como los cítricos, don-
de se alcanza el 23^Y^ con 702.000 Tm, el
28% en la comercialización de frutos va-
rios, con 866.000 Tm, y el 6% en las horta-
lizas, con 778.000 Tm. Igualmente es
destacable la significación de las coupera-
tivas de huevos, que suponen el 13°l^ de la
comercialización nacional de todo el sector.

En líneas generales, se puede hablar de
cboperativas e infraestructura, almacenes,
etc. suficientes para acometer el protago-
nismo en los procesos de comercialización
e industrialización, si bien se carecen de
suficientes estructuras organizativas para
Llevar adelante este proceso.

COOPERATIVAS DE SF,GUNDO
GRADO

Las cooperativas de segundo grado, que
existen en España, como señala el cuadro
2, se elevan a 70, agrupando a un total de
2.656 de primer grado.

Con ámbito nacional, estas son las coo-
perativas de segundo grado que además
tienen una gran importancia en algunos
sectores:

• COOPERATIVA NACIONAL
AGRARIA UNACO. Asocia a 86 coope-
rativas, de las que 40 son provinciales de
segundu grado. A través de éstas se prestan
servicios aproximadamente al 60°Io de los
socios de las cooperativas del campo. La
facturación anual total es de 16.000 millo-
nes de pesetas, correspondiendo 9.000 mi-
Ilones al suministro de fertilizantes, 4.750 a
las materias primas para piensos, 800 mi-
llones a semillas, 300 a pesticidas y 1.150 a
otros servicios.

• COOPERATIVA ESPAÑOLA HOR-
TOFRUTICOLA " COESHOR". Asocia a
42 cooperativas, principalmente de Cata-
luña y la Comunidad Valenciana. En 1984
comercializó 23.000 Tm, pur un valor de

1.000 millones de pesetas.
• ANECOOP. Agrupa a 83 cooperativas

y se dedica principalmente a la exportación
de cítricos y otros productos hortofrutíco-
las. En la campaña 1983/84 comercializó
I 17.000 Tm de cítricos, 14.000 Tm de fru-
tas, 19.000 Tm de hortalizas _y 1.500 de
patatas, entre otros productos.

• COVINEX. Su actividad principal es
la exportación de vino. Asocia a 32 coope-
rativas. El volumen comercializado se eleva
a unos 350.000 hectolitros, por un valor de
unos 808 millones de pesetas.

• COOPERATIVA "ALMENDRAS DE
ESPAÑA". Agrupa a 8 cooperativas y se
dedica a la comercialización de este pro-
ducto, con un volumen de unas 3.000 Tm.

•COOPERATIVA APICOLA DE ES-
PAÑA. Se dedica a la comercialización de
miel, polen y cera. Tiene 550 socios y un
volumen de actuaciones sobre I.105 tone-
ladas de miel, 90 de polen y 15 de cera.

Según el volumen de ventas, ofrecemos a
continuación el ranking de las principales
cooperativas, con datos de 1983:

Agropecuaria de Guissona: Lérida. Ali-
mentación. 23.996 millones. Cooperativas
orensanas (COREN): Orense. Alimenta-
ción. 19.549 millones. Provincial Agrícola
Ganadera: Lérida. Alimentación. 16.387
millones. Azucarera "Onésimo Redondo":
Valladolid. Alimentación. 15.855 millones.
Platanera Canaria (COPLACA): Tenerife.
Alimentación. I5.000 millones. UTECO-
Jaen: Jaen. Aceites. 12.000 millones. Co-
marcal Avícola: Reus. Alimentación.
10.127 millones. Provincial Agrícola de
Jaen: Jaen. Alimentación. 7.500 millones.
Agropecuaria Navarra: Pamplona. Ali-
mentación. 7.240 millones. ANECOOP:
Valencia. Alimentación. 5.437 millones.
Cordoliva: Villarrubia. Aceites. 4.834 mi-
llones. Productores de Pollitos: Barcelona.
Alimentación. 4.800 millones. Coop. "Los
Pedroches": Pozoblanco. P. Lácteos. 4.781
millones.

Nota: Estos cuadros, y otros más, fueron
presentados por el Director General del
IRA, Don Jesús López Sánchez-Cantalejo.
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PSRP^wPE CUADRO - 1^^
C EN TIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS

Cooperativas y SS.AA.TT.

( a 31-12-19841

COMUNIDAD COOPERATIVAS SS.AA.TT. TOTALES

AUTONOMA
°

o
N

Media o
N

Media o
N

Media
N. ' socios/ N.° ' socios/ N.° ' socios/socios ^op socios SAT socios entidad

Andalucía 1.114 387.642 347 929 39.206 42 2.043 426.850 208
Aragón 233 109.207 468 458 14.378 31 691 123.585 178
Asturias 83 19.041 229 53 12,520 236 136 31.561 232
Baleares 52 12.812 246 21 378 18 73 13.190 180
Canarias 109 22.117 202 90 2.557 28 199 24.674 123
Cantebria 29 1A.872 374 55 348 6 84 11.220 133
Castilla-La Manche 425 188.333 443 658 15.142 23 1.083 203.475 187
Castilla y León 430 129.147 300 805 13.610 16 1.232 142.757 115
Cataluña 464 119.536 257 591 11.785 19 1.055 131.321 124
C. Valenciana 563 315.716 560 666 59.890 89 1.229 375.606 305
Extremadura 276 56.542 204 202 3.019 14 478 59.561 124
Galicia 430 100.333 233 422 6.433 15 852 106.766 125
La Rioja 74 16.887 228 48 1.438 29 122 18.325 150
Madrid 32 8.146 254 74 5.826 78 106 13.972 131
Murcia 33 42.720 1.294 283 18.057 63 316 60.777 192
Navarra 183 41.758 228 231 2.635 11 414 44.393 107
País Vasco 157 17.335 110 39 355 9 196 17.690 90

ESPAÑA 4.687 1.598.144 340 5.622 207.579 36 10.309 1.805.723 175

Osuna (Sevilla), monumento histórico-artistico.

CUADRO - 2

COOPERATIVAS DE 2.° GRADO

CC.AA.
N o Cooperativaa

asociadas

Andalucía 13 419
Aragón 4 228

Asturias - -
Baleares 1 6
Canarias 3 26
Cantabria 1 3

Castilla-Le Mancha 5 243
Castilla y León 6 270
Cataluña 10 381

C. Valenciana 11 566
Extremadura 3 37
Gelicia 4 161
Le Rioja - -
Madrid 5 171
Murcia 1 3
Neverra 2 118
País Vasco 1 24

ESPANA 70 2.656
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Ahora es el momento de asegurar su ganado vacuno.
Ya sabe que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA,

le puede subvencionar hasta el 80% del coste del Seguro.

C^adr^ d^ s^4^venciones y i^ia^c^'d^ sus^^pciót^

Hasta 4,000.000 60% 80% hasta 15-6-85
Mayor de 4.000.000 40% 55% hasta 15-6-85

^trato de C^pital_ _ ^_ lndividual ^ ^oíectruo^ ^ _ .w^._.^^^

Ganadero, no corra riesgos innecesarios.
Suscriba ya el Seguro Integral de Ganado Vacuno,

a través de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras
de los Seguros Agrarios Combinados, S.A.

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS
Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación



Campaña cerealista: Los agricultores, como beneficiarios... con defectos al final

NADIE QUIERE LA CEBADA

Aseguran los magnetófo-
nos de la Administración que
no existe la menor inquietud
por los sucesos acaecidos en
los últimos días con el cereal.
El optimismo oficial (de vic-
toria en victoria hasta el siglo
XXI) es inasequible al
desaliento.

Nada ocurre, todo es mag-
nífico y, según el Director
General del Senpa y el Presi-
dente del FORPPA, se trata
de la mejor campaña cerea-
lista vivida en la historia es-
pañola. Que cada uno saque
sus propias conclusiones.
Aunque, siguiendo el rico re-
franero español recordamos
que "cada uno ve la feria se-
gún le va en ella".

El FORPPA-Senpa, con 1,2
millones de toneladas meti-
das en sus silos, Ilevan
desgranando la margarita de
la exportación desde hace
meses. Han utilizado la
posibilidad de sacar fuera de
España 500.000 toneladas de
cebada, como arma sicológi-
ca, a pesar del coste monu-
mental que, por restitución,
supondría efectuar tal medi-
da. De cinco a seis pesetas por
kilogramo darían un mon-
tante de 3 mil millones de
pesetas que, por el momento,
no se han utilizado, debido a
la negativa de Hacienda a tal
exportación.

Se fueron retrasando las
cosas y, ahora, aprovechando
un descuido del precio testi-
go, que superó, en unos días
el 97% del precio indicativo,
el Senpa se apresuró a plan-
tear una subasta de 300.000
Tm de cebada al mercado
interior. Con precios que os-
cilaban entre las 23,35 y 23,75
pts./Kg como media.

Se pusieron a la venta en I S
provincias, con la casi
absoluta seguridad de que no
se venderían, al menos eso
aseguran en el FORPPA. La
realidad es muy diferente,
desde el lado industrial y

desde el punto de vista de la
producción. Para la industria
de transformación en pienso,
la estrategia estaba muy clara,
desde el mismo momento en
que se anunció la subasta.
"No nos interesa y menos a
ese precio"; "estamos cubier-
tos hasta empalmar con la
próxima cosecha". Y así de-
bería ser, puesto que de las
300.000 toneladas subastadas,
no se consiguieron vender ni
siquiera cuatro mil. ^Y ahora
qué?

ESTRATEGIAS

La falta de preocupación
del FORPPA-Senpa, es una
estrategia fiable. Desde su
inicio, el Senpa-FORPPA ha
intentado, en todo momento,
proteger al agricultor y, no
cabe duda, que se ha
conseguido. Los precios han
sido bastante buenos para un
año de abundante cosecha.

La pena es que el Ministe-
rio de Agricultura, convertido
en un convento de clausura,
se cierra a la participación y
se enfada excesivamente ante
la crítica; crítica que, eviden-
temente, ha existido.

EI precio testigo del trigo
ha estado, en todo momento,
por encima de las previsiones
efectuadas desde las organi-
zaciones agrarias. Y, en la
cebada, la situación, bastante
más complicada, se ha sol-
ventado bien, aún con' el re-
sultado de una gran cantidad
almacenada sin posible sali-
da. La estrategia de la Admi-
nistración se centrará, desde
ahora, en tranquilizar al ce-
realista asegurándole el al-
macenamiento porque, a no
ser yue la cosecha en ciernes
se tuerza, será difícil darle
salida al stock existente.

El intento de exportar,
ahora, lo que se pueda y al
precio que sea (unas 18
pts./Kg), puede ser un fiasco,
a no ser que se regale. Parece

demasiado tarde para efec-
tuar este movimiento, aunyue
si no sale se dirá que estaba
previsto.

La industria, por su parte,
parece haber tomado otro
rumbo. Para empezar ha
planteado una importación
de maíz argentino a precios
aceptables, aprovechando la
rebaja que tuvo el dólar a
mediados de abril y la situa-
ción tristísima de Argentina,
con una economía que per-
mite conseguir pagos venta-
josísimos si se efectúan con
dólares. Así pues, parecen
haberse comprado cerca de
700.000 Tm de maíz, sin co-
nocerse cuando estarán colo-
cados en los puertos. Si a esto
sumamos el desplante de los
fabricantes de piensos, para
con la subasta de cebada, pa-
rece evidente una seguridad
de abastecimiento hasta el
empalme con la cosecha.

Esta estrategia no parece la
más conveniente para el
agricultor, que se podría en-
contrar con una mayor tran-
quilidad de los fabricantes a

UNA EXP4RTACIDN
IMPOSIBLE

AGRICULTURA ha po^fictr> cr^nacer, a últrma hora, el
precia más alto ofertado por !as exportadoras, Conti-
nental, C'►ndasa y'1'ransáfrica, no han superado las 13

^ P^ati. por^ Kilt►; por debajn de los 98$ /TM precio FQB a
los que se encuentra la cebada.

En una palabra, yue ta posibitidad de exportar se
esfurna V, como hemos dicho es responsabilidad del
Sctrpa atender ki yue puede pasar. A rezar para yue suba
el dcílar.

lá hora de "tirar" del cereal
recié q cosechado y particu-
►armente del trigo. De todas
formas la legitimidad de
cualquier accieín empresarial,
dentro de las reglas de juego,
es evidente.

Las organizaciones agrarias
están expectantes, puesto que
son conscientes del peligro
que, para sus agricultores afi-
liados, supone el bloqueo de
una parte importante del al-
macenamiento del Senpa.
COAG, Jóvenes Agricul[ores
y CNAG han pedido reitera-
das veces su exportación, aún
conociendo el costo que ello
supondría para el erario pú-
blico.

Es el primer año de la po-
► ítica de producciones a me-
dio plazo, olvidada por sus
creadores y basada en el in-
cremento de la produccicín
cebadera. Un millón doscien-
tas mil toneladas de cebada
en condiciones, lógicamente
malas, esperan su destino.
Nadie parece querer esta ce-
bada. A pesar de ello... tran-
quilidad.
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GANADEROS
HARINA DE GIRASOL

PULPA DE ACEITUNA

HARINA DE CARTAMO

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

Precios netos con 10% de
melaza y saco:

Harina de girasol......17,75 pts/Kg

Pulpa de aceituna .................10 pts/Kg

Harina de cártamo............15,25 pts/Kg

Soliciten amplia información al fabricante:

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

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



C^LIVARER05

AI final,
pasaron por
el aro
Italia con problemas de
producción

Los recelos quedaron atrás. Los olivare-
ros entraron, a última hora, por la norma-
tiva de campaña para la regulación del
mercado, acercándose a las líneas abiertas
por la Administración. 117.000 toneladas
de aceite han sido ya solicitadas o tienen la
correspondiente solicitud de oferta presen-
tada en el SENPA, mientras que el volu-
men de ventas supera ya las 66.000 tone-
ladas. En contra de lo que se temía, los
olivareros hicieron suya, aunque en oca-
siones a regañadientes, la filosofia de re-
gulación desde la corresponsabilidad,
puesta en marcha esta campaña y cuyos
resultados se habrán de analizar en el
futuro. Italia, con su baja cosecha, iba a ser
y se espera sea el mayor protagonista de
nuestro mercado, aunyue en pnncipio las
grandes operaciones están por llegar.

Con una producción que se estima en
unas 650.000 toneladas, los Ministerios de
Agricultura y Economía y Hacienda tuvie-
ron miedo a lo yue se les podía venir
encima, tomando simplemente como refe-
rencia la cosecha de 1982, con 666.000
toneladas. En la Administración hay
pánico hacia lo que pueden suponer nue-
vos almacenamientos, sobre todo cuando
se continúa la operación para exportar
aceite a la Comunidad Económica Euro-
pea.

En 1983, con los socialistas recién lle^a-
dos al poder, las compras de aceite de oliva
se elevaron nada menos que a 280.000
toneladas, con un desembolso de unos
40.000 millones de pesetas. Los efectos se
dejaron sentir de inmediato sobre el mer-
cado, con una elevacicín de los precios.

En la actual campaña, las cosas han
cambiado. Primero, con la puesta en mar-
cha de una nueva filosoBa desde el Minis-
terio de Agricultura: llevar una política de
corresponsabilidad con el sector. En se-
gundo término, ante las condiciones exis-
tentes en los mercados exteriores, con el
hundimiento de la producción en países
como Italia. Se habla de heladas.

Con los nuevos mecanimos de regula-
ción, fijados en la campaíia, los olivareros
únicamente pueden vender al FORPPA
como máximo una cantidad igual a la que
hayan inmovilizado. De esta forma, se
quitan de la circulación más de 125.000

Olivar viejo de Baeza (Jaén),

toneladas que, en caso contrario, debería
haber comprado también el FORPPA.

Los agricultores y, mucho más con las
perspectivas de Italia, mantuvieron en los
cuatro primeros meses del año una postura
de gran reserva, a la hora de optar ^or las
inmovilizaciones y, en consecuencia, por
las ventas al FORPPA. El plazo para hacer
estas ofertas de almacenamientos finalizó
el 30 de abril. A dos días de esa fecha, las
peticiones para inmovilizar no llegaban a
las 70.000 toneladas. Sin embargo, a última
hora, las cosas variaron de forma sustan-
cial, llegándose hasta un total de 117.000
toneladas inmovilizadas o con peticiones
para ello, mientras que las ventas habían
superado las 60.000 Tm.

Estas cifras constituyen un aspecto
positivo en la regulación de campaña, para
los planes del Gobierno, que ha reducido a
la mitad el volumen de los gastos por
compras. Los agricultores siguen, por el
contraria, expectantes. Los precios testigo,
aunque han experimentado subidas mode-
radas, pero constantes, a lo largo de las
últimas semanas, todavfa se encontraban a
diez pesetas de los niveles de garantía que,
para este mes, se elevan ya a 185,30 pese-
tas. Hay, y con razón, grandes esperanzas
en la futura demanda exterior. Pero, mien-
tras tanto, toca esperar, realizando única-
mente las ventas más indispensables para
adquirir unos ingresos.

El IS de septiembre es la fecha clave
para esta campaña, en cuanto supone el fin
de las inmovilizaciones y la posibilidad de
yue esas 117.000 Tm salgan al mercado. Es
un día c^ue preocupa a los olivareros y yue
la Admm ►stración estima no puede ser un
tema obsesivo. La regulación de campaña
contempla también la posibilidad de otras
Salidas, en función de la evolución o ten-
dencias del mercado, por lo que los con-
tratos de inmovilización podrían cancelarse
también en otro momento. Hasta la fecha,
la regulación olivarera permanece con
interrogantes que habrán de ser resueltos
principalmente desde el exterior.

La financiación para las inmovilizacio-
nes ha supuesto 3.000 millones de pesetas,
de los cuales 2.000 han sido concedidos por
entidades concertadas.

EI plan de reordenación
cumple sus objetivos

EL TABACO,
A GOLPE DE
PRECIOS

A golpe de subvenciones, créditos y otros
mecanismos de ayuda, apoyado todo ello
por una política de precios, la Administra-
ción está sacando adelante el Plan de
Reordenación de la Producción Tabaque-
ra, puesto en vigor hace aproximadamente
un año. Agricultura está cumpliendo sus
objetivos y los agricultores han entrado,
casi en su totalidad, por las reglas del juego
marcadas desde Atocha, tratando de ade-
cuar la oferta a las apetencias de la de-
manda.

Tomando como bases las concesiones de
la campaña 1983/84 y que ascendían a
39.800 toneladas de Burley fermentable, y
4.800 más las cantidades inferiores en ta-
bacos neutros, la Administración, tras lar-
gas negociaciones, sacó adelante un Plan
por el que sólo q uedarían, en cinco años,
5.000 toneladas de Burley fermentable. El
resto pasarfan 12.600 toneladas para taba-
cos tipo Virginia (D) y 16.150 toneladas a
Burley preocesable o tipo E. En total, p ara
la campaña 1989-90, el Plan contempl•a la
existencia de las 5.000 toneladas de Burley
fermentable, 16.150 de Burley procesable,
17.400 de Virginia y el resto para recon-
vertir a otros cultivos. En esta campaña los
objetivos se centran en la reordenación de
5.000 hectáreas de Burley fermentable,
pasando 3.000 a procesable y 2.000 a ta-
bacos amarillos.

Como se indicó, en su díu, en estas mis-
mas páginas, este Plan ha estado apo yudo
por importantes ayudas financieras, desde
créditas a subvenciones, líneas yue han
constituido el auténtico eje de la reorde-
nación. Aunque los tabayueros levantaron
voces de protesta, las condiciones econó-
micas, fijadas en el Plan paru yuicn se
acogiera a sus condiciones, pero, sobre
todo, las penalizaciones que se cuntemplu-
ban para yuienes se yuedasen fuera, fueron
razones concluyentes. De esta forma, a
estas alturas, se puede decir que el 95`^ de
todos los cultivadores de tabaco afectados
por el Plan, concesiones superiores a los
2.000 Kg, han entrado por las condiciones
del mismo.

La política de créditos y subvenciones se
ha visto complementada finalmente por los
mecanismos de precios, con subidas altas
para las producciones a potenciar y muy
^nferiores o nulas cuando se trata de pro-
ducciones excedentarias o agricultores yue
han rechazado el Plan. Las últimas nego-
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Proteja sus cultivos contra
el mal tiempo por mucho tiempo.

ALC(1DfA, S.A. presenta la mejor forma para
proteger sus cultivos contra el mal tiempo.
Sus compuestos especiales de Polietileno
y Copolímeros Eva para la fabricación de filmes
especiales para invernaderos.
Con fórmulas adecuadas para el clima
mediterráneo, debidamente reforzadas, para
obtener filmes de larga duración y térmicos
de máxima calidad.
Productos capaces de ofrecer mejores resultados
para el agricultor por la protección que dan
a los cultivos. Productos más resistentes y duraderos
para contrarrestar el ataque de ciertos
productos químicos utilizados en invernaderos.

;YA LO SABE! Existen fórmulas más rentables para proteger
sus cultivos:

Las fórmulas reforzadas de ALCUDIA, S.A.

POLIETILEIVO TERMICO DE LARGA DURACIOIY CP-124

Incoloro, para proteyer aún más sus cultivos contra las heladas.

POLIETILElYO LARGA DURACIOI`I CP-117
Amarillo. para mayor duración y para que Vd lodiferenrie
del plásUCO térmico.

COPOLIMEROS EVA CP•632.
Pláshco térmico de gran transparencia y duración-

iAGRICULTOR! Exija a sus proveedores, plásticos fabricados
con productos de ALCUDIA y se beneficiará de largos años
de experiencia.

A LCUDIA, S. A.
Avda. de k3rasil, ^- 28l)2U Madrid
I els. 4» a2 ^ 3- 4^^ ul 7l





Aislamiento tota ...

...con el Plan Styrofoam .
(^uando se t;tríe por el Plan

Stti'rofoam para aisl^rmiento cn ;1^.;ri-
cultura, descubrir^í que Styrofo^^n^* I,^
plancha de espuma de poliestircn^^
extruido, rígid^r. es el aislamiento tt^r-
mico apropiado para cualquier uso en
construcción de naves.

I'n^i art^plia ^ama de densidades.
espesores ^' perfiÍes le asegura el
aislamiento adecuado Uara el aloja-
miento de ^;anado. a4es, conejos, etc;
almacenamiento de productos del
campo y na^^es de producción dc
charnpiñones.

F.I aislamiento de Stvrofoam com-
bina las mejores propiedades t^rmicas
v mecánicas para un conU'ol ideal del
^3[11h1E'nte en Sn ^r^inJ^l.

Debido a su estr'uctru'a celular
cerrada, el pancl arul Stti•rofoam es
imper^rY^eable. Funciona eficarmente
incluso cuando su superficie est^í
dañada.

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

Puede eslar se^uro que su enorme
eficacia corno aislamiento térmico,

dru'ará lo que dure la vida de su
edificio.

Además. sus costes de instalación
son bajos. Porque Styrofoam es ligero,
fácil de cortar ^^ ensamblar.

Siga el Plan Stvrofoam. Está
diseñado para facilitarle la elección del
tipo ^^ tama^o apropiado del aisla-
miento St^^rofoam para sus naves.
Para los tejados. Los techos. Las
Uaredes. Y los suelos.

--------- ^
I Sírvase mandarme más información sobre I
I Stymfoam. En particular sobre la siguiente I
I aplicación I
I I
^ lfombrc

-
I

I I
I ('_^^go I
I I
^ ('ompañía ^

I Dirección I
I ál
I_ ^;I
I al
I Teléfono
I
I Aplicación
I
^ Do^+^ ('hcmical Ihenca. SA_ -1^^da- dc
f Burgo^ 109 Madrid-3^} Tt•I ^ 7tifi 1'' Il I

^-------------------J

"Marca registrada-
Tne now^ cnemicaf
Compam^.
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FASlTAC
Un nuevo insecticida Shell

EI reto de la agricultura actual.y su desarrollo futuro tiene
que ser contemplado no solamente en el sentido de producir
más y mejor, sino también en producir con seguridad.

- Seguridad para el usuario.
Seguridad para el consumidor.

- Seguridad para el entorno en donde el agricultor
desarrolla su actividad.

Shell, consciente de estas necesidades, ha estudiado y
trabajado en esta dirección sin limitaciones humanas
o económicas, para dar respuesta a las mismas, a través de
un grupo seleccionado de especialistas en aplicación
de técnicas orientadas a obtener soluciones válidas para
los problemas mencionados. EI fruto inicial de estos trabajos
es FASTAC.

FASTAC, un nuevo insecticida Shell.
Plazo de Seguridad 2días.

Shell Agricultura \/

N ° de Registro 16.398/86
Texto aprobado por la D.G.P.A.

^^^^^^--^-^-----^^.

Si desea recibir un folleto en color con amplia información
sobre Fastac, envíe este cupón al Apdo. 652 de Madrid.

D.
Calle N °
Población
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ciaciones de precios, para el tabaco en
rama, han ^uesto de manifiesto, un año
más, esta situación. Por primera vez en
mucho tiempo, Administración y los agri-
cultores estuvieron de acuerdo con los
precios, en la Comisión Nacional Taba-
quera, al aceptarse un incremento medio
en torno al 7,4%, frente a una subida del
4,7 para el conjunto de los productos
agrarios sometidos a regulación de campa-
ña.

Para los tabacos tipos A, considerados
como neutros, la subida fue del 7,5°l0.
Igualmente, los tabacos tipo C, también
utiltzados en labores para cigarros, el in-
cremento ha sido del 7,8%. La subida más
espectacular ha correspondido a los taba-
cos que entran de lleno en el Plan de
Reordenacibn. Así ^ara el Burley procesa-
ble, el tipo E, la subida ha sido nada menos
que del 11,5%. Para el tipo D, tabacos
amarillos, el incremento se ha situado en el
]0,5%. Finalmente, para el Burley fermen-
table, si el concesionario está dentro de las
directrices del Plan y tiene la denomina-
ción de colaborador, el aumento se ha
situado en el 4^. Por el contrario, si el
cultivador sigue rechazando el Plan, por
segundo año consecutivo, sufrirá una con-
gelación del precio.

Según la orden del Ministerio de Agri-
cultura, por la que se aprueba la convoca-
toria para el cultivo del tabaco en esta
campaña, las concesiones son las siguien-
tes:

Tipo A: 766 toneladas;
Tipo B: 26.100 toneladas;
Tipo C: 913 toneladas;
Tipo D: 8.800 toneladas;
Tipo E: 6.500 toneladas.
Las provincias donde se autoriza el cul-

tivo del tabaco son las siguientes: Alava,
Asturias, Avila, Badajoz, Cáceres, Ciudad
Real, Córdoba, Granáda, Huelva, Jaén, La
Rioja, León, Lérida, Madrid, Málaga, Na-
varra, Orense, Pontevedra, Sevilla, Toledo
y Valencia.

Ubeda (Jaén), ciudad monumental.

Pagar antes de recibir

TODOS AL
ORDENADOR DE

HACIENDA

Pagar antes de recibir. Estar al día de las
obligaciones tributarias con la Administra-
ción, antes de acceder a una sola peseta de
las subvenciones procedentes de los Presu-
puestos Generales del Estado.

Esta es la filosofía marcada desde el
Ministerio de Economía y Hacienda, que
se acaba de traducir en una reciente Orden
ministerial, para su aplicación con carácter
generalizado a todos los sectores del país.
En el caso del campo, por el alto número
de agricultores y ganaderos que, de una u
otra manera, mantienen relaciones de
subvención por la Administración, la apli-
cación a rejatabla de esta filosofía ha sido
motivo de preocupación hasta en medios
del Ministerio de Agricultura, que Ilegaron
a temer un bloqueo para la política agraria.

En el caso del sector agrario, nos encon-
tramos con dos notas características que no
existen en otras actividades de la econo-
mía: el alto número de agricultores yue
perciben pequeñas subvenciones y la falta
de tradición en cuestiones impositivas. En
este caso se juntan las dos condiciones.

Una de las subvenciones más generali-
zadas, afectando a unos 600.000 agriculto-
res, es la que se abona para el pago del
gasóleo y que supone un total de unos
10.000 millones de pesetas. Requerir a
todos los agricultors, que ^erciben estas
pequeñas ayudas, el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales sería hoy una tarea de
negros. Además, sucede que estos pagos se
hacen a través de las Cámaras Agrarias, no
existiendo una relación directa con el Mi-
nisterio de Agricultura. Hay unos 300.000
agricultores que tienen subvenciones para
la suscripción de las polízas en el Plan de
Seguros y muchos miles más que, de una u
otra manera, perciben esas subvenciones,
de unos 13.000 millones de pesetas, que se
canalizan a través de los planes para orde-
nar producciones y mercados, desde la
Dirección General de la Producción Agra-
ria. En resumen, toda la agricultura prác-
ticamente tiene lazos de subvención con el
Estado, aunque las ayudas sean, en muchos
casos, muy pequeñas.

Paralelamente, nos encontramos con un
sector agrario que no tenía tradición para

acudir a la ventanilla de Hacienda, a efec-
tos impositivos y especialmente en acciones
como la declaración de la Renta.

Durante los últimos años, la Adminis-
tración ha ido cerrando el cerco ante el
sector agrario y, con el nuevo sistema para
la Estimación Objetiva Singular, ya son
todos los agricultores los que tienen la
obligación de pasar por el ordenador de
Hacienda, aunque luego no deban realizar
ingresos.

Sin embargo, el proceso de adecuación,
el pasar de un campo casi totalmente in-
controlado por Hacienda a otro marcado,
como pretende la Administración, es un
proceso lento que debería tomarse con
calma.

Es lógico y correcto que toda persona,
que desee recibir ayudas de la Adminis-
tración, cumpla también con sus compro-
misos impositivos. Es una mínima posición
de solidaridad que se debe exigir al campo,
y también a otros colectivos, donde el
problema no es recibir subvenciones sino
controlar sus ingresos.

Pero, la medida del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, cuya filosofía no es
criticable, requeriría un margen de manio-
bra amplio para su aplicación progresiva,
No se pueden cortar todas las líneas de
subvenciones hasta que el agricultor vaya a
ventanilla con el papel de la Renta, entre
otras cosas, porque ello podría suponer el
bloqueo de toda la actual pol{tica agraria.
En esta línea están los responsables del
Ministerio de Agricultura y parece es la
que se va a imponer. Requerir el cumpli-
miento de el mandato a yuienes reciban
fuertes subvenciones. Dar un margen en el
caso de las pequeñas líneas de ayuda o
incluso fijar límites de ayuda, para no
obligar a esos compromisos, dentro de la
filoso0a que se contempla también en la
orden de Economía y Hacienda y que no
ha sido todavía desarrollada.

Todos al ordenador, pero dentro de un
orden y no solamente los sectores más
controlados donde, en contra de lo que se
puede pensar, están también los agriculto-
res y ganaderos. A1 tiempo.
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Los paneles fotovoltaicos, un remedio para la habitabilidad de muchas zonas rurales andaluzas
mal comunicadas y peor electrificadas.

EI mayor avalista del sector agrario

ASICA AM PLIA CAPITAL
EI pasado 30 de abril tuvo lugar la Junta

General ordinaria de la Asociación de
Caución Agraria, ASICA, entidad con
participación pública, constituida en 1967,
reestructurada en 1979 y regulada en la
actualidad por el Real Decreto 1942/83 de
4 de mayo. Esta entidad tiene por objeto
social la concesión de avales a agricultores
y ganaderos, preferentemente a los peque-
ños y medianos, y a las entidades asocia Ŭ -
vas agrarias (cooperativas, S.A.T.. etc...); y
con la ocasión de esta Junta General pre-
sentó a sus socios los nuevos locales a los
que ha trasladado sus oficinas y sede social,
en la c/Agustín de Bethencourt. 17
(Madrid-28003).

La Junta General aprobó la Memoria.
Balance y Cuenta de resultados de 1984, así
como el presupuesto de ingresos y gastos
para el año en curso, por un importe pró-
ximo a los 160 millones de ptas. Respecto a
la actividad de ASICA, a lo largo de 1984,
se destacó el gran desarrollo de las opera-
ciones- tramitándose hasta su resolución
más de 3.300 expedientes, con una forma-
lización de avales por un importe próximu
a los 5.500 millones de pts., lo que hizo yue
la totalidad de riesgos asumidos por la
Asociacíón, a finales de 1984, rebasase los
21.100 millones de ptas. La cuantía media
de los avales, formalizados en el año, fue
de 2.650.000 pts. De los avales concedidos,
más de 1.000 millones de pts. correspon-
dieron a Andalucía, y más de 600 millones
de pts. a Castilla León. Con ambas Co-
munidades Autónomas tiene AS[CA fir-
mados sendos convenios de colaboración.

En la Junta General se puso de mani-
fiesto la preocupación por el incremento de
la morosidad y se dio cuenta de las medi-
das adoptadas para su contención: mayor
rigor en la selección de las operaciones v

máximo énfasis en las gestiones para el
recobro de las cantidades que adeudan los
morosos a la Asociación.

Por otra parte consideró la Junta Gene-
ral que era preciso incrementar los recursos
de la entidad, reforzando sus finanzas, y
para ello acordó realizar, de forma inme-
diata, una ampliación de capital de 300
millones de ptas., autorizando al Consejo
Directivo de ASICA para efectuar escalo-
nadamente ampliaciones por importe de
7.000 millones de pts. más, al objeto de
alcanzar un capital total de L500 millones
de pts., todo ello dada la insuficiencia
manifiesta del capital social desembolsado,
yue hasta el año 1983 era de sólo 50 mi-
llones de ptas.

Paralelamente y para hacer frente a los
incrementos de morosidad y fallidos así
como los mayores costes, la Junta acordó
elevar la retención en concepto de fondo de
garantía al 6% del importe avalado, v la
comisión de estudio, informe y tramitación
al I^^.

Con todos estos acuerdos se trata de dar
una mayor solidez y un nuevo impulsu a
ASICA, para que pueda cumplir su misión
de avalista en el sector agrario con las
necesarias garantías de solvencia _y estabi-
lidad. A este respecto el apoyo desintere-
sado de los socios protectores - Instituto
de Crédito Oficial, FORPPA y Banco de
Crédito Agrícola- que son tambizn los
principales aportantes del capital social, la
demanda creciente de los avales de AS[CA,
por parte de los agricultores y sus entidades
asociativas, y la aceptación cada vez más
generalizada de esta garantía por las enti-
dades prestamistas, resultan decisivos para
la consolidación y buena marcha de la
Asociación.

III Asamblea, sin
grandes cambios

CCJAG, MAS
COORDINA-
GION -

Cun el tema ^organirativu, co-
mo eje central de Iqs trahajos,
unos 200 delegados de la CO^Ci
celebrarctn, las días I;i ^^ 14 de
abril, su III As<imbléa, ^^^n par-
ticipacit^n de todas las Uniones,
menos Galicia y Canarias.

Tras prácticamente una d^crt-
da de funcianamientt^, y ha-
biendc^ pasado pur difcrentes si-
tuaciones que han idu desde los
momentos de mayor fuerz.a hasta
otras con problemas profundus,
(a COAG debatió en esta su [U
Asamblea la futura org^tnízación
del sindicato nacido v enraizado
entre los pequeños y medianos
agricultores.

Antes dc la Asamblea, la cs-
tructura de COAG er<t la de un<t
coordinadura t<^rmada por tc^das
las Uniones, con una cumisi^ín
pennanente compuesta pur ucho
miembros, sin ningún cargo es-
pecial. Algunas Uniunes, cumo
la de Asturias, <tpc^^yabun (a
elección de un presidente, mien-
tras Andalucía se inclinaba por
la tigura de un sccretttriu genc-
ral.

Ni una cosa ni otra. Por
mayoría, tas Uniones rcchazaron
ambas tiguras c^ptándose, al fi-
nal, pur la simp(e elección de un
courdinador, dentru de una co-
misión pcrmanentc formada pur
seis miembrc^s. Las persunas yue
van a guiar, en el futurc^, las aa-
tuacic>nes de COAG sc^n ^s[as:

Antoniu (Jrtir, de Rioja.
Javier Argtielles, de Asturias.
Luis Ma^riña, de Cataluña.
C<tyu Lara, de <'astilla-La

Manĉha.
Pedro Puerma, de Andalucía y
Jusé Luis Hcrnández. dt

Murcia.

i_a COAC; sigue igual, sií(o
que tratandu de mantener una
mavor coordinaci^5n.
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Fin por el momento de un largo proceso

CNJA Y
UFADE SE
FEDERAN

La XX Asamblea Nacionul de Jóvenes Agricultores (CNJA) y la
Asamhlea General de la Unión de Federaciones Agrarias de España
(UFADE) dieron pcu fin luz verde al proyecto de Federación entre ambas
siglas. (^on este paso, se ponía fin a un largo proceso de conversaciones,
avanccs, retrocesos y proyectos alternativos, tratando de ocupar al amplio
espacio de peyueños y medianos agricultores existe^ntes en nuestro sector.
Pur el momento, el CNJA ha enarntrad^ una salida para los mayores de 35
años en UFADE (hace dos años esa posible vía se llamaba Federación
Nacional de Sindicatos Agrarios. FNSA). Ambas siglas mantienen su
pec5onalidad jurídica. La Confederación Nacional,de Agricultores y
Ganaderos (CNAC;) ha yuedado, por ahora, al mar^,en de este proceso,
aunyuc la clarilicaciEin detinitiva de esta situacitin se podrá ver en los
prúximos meses- de cara a la representatividad en la CE.E.

Los contuctus entre el CNJA v UFADE, anteriormente cron FISA,
prfcticumente han existido desde Ía constitución de es[as segundas siglas.
Inclusu cn al,unas provincias ya han funcionado en paralelo, co q
estructuras unitarias. En los últimos dos años se intensificaron estos
cuntactus, de lus yue no ha estado ajena tampoeo la CNAG, habiendo
protagonizado las tres siglas posiciones conjuntas, representando a un
amplio abanicu del centro derecha. Cun la Ley de Cámaras parada, las
negociaciones ,c han IlevadL^ cun una gran lentitud.

L^^s ucuerdos enu^e el CNJA y UFADE contemplan la constitución, entre
ambas siglus, de unu Federación a escala nacional, c,on posibles servicios
conjuntus, si bien cada una mantiene su identidad, al menos en una
primera fase. En el futuro, todo podría depender de lo que se contemplase
en la c'tiperrda Ley de C'ámuras Agrarias. La misma estructura se mantiene
tambi^n en el ámbito provincial mientras, a escala regional, se pretende
que la representatividad sea conjunta.

E:I sopurte de esta Federaciún, que podría acabar en una sigla, parte de la
explotución familiar. de los pequeños y medianos agricultores. Fste punto
es destacahlc cn cuanto es ul^o que, ambas siglas, no están ni siquiera
dispuestas .f arricsg,fr y pur habcr sido el principal motivo que ha frenado
su pusible entruda en la CF.OE, para lo cual se habían estudiado algunas
tórmulas desde I.f eran pxtrunaEl. Una de éstas estaba referida a la creación
dc un C'onsejo Agrario en CEOE, con representación de Organizaciones
Agrarias, cuoperativas, secturiales v las empresas agroindustriales. La
salida que, en al^iEn momentu, pudo contar con apovos desde esferas
dirrctivas, tLc radicalmente rechazadas desde las bases. És un proeeso que,
cn principio, se ve c<^mo no conveniente para una gran mayoría del sector
agrunu, al yue se uspiru a representar y que se siente más agricultor que
empresario, uunyue éste sea el objetivo final. Estas discrepancias sobre
CEOE habrian sfdu la principal causa de división con la CNAG, organi-
zuciLin yue haMcf p;frticipaEdo también en las negociaciones, para buscar
una .^alida unituria cun la explotación de centro derecha.

Junto a^n la explotaci<ín familiar, la Federación CNJA-UFADE
pretende tener también cumo sopurte al mundo cooperativo y a las
or^ani^cfciones sectLrriales, de cara a lugrar la máxima implantación de
ucucrdos intcrpraCcsionales para cada producción. CNJA y UFADE no
renuncian :r una representatividad a través de la CEOE, pero únicamente
ruanto interesc a lo^ agricultures v ounaderos: nunca de forma permanente.
Amh^ES sigl;ts cunsideran yue el Cornité Interprofesional Agroalimentario
(CIA)- podía scr el rirg:^nismo de encuentro entre el mundo económico
agrario v Ins indusu^i.rs ftgrualimentarias para, a partir de esa es[ructura,
Ilegar a la CI^:OE.

('un esta 1=ederaciún, lo yue está claro es que estas dos siglas han
encontradu una salida sindical. la económica es algo que todavía está
pendiente a fulta dc ver lu respuestu yue se produce desde la CNAG y las
propias e^tructuras .ccturiales.

i ^^ ^ i ^
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fEAIA INifANACIONAI Df fA VRDDUCLION tRANS{DRMALIDN r LOMERCIAIIiACIDN AGAICDIA

EI ^ampo español a niuel europeo,
Euroagro, como Feria lnternacional de la Producción, Transformación y Comercialización agri-
cola, inició su actividad el pasado año.
Fué un exito completo
Este año EUROAGRO dará un paso más hacia el futuro del sector que representa, incorpo-
rando al certamen comercial numerosos actos de carácter técnico-profesional.

Conterencias - Debates Mesas redondas
Encuentros profesionales - Entrevistas - Reuniones de contacto

Euroagro pretende actuar como institución dinamizadora del sector, integrando en la feria
a los profesionales más prestigiosos, las empresas más relevantes y las iniciativas más re
novadoras del agro español.

Todo lo que se eXpondrá en Euroagro 85.
Maquinaria para cultivo de citricos y frutales.
Maquinaria para cultivos intensivos (horta!izas).
Maquinaria de selección y calibrado
Maquinaria de refrigeración y desverdización.
Maquinaria para tratamiento post-recolección.
Maquinaria empaquetadora
Instalaciones de riego.
Instalaciones cultivos forzados (invernaderos,
Plásticos calefación, etc )
nstalaciones de almacenaje y conservación

Transporte interior (carretillas)
TranspoRe a mercados (cami6n, ferrocarril.
barco, avión).
Elementos auxiliares (etiquetas, cubres, etc.)
Envases y embalajes.
Abonos plagicidas. Turbas y materiales inertes
Semillas.
Ganaderia (piensos, instalaciones y productos
veterinarios).

Soli^ite folletos, displays, reserue espa^io

Apicultura.
Pesca Piscitactorias.
Servicios informatica ap!icada a instalaciones
agncolas y ganaderas, comunicaciones, agemes
de aduanas y transitarios, tratamientos
Frutas y hortalizas en tresco para exportación y
mercado interior.
Productos agricolas de primera transformación
Pre-cocinados, congelados, mermeladas, zumos.
vinos, trutos secos, etc.
Alimentación natural (productos dietéticos y
macrobióticos).
Conservas vegetales.
Esta reladón de productos y servicios no es
exhaustiva.
EI previsto gran incremento de esta teria permite
dar cabida en ella a todas las iniciativas comer-
ciales que puede interesar al empresario agricola
cualquiera que sea , su actividad.

en su feria o, sen^illamente,
i^formese de todo,

Una oficina trabaja permanentemente en la organización
de la Feria. Contacte con ella para obtener la intormación
que estime necesaria, para reservar espacio o para
consultar lo que desee:

- EUROAGRO. Avda de las Ferias, s/n VALENCIA
- Apartado de correos, 476

- Tfnos. (96) 363 61 11 y 364 10

- Télex. 62435 - Feria E

- Telégrafo FERIARIO.

11
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ANDALUCIA

Una agrieultura desarroilada... pero con desajustes
empresariales

Miguel Manaute Humanes "

EL SECTOR AGRARIO
ANDALU2

Una primera aproximación al análisis
de la Agricultura andaluza, desde las ma-
cromagnitudes, podría hacer Ilegar a la
conclusión de encontrarnos ante un sec-
tor absolutamente desarrollado.

Asf, por ejemplo, como se desprende
del cuadro núm. 1, puede observarse que,
con datos de 1981, la aportación de la
agricultura al PIB andaluz era del 12,06%,
frente al 6,34% del total de España.
Igualmente, la aportacibn de Andalucía a
la producción final agraria estatal es del
24,06^o frente a un 17,3% de superficie.

Si descendemos al análisis de los dife-
rentes subsectores, vemos igualmente
que la participación de la agricultura an•
daluza es muy importante en muchos de
ellos. Asf, por ejemplo, en el cuadro núm.
2 se observa el predominio de las pro•
ducciones andaluzas de aceite de oliva,
cereales, girasol, algodón, remolacha y
hortofrutfcolas.

No obstante, hay otro conjunto de da•
tos que viene a poner de manifiesto la

existencia de graves desajustes y, en todo
caso, de la infrautilización de unos recur•
sos de los que la naturaleza ha dotado a
Andalucia. Así, por ejemplo, la Cuenca del
Guadalquivir sólo está regulada en un
28% de sus posibilidades, utilizándose
todavfa en la mayor parte de las explota•
ciones de regadío, sistemas despilfarra•
dores de agua; hay acuíferos con graves
problemas de salinización, mientras otros
están sin explotar y, en todo casa, falta
una ordenación adecuada del uso de es•
tas aguas. A nivel productivo, más del

54% de la Superficie Agraria Util está
dedicada a olivar, cereales y girasol; existe
un gran desequilibrio entre producciones
agrícolas y ganaderas (18,2^o en Andalu-
cía, frente al 42,3% en el total de España,
sobre producción final agraria) mientras
que miles de toneladas de subproductos
agrarios se destruyen anualmente por la
inexistencia de una ganader(a ligada a la
tierra que los aproveche. Por lo que res-
pecta al tema forestal, es evidente la gran
cantidad de montes deforestados, mien•
tras la desertización es una triste realidad

" Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucia.

Cuadro núm. 1

DISTRIBUCION SECTORLAL DE LA eRODUCCION (PIcB cf),^ 1.981

Andalucie ( %) Eepafla ( %) Andal. e/Esp.

Agriculture y Peaca........... 12,06 6,34 24,61

Induetris .................... 19,00 2B,90 8,90

Conetrucción ................. 8,66 7,49 14,90

Servícioa .................... 59,28 57,27 13,39

TOTAL .................. 100,00 100,00 100,00

--------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Indicadores Económicoa Regíonelee del INE
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Cuadro núm. 2

PRODUCCIONES DE SUBSECTORES AGRICOLAS

TM. 1.982 1.983 1.984

Andalucía España % Andalucía España % Andalucía España %

Aceite de oliva 504.643 666.134 75,8 198.255 266.000 74,5 535.003 658.000 81,3

Cereales 2.982.487 13.147.650 22,7 1.538.241 13.753.000 11,2 6.945.403 20.898.000 33,2

Girasol 343.190 653.911 52,5 320.411 682.000 47,0 539.675 968.000 55,8

Algodón 137.757 158.681 86,8 91.427 121.000 75,5 126.903 159.000 79,8

Remolacha 2.698.229 9.084.635 29,7 2.485.620 9.619.000 25,8 2.084.800 8.395.000 24,8

Hortofrutícolas 2.945.289 15.100.022 19,5

ria, aprobada por el Parlamento Andaluz,
que contempla:

Olivares en las cercanías de Jaén.

en muchas zonas andaluzas, especial-
mente en las provincias orientales.

Con respecto a los grandes propietarios
andaluces, aunque han Ilevado a cabo un
proceso de modernización de las técnicas
de cultivo realmente apreciable, han op
tado sin embargo en la mayor parte de los
casos por unas especulaciones producti-
vas basadas en la ausencia de riesgo
empresarial, fácil mecanización y precio
garantizado, abandonando otras produc-
ciones con mucha mayor capacidad de
empleo y también de rentabilidad econó-
mica, pero que exigen mayor dedicación,
capacidad y riesgo para los empresarios,
así como la necesidad de acometer otras
fases del proceso productivo como la
transformación y comercialización de los
productos. En definitiva, se podría afir-
mar que los grandes propietarios andalu-
ces pueden ser buenos labradores pero,
en muchos casos, no dan la medida como
empresarios que deben optimizar el
aprovechamiento de los diferentes recur-
sos productivos de su empresa, buscando
conseguir el máximo de valor añadido a
sus productos. Hay que decir también,
para ser objetivos, que la política agraria
Ilevada a cabo por los Gobiernos anterio-
res estimulaba este tipo de comporta-
miento.

Por otra parte, las miles de explotacio-
nes tan pequeñas que no permiten una
adecuada utilización de las modernas
técnicas de cultivo, ni una correcta ges-
tión económica o comercial, impiden un

desarrollo agrario de muchas zonas que
se traducen en la necesidad de estos
pequeños agricultores de buscar jornales
fuera de la explotación, en las emigracio-
nes temporales o acogiéndose a los siste-
mas de cobertura del desempleo agrario,
Plan de Empleo Rural, etc.

EI sector agrario andaluz, en su doble
vertiente de producción y de transforma-
ción y comercialización, es uno de los
sectores económicos que, junto con el
turismo, ofrecen claras ventajas compa-
rativas frente a otras zonas de España y
Europa, por lo que su potenciación y
desarrollo es un objetivo prioritario para el
Gobierno Andaluz. En consecuencia, la
política agraria que desde él se está im-
pulsando en Andalucía, está dirigida a
conseguir el pleno aprovechamiento de
los recursos productivos propios que per-
mitan la creación de riqueza y la contri-
bución a la creación de empleo.

UN PROGRAMA DE
REFORMA AGRARIA

EI programa de Reforma Agraria elabo-
rado y puesto en marcha por la Junta de
Andalucía viene a ser el instrumento me-
diante el cual debe conseguirse el objetivo
anterior, a través de las siguientes actua-
ciones sobre:

1. Propiedad y uso de la tierra
Aplicación de la Ley de Reforma Agra-

a) Exigencia a los grandes propietarios
del cumplimiento de la función social de
la propiedad de la tierra.

b) Medidas de apoyo a los pequeños
agricultores y trabajadores agrícolas para
la creación de explotaciones viables y
modernas, mediante la concentración de
explotaciones. Creación de explotaciones
comunitarias en tierras públicas.

c) Incremento de la regulación y apro-
vechamiento de nuestras aguas,
transformaciones en regadíos y mejora de
los actuales, creación de infraestructura
en el medio rural.

d) Conservación de la naturaleza y lu-
cha contra la erosión, mediante planes de
repoblación forestal y regeneración y me-
jora de suelos y pastos.

2. Fomento y ordenación de pro-
ducciones

En el marco de la ordenación general de
la economía y de la política agraria na-
cional, fomentar aquellos cultivos en los
que tenemos claras ventajas comparati-
vas y son, al mismo tiempo, altamente
empleadores. La expansión de los cultivos
intensivos y de primor en todo litoral
andaluz, de los hortofrutícolas para
conservas en los regadíos del interior, y
de otros cultivos con capacidad de empleo
o de claro déficit en nuestras necesida•
des, como algodón y maíz respectiva-
mente. La potenciación de una ganadería
ligada a la tierra, basada en las razas
autóctonas, que aproveche todos los
subproductos es un aspecto esencial para
corregir nuestro desequilibrio ganadero.
Una correcta compatibilización de los
aprovechamientos agro-silvo-pastables,
junto a programas ya en marcha de im-
plantación de arbustivos y pastizales en
zonas áridas, puede contribuir enorme-
mente al mejor aprovechamiento de esos
recursos y a un desarrollo ganadero im-
portante, así como a la elevación de las
rentas de los habitantes de estas zonas.
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ANDALUCIA

3. Industrialización y Comerciali-
zación

La consecución del máximo de valor
añadido de los productos agrarios es un
objetivo aún por conseguir en nuestra
Comunidad. Sólo el 20% de los productos
agrarios andaluces se transforman en
Andalucía, y, en cuanto a la comerciali-
zación, sabida es la dependencia de los
agricultores andaluces de comerciantes
foráneos que, por la intermediación, ob-
tienen muchas veces bastante más valor
que los propios productores. Es necesario,
por tanto, un fuerte desarrollo de la in-
dustria agroalimentaria en Andalucía, lo
que - además de transformar aquí nues-
tros productos - permita la creación de
un volumen importante de empleo, con
una gran diversificación territorial, per-
mitiendo fijar la población en el medio
ru ra I .

Igualmente, la creación de canales de
comercialización en origen de productos
agrarios permitirán conseguir el objetivo
marcado.

La perspectiva de la adhesión a la
C.E.E. y la necesidad de adaptar nuestras
estructuras de mercados y de organiza-
ción de los agricultores, además de un
reto, es una ocasión irrepetible como
revulsivo para la Administración y para
los agricultores que no podemos
desaprovechar.

Los diferentes planes iniciados, o en
proyecto, de la Consejería de Agricultura
van en esta dirección.

4. Investigación Agraria, forma-
ción y apoyo técnico a los agricul-
tores

Una reforma, en profundidad, de la
agricultura andaluza como la que preten-
de la Junta de Andalucía no es posible
Ilevarla a cabo sin contar con el soporte
de la investigación que permita la perma-
nente puesta a punto de la tecnología y,
sobre todo, sin los verdaderos agentes
que han de Ilevar adelante esta reforma.
De ahí, que la formación de los agriculto-
res y de los trabajadores que accedan a la
explotación de la tierra sea una tarea
fundamental.

Los centros de investigación agraria,
dependientes de la Consejería de Agricul-
tura, constituyen una base importante de
apoyo, que es necesario potenciar con la
creación de algunos departamentos nue-
vos, sobre todo, en avicultura y sanidad
animal, que hoy no existen. La investiga-
ción aplicada, unida a la experimentación
y a la divulgación entre los agricultores
permite un aprovechamiento de los es-
fuerzos al servicio de una agricultura mo-
derna.

EI inicio de fórmulas de colaboración
entre los propios agricultores y la Admi-
nistración, para la cogestión y cofinan-
ciación de Centros de Investigación, es

Un programa de Reforma Agraria

una experiencia que hay que alentar y que
nos sitúa en la línea de los países más
desa rrol lados.

por lo que respecta a la formación de
agricultores y trabajadores agrícolas, está
siendo objeto de especial atención por
parte de la Consejería de Agricultura,
tanto en medios económicos como hu-
manos. La apuesta por un sistema de
explotación cooperativa exigirá sin duda
la prestación de ayuda técnica y econó-
mica, pero sin una formación adecuada
de sus miembros estaría condenada al
fraca so.

5. La financiación del programa
de Reforma Agraria

La realización del programa que aca-
bamos de describir, requiere un esfuerzo
económico importante. Consecuente-
mente con ello, la Comunidad Autónoma
viene asignando una parte importante de
sus recursos presupuestarios al sector
agrario y así está recogido en la Ley del
Plan Económico para Andalucía. Será
necesario, en los próximos años, conti-
nuar con esta política y complementarla
con otros fondos provenientes tanto del
Estado, mediante la financiación de pla-
nes concertados que se puedan declarar
del Interés General de la Nación, como
mediante el acceso a planes de desarrollo
integral de áreas deprimidas financiados
con los Fondos de Desarrollo Regional de
la C. E. E.

Catedral de Jaén.

Por otra parte, la puesta a disposición
de los agricultores y cooperativas de fi-
nanciación privilegiada, tanto para las
inversiones fijas en las explotaciones, en
las industrias transformadoras o en los
centros de manipulación, como en crédi-
tos de campaña para la producción y
comercialización, son instrumentos
interesantes que deben seguir estando a
disposición del sector e incrementados en
la medida de las posibilidades.

LA PARTICIPACION DE LOS
AGRICULTORES

La política de concertación que está
propugnando la Junta de Andalucía debe
encontrar su marco de realización en
cada uno de los sectores económicos. Así,
en el sector agrario es necesario conti-
nuar fomentando la participación de las
fuerzas sociales y económicas en las di-
ferentes instancias. Tanto en el Consejo
Asesor Agrário de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca y en sus correspondientes
grupos de trabajo, como en las Juntas de
Reforma Agraria, cursos de formación o
cualquier otra instancia, la participación
mediante el pago de los costes que esta
participación conlleva pero, sobre todo,
ampliando los compromisos de forma que
a estos grupos de trabajo se Ilegue con un
fuerte nivel de representación a través de
Centrales Sindicales y O.P.A.S.
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ANDALUCIA

La agricultura, sector clave en Andalucía

EL SECTOR AGRARIO EN
EL MARCO ECONOMICO

DE ANDALUCIA
Antonio Titos Moreno*

EL SISTEMA
AGROALIMENTARIO

EI conocimiento de un sector, a través
de sus magnitudes macroeconómicas
(empleo, VAB, recursos disponibles, etc.),
es siempre importante cuando se trata de
elaborar políticas sectoriales o territoria-
les que hayan de tenerlo en cuenta, ya sea
porque le afecten directamente, ya sea
porque se vean influenciadas por dicho
sector en mayor o menor medida.

Pero tal importancia se ve incrementa-
da, y Ilega a convertirse en imperiosa
necesidad, cuando dicho sector tiene un
gran peso específico y juega un papel de
primera magnitud en el sistema econó-
mico en el que se enmarca. Este es el caso
del sector agrario en Andalucía, región
eminente y tradicionalmente agrícola, en
donde las producciones agropecuarias
alcanzan cotas que, abusando un tanto
de la exageración, sustentan el dicho
popular según el cual "Andalucía es la
despensa de España".

Sin embargo, el estudio del sector
agrario no solamente tiene interés por la
riqueza directa que genera en Andlaucía,
sino porque, además, constituye una base
en la que se apoyan otras muchas activi-
dades productivas que se desarrollan en
la región. Desde el punto de vista de la
oferta de sus productos baste poner como
ejemplos, que corroboran esta afirma-
ción, a las industrias del aceite, del vino,
del azúcar o de la molinería, actividades
que tienen una fuerte conexión con la
agricultura, por razones de aprovisiona-
miento de materias primas. Desde la
perspectiva de la demanda que hace el
sector primario a las actividades que le
suministran sus inputs, pueden citarse

(°) Departamento de Economía y Sociología
Agrarias de la E.T.S.I.A. Univ. de Córdoba.

Cazorla (Jaénl.

En este artículo se recogen
algunas conclusiones origina-
les relativas al sector agrario,
que se deducen del estudio Las
cuentas económicas de Anda-
lucía. 1980, dirigido por el au-
tor de este artículo conjunta-
mente con J. Aurioles, J.R.
Cuadrado y A. Moral y al que
se le concedió el premio
Hércules/ 1985 instituido por
Diario 16 y Sodian para el me-
jor estudio socioeconómico
sobre Andalucía.

del mismo modo actividades industriales
tales como fábricas de fertilizantes, de
fito y zoosanitarios, de semillas selectas,
de piensos compuestos o de maquinaria y
equipo. En definitiva, puede decirse que
existen muchas actividades que sólo tie-
nen razón de ser si se conciben como
prolongación de la actividad agraria o
como industria auxiliar de la misma.

EI conjunto de relaciones de oferta y
demanda que mantiene la agricultura
andaluza, con estas otras actividades
productivas, contribuye a generar rentas
muy importantes en los sectores indus-
trial y de servicios de la región, lo que
hace que la relevancia del sector agrario,
en el marco económico regional, sobre-
pase a la valoración simplista que de él se
obtiene al analizarlo desconectado de su
entorno. La generación indirecta de ri-
queza y de valor añadido, debida a sus
conexiones con otras actividades, no
puede ser olvidada si se quiere valorar en
sus justos términos el papel que la agri-
cultura juega en el entramado económico
de Andalucía.

Por ello es importante tomar conciencia
de que hay que acometer los estudios del
sector agrario dentro del marco de lo que
se ha venido en Ilamar el sistema agroa-
limentario, sistema que engloba todas las
actividades que hacen posible que los
productos agrarios Ileguen hasta el
consumidor final en las condiciones de
elaboración y presentación demandadas.
Está integrado por las industrias sumi-
nistradoras de inputs agrarios, por la
actividad agraria propiamente dicha, por
las industrias derivadas, por los servicios
de restauración y por los servicios de
comercialización y distribución agroali-
mentarios.

Partir del conocimiento de las relacio-
nes que se establecen, dentro del propio
sistema agroalimentario, por una parte, y
de las conexiones de dicho sistema con el
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resto de la economía, por otra, cremos
que constituye la única fórmula válida
según la cual se pueden establecer políti-
cas basadas en el sector agrario, que
tengan un carácter globalizador y no
adolezcan, por consiguiente, de miopía.

Esta es la gran ventaja que presenta el
estudio que sobre la economía andaluza
está próxima a ver la luz (1). En él, no
solamente se hace referencia específica al
sector agrario y a sus industrias derivadas
(agroalimentarias) por medio de sendos
capítulos monográficos (2), sino que ade
más se ponen de manifiesto y se cuanti-
fican las relaciones de oferta y demanda
que los subsectores agrarios andaluces
(agricultura, ganadería y silvicultura)
mantienen con las demás actividades del
sistema alimentario y del conjunto de la
economía. Dedicaremos los párrafos si-
guientes a glosar, muy a grandes rasgos,
las conclusiones que de dicho estudio se
deducen y que puedan aportar algo que
otras fuentes de información normal-
mente no contienen.

LA AGRICULTURA ANDALUZA

Las actividades agrarias se extienden
desigualmente por todo el territorio an
daluz, asentándose sobre 7,6 millones de
hectáreas, de las cuales corresponden
algo más de la mitad a tierras cultivadas
(en su inmensa mayoría de secano) y
siendo ocupado el resto por pastos y
bosques.

De Ilevar a cabo estas actividades pri-

(1) Las cuentas económicas de Andalucía. 1980.
Trabajo dirigido por J. Aurioles, J.R. Cuadrado, A.
Moral y A. Titos, y patrocinado por el Banco de Bilbao
y las Cajas Rurales de Andalucia. De próxima apari-
ción.

(2) "La agricultura andaluza en 1980" y"La
industria agroalimentaria de Andalucia en 1980",
monografías contenidas en el estudio citado en la
nota anterior.

marias se encargan, según las fuentes
estadísticas, aproximadamente 26 de ca-
da 100 personas que tienen empleo en la
región. Y de ellas, alrededor de 20 son
trabajadores por cuenta ajena (jornale-
ros), encuadrándose las 6 personas res-
tantes bajo la rúbrica de los nos asalaria-
dos: propietarios autónomos o trabajado-
res en régimen de ayuda familiar. Queda
patente, pues, que una quinta parte de la
población ocupada de la región en todos
sus sectores económicos, está integrada
por jornaleros del campo.

La producción agraria de Andalucía,
con ser importante y representar alrede-
dor del 17% de la nacional, sólo consti-
tuye el 85% de la oferta regional de pro-
ductos agrarios. EI 15% restante es pre-
ciso comprarlo en otras regiones españo-
las o importarlo del extranjero. En térmi-
nos generales puede decirse que la pro-
ducción interior coincide con la demanda
interior, por lo que las ventas de produc-
tos agrarios andaluces a otras regiones
españolas y las exportaciones al extranje-
ro vienen a ser del mismo orden de mag-
nitud que las importaciones realizadas
desde otras regiones o del extranjero. Un
rasgo a destacar de la demanda interior
es la alta proporción de productos agra-
rios que son consumidos como materias
primas en las industrias derivadas (más
del 60%) frente a la cuarta parte escasa
que se destina al consumo final en fresco,
o sea, al consumo de las familias en sus
hoga res.

En relación con la estructura de las
cuentas económicas del sector, se indica
en el estudio citado que el valor del
reempleo - producción agraria utilizada
de nuevo en las explotaciones como in-
puts - viene a significar el 10% del de la
producción total. De ello se deduce que la
producción final representa aproximada-
mente el 90% de aquélla. Por el lado de
los costes, esta producción final está

formada en una cuarta parte por los gas-
tos realizados fuera del sector (abonos,
energía, semillas selectas, piensos com-
puestos,...), correspondiendo las tres
cuartas partes restantes al valor añadido
bruto generado por las actividades agra-
rias (jornales, seguridad social agraria,
impuestos, subvenciones, remuneración
de no asalariados, amortizaciones,
intereses bancarios, beneficios de explo-
tación, etc.).

Quizás el aspecto más importante a
destacar en este estudio sobre el sector
agrario sea, por lo que de novedoso tiene,
el que hace referencia a los canales co-
merciales que utiliza el agricultor andaluz
para hacer sus compras y sus ventas
inmediatas.

Por lo que respecta a las compras, se
ha investigado acerca de los agentes e
instituciones a los que adquiere sus
ínsumos más importantes (semillas, abo
nos, fitosanitarios y piensos compuestos)
distinguiendo entre intermediarios (co-
rredores, representantes, almacenistas,
organismos oficíales reguladores, etc.^ e
industrias derivadas (aceiteras, de vinos,
etc.), tanto de Andalucía como de fuera
de la región. Los resultados globales a los
que condujo dicha investigación indican
las siguientes proporciones sobre el total
de las compras realizadas:

- A través de intermediarios
• de la región: 75%
• de fuera 4%

- A industrias directamente
• de la región: 20%
• de fuera: 2%

Estas cifras varían, como es lógico, de
unos inputs a otros. Así, los abonos y
fitosanitarios se adquieren a través de
intermediarios regionales en proporciones
que superan al 80%, mientras que las
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Las Cabezas (Sevilla). (Foto: Alvaro Síerra).

compras de semillas y de piensos com-
puestos se hacen directamente a las ca-
sas productoras con mayor profusión.

En relación con la venta inmediata de
sus productos (primera venta) se investi-
garon igualmente los distintos destinos
de las principales producciones agrícolas
y ganaderas, Ilegándose a los siguientes
resultados:

^ EI sistema agro-
a{imentario
^ Todavía en
desarrollo

- Ventas directas a industrias agrarias
• de la región: 35%
• de fuera: 2%

- Ventas a través de intermediarios
• de la región: 50%
• de fuera: 7%

- Ventas directas al consumo familiar
• de la región: 3%
• de fuera: -

- Exportaciones directas al extranjero:
3%

Tampoco en el caso de las ventas existe
uniformidad para todos los productos,
siendo reseñable que los cereales y legu-
minosas se comercializan a través de
intermediarios en proporciones que al-
canzan hasta el 90% de lo vendido,
mientras que la venta directa a industrias
agrarias acapara el 10% restante. Sin
embargo, en los productos típicamente
industrializados ( algodón, remolacha
azucarera, aceituna, uva para vino, semi-
Ilas oleaginosas, etc.) ocurre lo contrario,
vendiéndose sólo el 15% a intermediarios
y Ilevando los agricultores o sus asocia-
ciones el 85% restante a las industrias
transformadoras.

Las frutas y hortalizas constituyen un
grupo en el que, con ser muy importante
las ventas a través de intermedarios (78

• 20%0, d e
jornaleros del campo

^ Hacia una
agricultura má ŝ
moderna

%), tienen un cierto peso las exportacio-
nes al extranjero que realizan directa
mente los agricultores o sus asociaciones
(11%) y las ventas directas que, con ca-
rácter ambulante y local, realizan a las
familias (7%). Escasísima proporción al-
canzan las ventas a industrias (4%).

Con referencia a los ganaderos pro-
ductores de ganado para carne, leche y
huevos, dan salida al 68% de estos pro-
ductos por medio de intermediarios; el
29% lo venden directamente a las indus-
trias (principalmente leche a centrales
lecheras y a otras industrias lácteas), y el
3% restante, constituido principalmente
por leche y huevos, lo venden directa-
mente al consumo familiar.

EL SECTOR AGRARIO EN EL
SISTEMA AGROALIMENTARIO
DE ANDALUCIA

Una de las conclusiones más inte-
resantes que pueden extraerse del es-
tudio citado sobre la economía andaluza
es la que se deriva del análisis del sistema
agroalimentario de Andalucía. De él se
desprende que estamos ante un sistema
en vías de desarrollo, aunque bastante
próximo al tipo de sistema denominado
propiamente dicho o desarrollado, en tér-
minos de Malassis y Bourdon (3). Estos
autores establecieron, a partir de múlti•
ples investigaciones al respecto, una ti-
pología basada en la participación que
tiene cada una de las grandes actividades
que se integran en el sistema agroali-
mentario, en la constitución del valor final
de los alimentos producidos por dicho
sistema y adquiridos por los consumido-
res. En resumidas cuentas, Ilegaron a
detectar que a medida que las materias
primas consumidas por el sector agrario
(gastos fuera del sector) vayan aumen•
tando su participación en el valor final de
los alimentos, que el valor añadido por el
sector agrario disminuya, y que los costes
de industrialización y comercialización
aumenten, el sector agrario se va moder-
nizando y el sistema agroalimentario va
desarrollándose.

La disponbilidad de la tabla de relacio-
nes intersectoriales (tabla input-output)
para Andalucía, así como de la informa-
ción de base necesaria para elaborarla,
permitió obtener los rasgos característi-
cos del sistema agroalimentario andaluz y
calificarlo según la tipología anteriormen-
te citada. Tales rasgos, expresados en
porcentajes sobre el valor final de los
alimentos producidos, son los siguientes:

a) Valor de las materias pri•
mas consumidas por el sec-
tor agrario en sus procesos
productivos ............ 13,7%
b) Valor añadido en el sector
agrario ................ 28,4%
c) Valor de los alimentos sin
transformar (a + b) . . . . . 42,1%
d) Coste de industrialización
de los alimentos . . . . . . . . 41,3%
e) Coste de comercialización
de los alimentos . . . . . . . . 16,6%
f) Costes de industrializa-
ción y comercialización
(d + e) . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,9%
g) Valor total de los alimen-
tos producidos (c + f) . . . 100,0^0

Según lo dicho anteriormente, en la

(3) Malassis, L. y B°lurdon, M. "Un modéle simple
de developpement agricole integré". Economie et
Societé. Genéve. Sepbre., 1969.
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medida en que vayan creciendo los por-
centajes de las rúbricas a) y f), y decre-
ciendo el de b), nos iremos acercando al
sistema agroindustrial propiamente dicho
o desarrollado, en el cual los porcentajes
se establecen alrededor del 20% para a),
20% para b), y 60% para f). Es preciso,
por lo tanto, que la agricultura andaluza
se modernice más (incremente los gastos
de fuera del sector, rúbrica a) y disminuya
proporcionalmente su valor añadido (rú-
brica b), al tiempo que se añadan mayo-
res utilidades de forma, espacio y tiempo
a los alimentos (rúbrica f), si quiere Ilegar
a conferir el carácter de plenamente
desarrollado al sistema agroalimentario
que sobre ella se sustenta.

LA AGRICULTURA COMO
SECTOR CLAVE EN
ANDALUCIA

Otra conclusión importante del estudio
en cuestión hace referencia al papel que
el sector agrario desempeña en el sistema
productivo general de la región andaluza.
A este respecto es preciso indicar que
tanto la agricultura como la ganadería se
manifiestan como sectores clave de la
economía regional.

Efectivamente, por un lado son am-
pliamente receptivos de los cambios que
se producen en la demanda general del
sistema. Ello quiere decir que los procesos
de crecimiento, que se traducen en incre-
mentos generalizados de la demanda de
bienes y servicios de todo tipo, provocan
directa e indirectamente en el sector
agrario un incremento de su producción
que es superior a la provocada, por tér-
mino medio, a los restantes sectores pro-
ductivos. También las tablas de relacio-
nes intersectoriales permiten evaluar es-
tos efectos, habiéndose Ilegado a la con-
clusión de que dicha superioridad es de
un 23% para la agricultura, y de un 26%
para la ganadería. Es decir, que si un
determinado crecimiento de la demanda
general del sistema induce a que la pro-
ducción de un sector de tipo medio crezca
en una unidad, las producciones de la
agricultura y de la ganadería crecerán en
1,23 y 1,26 unidades, respectivamente.

Pero, por otro lado, esta capacidad de
recepción y de estímulo es transmitida a
otros sectores y actividades a los que la
agricultura y la ganadería están ligados
relevantemente. Cuando estas relaciones
son de oferta por parte del sector prima-
rio, se dice que impulsan a las actividades

ligadas, tales como industrias agrarias o
servicios de restauración. Cuando son de
demanda, se dice que arrastran a otras
actividades, como por ejemplo a indus-
trias de abonos o de piensos compuestos.

Partiendo de las tablas de relaciones
intersectoriales, puede deducirse que en
estos efectos de impulso o de arrastre el
sector agrario andaluz se muestra con
una capacidad para provocarlos que es
superior a la de la media del conjunto
productivo. Concretamente, se puede de-
cir que un incremento unitario de la de-
manda final del subsector agrícola genera
un crecimiento generalizado, en la pro-
ducción de todo el sistema económico,
que es doble que la que generaría un
sector medio que representase al conjun-
to de sectores. En el caso del subsector
ganadero, el aumento que provocara sería
1,65 veces el del citado sector medio.

Estas dos características (buen recep-
tor y buen transmisor) hacen que estemos
ante un sector clave de la economía re-
gional, tal como indicamos anteriormen-
te. Lo cual quiere decir también que es un
sector "estrangulador", ya que a través
suyo se canalizan, en gran medida, los
procesos de crecimiento del sistema eco-
nómico de Andalucía.

C^A. CAMPOS, S.A .
AL SERVICIO DEL AGRICULTOR

Aplicaciones: UNIMOG
LAND ROVER
AEREAS

Distribuidores de: Abonos sólidos
Amoníaco anhidro 82%
Soluciones nitrogenadas 32% y 41 %
Complejos claros líquidos
Suspensiones
Herbicidas
Insecticidas
Fungicidas

OFICINAS Y ALMACENES:
Avda. de Ecija, 30-32
Teléfonos 81 01 44 - 81 08 97

OSUNA (Sevilla)

AGENCIAS EN:
-Aguadulce ...............................
-Gilena ....................................
-EI Rubio .................................
-Estepa ....................................
-Herrera ..................................
-Puebla de Cazalla ......................
-La Lantejuela ...........................
-Marchena ................................
-Morón de la Frontera .................

Teléfono 81 60 02
" 82 70 46
" 81 72 67
" 82 00 43
" 957/62 32 44
" 84 72 85
" -
" 84 31 19
" 85 07 90
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NUESTROS ACEITES
ANTE LA C . E . E .

^ Pel igra el mercado^

Consideraciones al tema, desde Sevilla

Javier López de la Puerta ^

SITUACION ACTUAL EN SEVILLA

La evolución que ha tenido, en los últi-
mos años, las superficies de olivar de
molino y verdeo, girasol y cártamo, así
como la interrelación que existe entre
estos productos, hace necesario que, pre-
viamente al análisis de las consecuencias
para las producciones de aceites en la
provincia de Sevilla, hagamos una
descripción de la situación actual para
que nuestras consideraciones estén más
en función de la realidad actual y de las
previsiones de futuro que en los datos del
pasado, que quizás incidan más en la
apreciación que se tiene de lo que para
nuestra provincia significan las produc-
ciones de aceites.

También parece oportuno una breve
referencia a todos los hechos que, en los
momentos actuales, afectan tanto a las
producciones como a la comercialización
e industrialización de estos productos.

Aunque es poco importante la superfi-
cie de siembra de soja interesa considerar
a este grano oleaginoso el cual, aunque
procede casi en cifras absolutas de la
importacióri, afecta en la actualidad al
mercado del aceite, y es previsible que lo
haga de forma mucho más importante en
el futuro.

Con relación a estas premisas se ofre-
cen, a continuación, los datos productivos
de mayor interés.

RENDIMIENTOS EN SECANO (KgIHa) CAMPAÑA 82-83

Olivar de Molino Olivar de "verdeo" Girasol Cártamo
Sevilla 1.822 1.366 750 700
Andalucía 2.096 1.360 815 670
España 1.569 1.391 676 650

Desde Jaén a Los Villares.

SUPERFICIES (Ha) REFERIDAS A LA CAMPAÑA 83-84

Olivar de Molino Olivar de "verdeo" Girasol Cártamo
Sevilla 112.865 67.135 183.500 11.000
Andalucía 1.121.324 83.172 356.121 15.627
España 1.932.573 153.254 842.902 19.908

REALIDADES Y TENDENCIAS
EN LA PRODUCCION

A modo de resumen queremos relacio-
nar diversas consideraciones previas de
carácter preferente:

- La tendencia en nuestra provincia en
el olivar es de disminución de la superficie
de olivar de molino y de incremento de las
variedades de verdeo con aportación de
riego, casi siempre eventual, en busca de
buenos rendimientos y calidades.
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- Los rendimientos indicados en la
superficie olivarera están referidos a una
campaña alta de producción. Teniendo en
cuenta la vecería de este cultivo, se pue-
den estimar en un 50% superior a la
media en un periodo de 6 años.

- La superficie de cártamo está esta-
bilizada en contraste con la de girasol que
tiende a incrementarse a niveles provin-
ciales, regionales y nacionales.

- Hay muy poca homogeneidad en los
rendimientos del olivar, en función tanto
de las edades de los árboles como de la
densidad o de los tipos de suelo en los que
están plantados.

- Se dispone en la actualidad, gracias
a los trabajos de investigación de orga•
nismos vinculados al Ministerio de Agri-
cultura en el olivar, de nuevas técnicas de
producción que pueden incrementar sen•
siblemente los rendimientos y disminuir
los costos.

- También es notoria la importante
labor de investigación en las semillas
oleaginosas por parte del Ministerio de
Agricultura y de las industrias transfor•
madoras de estos productos.

- La brevedad exigida a este artículo
nos impide profundizar en producciones
menos significativas, como las del aceite
de algodón y soja, en nuestra provincia.

- La estructura de explotaciones se
puede estimar en 7 Ha por explotación en
el olivar y 9 Ha en las oleaginosas.

- Las importaciones nacionales de soja
pueden estar a un nivel de tres millones
de toneladas, lo que equivale a una pro-
ducción de 540 millones de kilos de acei-
te.

...Y EN LA COMERCIALIZACION
E INDUSTRIALIZACION

- Las instalaciones industriales ubica-
das en la provincia de Sevilla tienen ca-
pacidad suficiente para transformar las
producciones provinciales, tanto de acei-
tunas como de semillas oleagionosas.

- Existen igualmente en nuestra pro•
vincia firmas con marcas importantes,
tanto para la distribución de los aceites en
el mercado nacional como en el exterior.

- La participación de los agricultores a
través de Cooperativas y S.A.T. es signifi-
cativa e importante, en el sector de al-
mazaras, pero tienen poca incidencia en
la transformación de todas las produc-
ciones de aceites.

Desde Ecija a Osuna.

Por último, dentro de estas considera-
ciones, hay que dejar constancia de he•
chos importantes:

- Que nuestros rendimientos son
competidores con los de la C.E.E. en el
olivar. Pero están a un nivel inferior a un
50% en el girasol.

- Que la capacidad de empleo en el
olivar es de 25 jornadas de trabajo por
hectárea y en el girasol de 7.

- Que la evolución que en el futuro
tenga la superficie del olivar puede incidir
en nuestro sistema ecológico.

LAS REALIDADES A NIVEL
NACIONAL

Nos hemos referido, con preferencia, a
los hechos más singulares de la provincia
de Sevilla. Pero antes de entrar en la
consideración de la posible incidencia de
la integración de España en la C.E.E.,
parece necesario, por la parte que nos
puede afectar, señalar algunos hechos de
carácter nacional:

- La abundancia de disposiciones ofi-
ciales, respecto a las materias que esta-

mos considerando, no determinan la
existencia de una " política de aceites y
grasas" que, a mi juicio, ha sido y será de
absoluta necesidad, tanto a nivel nacional
como de Andalucía.

- Los niveles de autoabastecimiento
alcanzan cuotas que pueden ser superio-
res al 100, tanto en aceite de oliva como
de girasol.

- La oferta de aceites en España está
fuertemente condicionada al estar con-
tingentada, en 90 millones de kilos, la
cifra de venta de aceite de soja en el
interior, cuando la producción de este
aceite en España, procedente de las im•
portaciones de granos, es de 540 millones
de kilos aproximadamente.

- La demanda de aceite de oliva, en
función del incremento de los desniveles
de precios al consumo y de lo poco que se
ha cuidado la defensa de sus calidades,
está disminuyendo en favor de la de gira-
sol .

- Los stoks actuales de aceite de oliva
sólo se justificarán por haberse vendido
como tal otros tipos de aceites y grasas.

- Los precios al productor más
subvenciones son muy inferiores a los de
la C.E.E.; en el olivar 509^o y en girasol
70%.

- EI comercio exterior del aceite de
oliva no ofrece, hasta ahora, una vfa de
esperanza que nos permita pensar que se
incremente la demanda por ese canal.

- EI mercado exterior de acietes de
semilla está sujeto al régimen de comer•
cio de Estado.

- Se ha prestado poca atención a la
promoción de los aceites de oliva y a las
Denominaciones de Origen, salvo en Ca•
taluña.

DATOS Y HECHOS DE
INTERES EN LA CE.E.E.

Olivar

- Se encuentra localizado fundamen•
talmente en Italia (2.200.000 Ha) y Grecia
(500.000 Ha).

- La producción declarada está situada
sobre la cifra de 800.000 Tm (la cual, a
nuestro juicio, es inferior).

- EI consumo es de 815.000 Tm
(campaña 82^83).

- En el periodo 74-75 al 79-80 la CEE
importó un promedio de 121.000 Tm, de
las cuales 95.000 Tm entraron en Italia,
procedentes a su vez, en más de un 50%,
de España.

- Existe un sistema de protección, en
el aceite de oliva, frente al exterior, a
través del "prelevement", y de apoyo a la
exportación a través de restituciones.

- En la campaña 83-84 los precios de
apoyo se establecieron de la siguiente
forma:

AG R I CU LTU RA-429



ANDALUCIA

Precio de interven-
ción ............ 229 Ecus/100 Kg#

Ayuda a la produc-
ción ............ 70 Ecus/100 Kg

Precio indicativo a la
producción ...... 319 Ecus/ 100 Kg

La ayuda al consumo
fue de .......... 52 Ecus/100 Kg

° 1 Ecus = 126 pts.

- Hay acuerdos preferenciales con
Turquía, Argelia, Marruecos y Túnez para
las importaciones de aceite.

- EI comercio de aceites vegetales,
tanto interior como exterior, está liberali-
zado (vulnerando el principio de prefe-
rencia comunitaria de la PAC).

- La cuenta para desarrollar esta polí-
tica con un apoyo financiero del
F.E.O.G.A. de 800 millones de Ecus (año
83), casi igual al de las oleaginosas y muy
inferior al del sector lácteo (4.000 millo-
nes), el cual además, ofrece al mercado
grasas de procedencia animal.

Semillas oleaginosas

Superficies: 731.000 Ha de colza y
210.000 Ha de girasol.

Producciones: 2.000.000 de Tm de col-
za y 550.000 Tm de girasol.

Estas cifras han subido significativa-
mente en los dos últimos años.

Rendimientos: Más de 2.000 Kg/Ha
^seca no).

- La C.E.E. es deficitaria en semillas de
girasol (1 millón de Tm) y de soja (18
millones Tm).

- EI precio que percibe el agricultor
comunitario por kilogramo de girasol es
superior a las 60 pts.

- La diferencia de precios al consumo
entre el aceite de oliva y girasol es muy
superior al de España.

LA PROPUESTA DE LA C.E.E.
DIEZ AÑOS DE TRANSICION

La Comunidad estima que es conve-
niente, prever, para el sector de las ma-
terias grasas vegetales, un periodo de
transición de una duración de 10 años, a
contar desde la fecha de adhesión, y
comprende los elementos siguientes:

a) EI precio de intervención (garantía)
para el aceite de oliva será fijado por
España, desde la adhesión, al nivel del
precio español actual (1) y se irá, desde la
aparición de la puesta en aplicación del
reajuste del acquis para la Comunidad
progresivamente acercando hacia el nivel
de los precios de intervención para la
Comunidad, en el transcurso del periodo
de transición.

(1) Sobre la base de los precios de cada uno
por el FORPPA.

b) La ayuda a la producción de aceite
de oliva, derivada del O.C.M., se aplicará
en España a partir de la adhesión y será
fijada inicialmente en el nivel de la ayuda
española a la producción concedida en el
transcurso de la campaña 1983/ 1984. EI
montante de la ayuda a la producción en
España se aproximará progresivamente al
montante de la ayuda a la producción
para la Comunidad en el transcurso del
periodo de transición. EI beneficio de esta
ayuda será siempre limitado a la superfi-
cie plantada de olivar en España en la
fecha del 1° de enero de 1984.

c) La ayuda, dentro de la Comunidad,
para el consumo del aceite de oliva será
introducida en España en la medida en
que, después del periodo derogatorio
mencionado en el apartado e), ésta sería
necesaria para acabar, en el final del
periodo de transición, al nivel de la ayuda
indicada en la que existirá, en este mo-
mento, en el resto de la Comunidad, es
decir que permite traer de nuevo el precio
utilizado del aceite de oliva en España al
nivel de los precios representativos del
mercado de la Comunidad en su conjunto.

d) En los intercambios entre España y
la Comunidad actual, los montantes
compensatorios serán aplicados durante
todo el periodo de transición de una ma-
nera decreciente, en función del acerca-
miento de los precios y de las ayudas.

e) La Comunidad mantendrá en Espa-
ña, durante el periodo derogatorio de 5
años, a contar desde la adhesión, y sus-
ceptible de prolongación en el transcurso
del periodo de transición (2), un control
de las cantidades de granos oleaginosos
(otros granos distintos a los de la soja) y
de todos los aceites de granos (3) puestos
en el mercado interior español, a fin de
mantener estas cantidades a un nivel
establecido en función del consumo ac-
tual en este país (4).

La Comunidad mantendrá igualmente
en España un control del nivel de los
precios al consumidor para los aceites de
granos.

f) Los precios indicativos y de
intervención para los granos de colza, de
nabina y de girasol, el precio objetivo y el
precio mínimo para los granos de soja y el
precio objetivo para los granos de lino,
serán fijados para España desde la adhe-
sión y progresivamente aproximados ha-
cia el nivel de los precios comunes, con-
forme a las reglas generales de transición,
en los cursos del periodo de transición.

(2) Las modalidades de esta eventual pro
longación, en el interior del periodo de
transición de 10 años, serían decididas según
un procedimiento a definir posteriormente.

(3) Salvo derogación por uso específico.
(4) A fijar en función de un periodo de refe-

rencia a determinar antes del final de las
negociaciones.

g) Se aplicarán, desde la adhesión,
umbrales de garantía específica a la pro-
ducción española de granos de colza, de
nabina y de girasol, con el fin de atender
los mismos objetivos que los perseguidos
por los umbrales de garantía comunita
rios.

f) La ayuda para los granos oleaginosos
derivan del O.C.M. y se aplicará en España
desde la adhesión. Su montante será siempre
limitado teniendo en cuenta la conservación o
mantenimiento, a título derogatorio, en Espa
ña, de ciertos mecanismos de control vistos en
el apartado e).

NI JUSTIFICADO NI ADMISIBLE

Hay en esta propuesta varios hechos que, a
nuestro juicio, resultan tan injustificados como
inadmisibles.

1.° - Un perio de transición de 10 años,
superior al de la mayoría de los productos
agrarios, lo justifica la C.E.E. por la situación de
excedentes de aceite de oliva que hay en Es
paña y la conveniencia de revisar el acervo
comunitario debido principalmente a los si-
guientes puntos:

- Analizar las ayudas al consumo.
-Vigilar las ayudas a los olivareros.
- Medidas para cambiar el cultivo.
- Y revisar el acuerdo CEE-GAT sobre im

portaciones de grasas de terceros países.

Nuestra posición se mantiene en la línea
tradicional que, desde hace varios años, veni-
mos exponiendo.

Los excedentes de aceite de oliva en España
no son estructurales. Están vinculados a las
ineficaces medidas que se han adoptado para
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evitar que se venda como aceite de oliva lo que
no es aceite de oliva y a la falta de un plan de
acción comercial que incrementa la demanda
interna y externa.

Esta posición, no siempre admitida, sobre
todo por parte de la Administración, está ava-
lada por datos y evaluaciones del propio Mi-
nisterio de Agricultura y el F.O.R.P.A., puesto
que las estadísticas del Ministerio de Agricul-
tura de los seis últimos años, en los que se
acumula el stock actual, dan una cifra global de
producción inferior a las ventas en los merca-
dos interior y exterior.

EI F.O.R.P.P.A., en su informe sobre el Sector
Oleícola de enero de 1983, sitúa la cosecha
media de España en 400.000 Tm (pág. 5 y la
demanda en el periodo 1976-1980 en 435.000

Tm (350.000 Tm de consumo interno y 86.000
Tm de exportaciones). Y afirma, en el mismo
informe (pág. 40), "por otra parte ha de seña-
larse que, como el aceite de oliva es de más alta
cotización, dentro del mercado interior, resulta
el más apetecible para realizar mezclas frau-
dulentas y vender como auténtico aceite de
oliva lo que no es, obteniéndose de ello grandes
beneficios".

En lo que respecta al cambio del acervo
comunitario, proponemos que se incluya que
sólo debe haber un mercado de aceites y grasas
que englobe las de origen vegetal, animal y
marino, para que se cumplan los principios de
preferencia comunitaria, solidaridad financiera
y libre circulación de productos. Tampoco se
justifica el carácter excepcional que se quiere
imponer al periodo de transición ya que, en el
normal, hay suficiente tiempo para desarrollar
la revisión que se propone.

2.° - La oferta de la CEE para el precio de
intervención del aceite de oliva y de ayuda a la
producción debe verse afectado por la pro-
puesta que hacemos de reducir el periodo de
transición. Y rechazamos, de forma contun-
dente y enérgica, por razones obvias, el que la
CEE trata de imponer el criterio de que estas
ayudas se limiten a superficies plantadas el 1
de enero de 1984.

3.° - EI sistema de ayuda al consumo, tan
condicionado como incierto, esperamos que no
sea aceptado por el Gobierno Español.

4.° - Los montantes compensadores aplica-
dos al aceite de oliva español deben ser, desde
el momento de adhesión, inferiores a los de
terceros paises con los que la CEE tenga esta
blecidos tratados preferenciales. Resultaría
inadmisible, desde un punto de vista jurídico,
que un pais comunitario tuviese un peor trata-
miento que otros países que no están adheri-
dos. Por otra parte, se daría oportunidad,
frente a países con niveles salariales muy
inferiores a los de España, en un producto en
cuyo costo de producción tiene tanta influencia
el factor de la mano de obra, a que pudiera
establecerse una competencia difícilmente
superable.

5.° - La propuesta comunitaria de control en
España, durante el periodo derogatorio, tam-
poco se puede admitir, salvo que se haga
extensible a todos los países que la integran y a
las grasas animales y marinas.

expoliua a5

6.° - Por último, los criterios de precios
indicativos v de intervención, así como los que
se refieren a las ayudas a la producción, en
granos oleaginosos, entre los que hay que
incluir el cártamo, deberán tener un periodo y
sistema de aplicación homólogo con los pro-
ductos agrarios a los que se ofrece un trata
miento más favorable.

DE LA EUFORIA A LA
FRUSTRACION

La CEE y el Gobierno Español tienen que ser
conscientes de que si se acepta esta propuesta:

- Se reduciría sensiblemente la superficie de
olivar español.

- No se podría continuar con el plan de
reestructuración y reconversión del olivar ni
hacer nuevas plantaciones, con modernas tec-
nologías.

La consecuencia de ese previsible futuro es la
aparición de efectos de gran incidencia econó-
mica y social.

-Graves perjucios económicos en los secto-
res de producción industrial y comercial.

- La reducción de un número importante de
puestos de trabajo fijo y de 18 jornadas de
trabajo, aproximadamente, por cada hectárea
de olivar que se destinase a otros cultivos.

- Efectos negativos en lo ecológico, con
posible afectación en la climatología de muchas
provincias españolas y, de forma más signifi-
cativa, en las andaluzas.

Esta postura está justificada porque enten
demos que tan importante como la mejora de
precios y las ayudas a los productores son los
aspectos negativos previsibles para el mercadó
de aceites nacionales. Tampoco deben olvidar-
se las posibilidades que existen de mejora de
las producciones y de reducción de costes,
aplicando nuevas técnicas de cultivo, ya avala
das por la experiencia.

Es posible que muchos olivareros tengan que
pasar de la euforia inicial a una posterior
preocupación, cuando el mercado libre impon-
ga su ley. Por otra parte se detecta una falta de
claridad a la hora de exponer el Gobierno la
realidad de los acuerdos habidos. Por esto,
seguimos insistiendo, que nuestro olivar de
bajos rendimientos, que alcanza una gran
superficie, tiene de esta forma, un dudoso
porvenir.

II Feria Nacional del Aceite de Oliva
e Industrias Afines

Jaén, 12 al 18 de septiembre de 1985

UN MERCADO A LA MEDIDA
INFORMACION: en Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén - Hurtado 29 • 23001. JAEN - Teléfono (953) 253202135
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ANDALUCIA

OLIVICULTURA
ANDALUZA

José Humanes ^

EI olivar andaluz tiene una extensión de
algo más de un millón trescientas mil
hectáreas, lo que representa el 60% de la
superficie olivarera nacional. En cuanto a
producción, alcanza el 75% de la de Es•
paña.

En el ámbito de la Comunidad Andaluza
el olivo oc^pa la tercera parte de las tie•
rras cultivadas, lo que pone de manifiesto
la importancia de este cultivo, que incluso
en la provincia de Jaén Ilega casi a ocupar
los dos tercios del suelo cultivado.

En cuanto a incidencia en la producción
final agraria andaluza el olivo contribuye
aproximadamente con el 25% de la pro•
ducción regional, sensiblemente inferior a
su ocupación superficial. ^Significa esto
que el olivo es más productivo que otros
cultivos? Pienso que no es así y podría
argumentarse que es un cultivo que ocu-
pa suelos menos fértiles, que no se be•
neficia del riego en cota apreciable, que el
empleo de fertilizantes es muy bajo, etc.

Si observamos el cuadro adjunto, ve-
mos que más de la mitad del olivar está

en producciones medias inferiores a
1.250 Kg/ha e incluso que el 75% de la
producción andaluza se obtiene en oliva•
res con medias productivas por bajo de
2.000 Kg/ha.

También se aprecia en el cuadro que
casi el 50% del arbolado que nos ocupa
tiene más de cien años, e incluso el 75%
es mayor de 50 años. Y es en esta reali•
dad, aparte de otras causas antes enu•

meradas, donde se puede encontrar la
razón de la baja productividad del olivar.
A partir de los cincuenta años el auge de
la capacidad productiva empieza a decre•
cer y después de los 100 años es franca-
mente pequeña, salvo excepciones de
buenas prácticas de podas renovadoras
casi siempre localizadas en Jaén. Por otra
parte, esta edad significa que ese olivar
fue plantado en una época de cir•

° Doctor Ingeniero Agrónomo. Jefe Departa
mento N. Olivicultura y Elaiotecnia. S.I.A. Junta
de Andalucía. Córdoba.

OLIVICULTURA ANDALU2A

Edad del olivar

(añoa desde la plantación)

Edad 0-10 años 10-20 20-50 50-100 i 100 años TOTAL

he 85.826 93.626 131.047 429.830 584.442 1.324.771

^% 6,40 7,07 9,90 32,45 44,18 100
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Este es el programa
Programa BASF

para la fertilización de
Frutales.

^Basfhumus-mejorante
con alto contenido en humus
activo.

® Hakaphos abonos
solubles con diferentes
equilibrios nutritivos para poder
realizar una fertilización
ajustada a cada fase del ciclo
vegetativo.

®Nitrofoska azul abono
complejo con magnesio
y microelementos, de fácil
solubilización.

^.-, ^ ^ . -
, • •

®Nitromag abono
nitromagnésico de buena
persistencia y fácil asimilación.

®Epsonita BASF suifato
de magnesio heptahidrato
para ser aplicado tanto en

Fertilizantes con nombre propio
para obtener cosechas seguras,
productivas y rentables.

fertirrigación, como en
aplicación foliar o directamente
al suelo.

®Anti-stipp corrector de
calcio para prevenir el
«Bitter-pit».

^Fetrilon Combi y
®HOrtrilOn quelatos de
microelementos.

®Fetrilon 13 % quelato de
hierro para aplicación vía foliar
o al suelo.

®Hakaphos 12.4.6 y
®Basfoliar 34 abonos
foliares.

^ - Marca regislrada de BASF
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^S VUELTAS
Nueva tracción mecánica de-
lantera John Deere, con incli-
nación de las ruedas que per-
mite un ángulo de giro de 50
grados- incluso con grandes
neumáticos.
Con los nuevos John Deere,
ahora tiene a su alcance una
mayor maniobrabilidad, gra-
cias a los 50 grados de despla-
zamiento de las ruedas delan-
teras y mayor tracción de los
mismos, en una gama de siete
tractores John Deere entre
72 CV y 140 CV (62 a 133 CV
homologados). Las ruedas de-
lanteras no solamente giran,
también se inclinan: la parte
superior de la rueda interior
se abre hacia afuera al tiempo
que la parte inferior se inclina
hacia debajo del tractor, para
ayudar a reducir el radio de
giro.

Para mayor despeje sobre
el suelo, la transmisión y la car-
casa del diferencial delantero
están montadas centralmente
tras el eje delantero.
El perfecto equilibrio de la
dirección hidrostática, permite
una conducción suave, con sólo
la punta de los dedos, y el dife-
rencial delantero autoblocante
elimina el patinaje de las
ruedas.

Otras características: caja
de cambios sincronizada para
realizar cambios sobre la mar-
cha. Hi-lo para el paso de alta
a baja sin desembragar.

1Yacción delantera con ruedas inclinahles
disponibles en 11 modelos de tractores de las
series "Super" y"X-E" de T2 a 140 CV SAE
(62 a 133 homologados).

Ruedas posicionales, ajusta-
bles para cualquier ancho de
vía, frenos de gran eficacia a
las cuatro ruedas. La dirección
puede ser manejada aún cuan-
do la fuerza hidráulica o eléc-
trica estén desconectadas.
Existe un lnodelo más pequeño
con doble tracción que ofrece
beneficios similares,

Comprobará que nuestros
tractores se adaptan perfecta-
mente a las necesidades de
usted y de su trabajo. Pruébe-
lo por sí mismo visitando el
Concesionario John Deere más
próximo. Le esperamos.

En john Deere la calidad ^
es equipo standard.

0
a
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cunstancias socioeconómicas muy di-
ferentes a las presentes, sin la actual
concurrencia de otros aceites vegetales y
con una relación entre el coste de los
inputs y el valor del producto mucho más
favorable.

EI consumo de aceites vegetales en
España está hoy alrededor de 20 Kg por
persona y año, de los cuales, el aceite de
oliva apenas alcanza los 10 Kg, cifra que
prácticamente ha permanecido en el últi-
mo medio siglo. Ante la concurrencia de
otros aceites, el olivar, aparte de exigir el
juego timpio en el problema de mezclas y
fraudes, debe seguir inetudiblemente el
camino de mejorar la productividad y la
calidad. Y, por supuesto, un gran esfuerzo
en información del consumidor sobre las
cualidades biológicas, nutritivas y culina-
rias del aceite de oliva.

La mejora de la productividad exige una
olivicultura moderna que sea capaz de
obtener el máximo del potencial produc-
tivo de cada medio, con el mínimo periodo
improductivo y con un modelo de árboles
que permitan la plena mecanización de
todas las operaciones de cultivo.

Niveles Productivos

(Kg aceitunas/ha)

competitivos con los productos concu-
rrentes.

Otro aspecto que debe tomarse muy en
serio el sector olivarero andaluz, a mi
entender el más importante, es el de la
información al consumidor. Y más aún de
cara a nuestra integración en la CEE con
más que probables distanciamientos de
precios entre aceites de semilla y de oliva.
Difícilmente un ama de casa podrá elegir
un aceite que cuesta el doble o más que
otro, si no se le informa y convence de las
excelentes cualidades y valores biológicos
y nutritivos del aceite de oliva y, además,
se le recuerda oportunamente con la pu-
blicidad adecuada.

En resumen, después de esta breve
ojeada, creo que el futuro del olivar an-
daluz tiene que apoyarse en las tres ac
ciones antes dichas: mejora de la pro-
ductividad (olivicultura intensiva), obten-
ción de productos de la máxima calidad e
información al sector consumidor.

Kg/ha G 500 500/1000 1000/1250 1250/1500 1500/1750 1750/2000 2000/2250 2250/2500 2500/3000 3000/4000 ^ 4000 TOTAL

ha 234.050 357.480 167.201 220.134 90.858 83.795 80.205 30.334

o/0 17,67 26,98 12,62 16,62 6,86 6,33 6,05 2,29

Para ello es necesario intensificar el
cultivo, y no sólo con mayor densidad y
mejor distribución de los árboles en la
superficie y en el espacio, sino con una
correcta utilización de las técnicas de
cultivo, riego, fertilización, protección sa-
nitaria, manejo det suelo,etc.

Y todo ello apoyado en la máxima cali-
dad del material vegetal, tanto en el mo-
delo de plantón y futura conducción de
los árboles, como en el empleo de varie-
dades con las características agronómi-
cas adecuadas al medio que ocupan y al
destino final de la producción.

Otro pilar importante de la nueva olivi-
cultura, frente a otras producciones con-
currentes, es la calidad. Esto significa, en
primer lugar la correcta combinación de
medio, variedad y técnicas de cultivo. En
segundo lugar es el resultado de una
esmerada elaboración de la aceituna,
donde el manejo de los frutos y de la
maquinaria son esenciales.

En definitiva hay que sustituir la vieja
olivicultura por nuevos olivares capaces
de producir, en cada momento, aquello
que el mercado demanda y a costes

39.187 16.238 5.289 1324.771

2,96 1,22 0,40 100
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Wces y sombrasl FUTU R^

CEREALISTA ANDALUZ
Eduardo Perea

Una estrategia `
ante la C. E. E.

^ La industria harinera
^ andaluza
^ La insuficiencia
ganadera
^ Trigos mejorantes
• Recolección temprana
^ Medios y recursos

Con toda propiedad pudiera calificarse
de osadía el hacer públicas unas conclu-
siones, que tuvieran la pretensión de de-
finitivas, sobre el futuro de este impor-
tante sector de la producción agraria an-
daluza que, en muy pocos años y par-
tiendo de una situación de fuerte
intervencionismo, tiene que evolucionar,
pasando termporalmente por un marco
de mercado con importantes grados de
libertád, hasta el paso definitivo de la
incorporación a la C.E.E. con todo lo que
ello puede comportar, tanto de conquista
de otros mercados como de competencia,
siempre dura, con las producciones euro-
peas en el propio mercado español.

Pero transcurrida ya la parte más deci-
siva de la actual campaña cerealista, la
primera en régimen de liberalización del
comercio interior del trigo, nos ha permi-
tido apreciar la existencia de un conjunto
de factores que nos parece se han de
configurar como condicionantes y deter-
minantes del futuro, a corto y a medio
plazo, del cereal andaluz. Y por ello no
nos resistimos a hacer unas reflexiones
siquiera sea sobre la marcha, al modo de
pensar en alto, con la sola intención de
que puedan ser útiles para ir perfilando
las líneas de lo que pudiera ser la estra
tegia andaluza, ante las situaciones de

cambio que ya se han iniciado. Estrategia
necesaria porque, en ésta como en cual-
quier otra situación de cambio profundo,
sólo sobrevive quien se preocupa por la
dirección de las cosas y se esfuerza en
conocer sus fortalezas y debilidades para
poder tener iniciativas eficaces y no ser
arrollado. Sólo al camarón que se duerme
se lo Ileva la corriente.

Y otro aspecto que, por su importancia,
no nos resistimos a silenciar es que, ante
problemas que son comunes y que pue-
den acabar afectando a todos, cualquier
actitud o comportamiento individualista,
además de ser insolidario, no tarda en
resultar ineficaz e incluso peligroso para
quienes lo practican porque las posibles

fortalezas propias sólo son consistentes si
el sistema, si el colectivo al que se perte-
nece, es en sí mismo consistente.

VALORACION DE LA ULTIMA
CAMPAÑA

Sin ninguna duda la campaña cerealis-
ta correspondiente a la cosecha de 1984
ha estado fuertemente marcada por dos
acontecimientos en sí mismo históricos.
En primer lugar por el nuevo marco legal
derivado de la promulgación de la Ley
16/ 1984 de 29 de mayo, por la que se
liberaliza el comercio interior del trigo,
dando fin al monopolio e intervencionis-
mo establecido en 1937 y, en segundo
lugar, por el volumen y rendimientos de la
cosecha de todos y cada uno de los ce-
reales, que han superado todos los re-
cords anteriores.

Y es de reconocer que, de cara al
desarrollo del mercado, son dos factores
en sí mismo negativos. La abundancia de
cosecha no ha sido nunca para los agri-
cultores el mejor de sus aliados y el nuevo
marco legal ha supuesto para los agricul-
tores, desorganizados, atomizados, con
problemas de financiación, faltos del co-
nocimiento de las características técnicas
de la demanda, batirse por primera vez
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desde 1937 en el ruedo del mercado con
sus oponentes, comerciantes e industria-
les, quienes en contraposición gozaban
del reconocimiento contrario, organiza-
dos, con fuerte concentración en su ca-
pacidad de compra, con posibilidades
financieras y con el lógico conocimiento
de las características técnicas necesarias
para sus producciones.

Y no faltaba fundamento para estas
aseveraciones. No está demasiado lejano
el recuerdo de las situaciones anteriores a
la creación del Servicio Nacional del Trigo
y hoy además se dan en nuestra realidad
la presencia preocupante de las empresas
multinacionales, cuya técnica de actua-
ción es siempre imponer su ley del más
fuerte.

No puede ciertamente ignorarse que
quedaba el SENPA como ángel tutelar,
para evitar los posibles desastres, pero en
esta ocasión y en lo que se refiere a las
provincias occidentales de Andalucía, con
las alas cortadas, ya que al iniciarse la
campaña estaban sus silos y almacenes
aún ocupados en más del 80% con exis-
tencias de las campañas anteriores.

Sin embargo, y pese a estos elementos
de signo claramente negativos, todos los
indicadores nos señalan que la campaña
se ha desarrollado a un nivel de satisfac-
ción general para los agricultores.

Y ante esta realidad, que a muchos ha
sorprendido e incluso confundido, es ne-
cesario mantener la cabeza muy fría, ser
muy riguroso en el análisis y no dejarse
Ilevar por el sabroso recuerdo del último
dato, sino estar atentos a las causas que
lo han hecho posible y así poder tener
iniciativas en el futuro.

Y es que se han dado en esta campaña
la conjunción de una serie de factores,
unos con capacidad de permanencia y
otros en cambio que pueden ser transito-
rios, que han hecho posible estos buenos
resultados que comentamos y que, a
nuestro juicio, deben de constituir una
referencia necesaria a la hora de proyec-
tar nuestro futuro.

Se había Ilegado al final de la campaña
anterior con una escasez y consiguiente
carestía de materias primas para la ali
mentación animal que suscitó una im-
presionante avidez de aprovisionamiento,
sin precedentes en los últimos años, en

los utilizadores finales y transformadores
de los cereales pienso.

EI precio, ya alto en origen e incremen-
tado por la crecíente cotización del dólar,
situaba al maíz de importación por enci-
ma de las treinta pesetas en posición
caída de tolva.

Ante esta situación y posibilitado por el
nuevo marco legal, el trigo resultaba,
tanto en términos alimenticios como eco
nómicos, intercambiable en un altisimo
porcentaje con el maíz, perdiendo a partir
de ese momento su exclusiva vocación
harinero-panadera y abriéndosele sus
posibilidades de mercado y de aplicación
final. Esta nueva situación es histórica-
mente revolucionaria en suelo español
porque altera sustancialmente la corrien-
te tradicional del trigo, en claro contraste
con la terrible avidez, de hace apenas
unas décadas, para la alimentación pri
maria de los españoles y altera asimismo
el conjunto de interrelaciones entre los
distintos cereales e incluso puede influir
decisivamente en el futuro de la balanza
comercial.

Asi pues la campaña se va a cerrar
habiéndose importado previsiblemente
trescientas cincuenta mil toneladas de
trigo con un excedente de cebada
superior al millón de Tm y una importante
reducción en las importaciones de maíz.

Y de un último elemento es necesario
dejar constancia. Pese a los pronósticos
casi generalizados respecto al sector
agrario y de su desunión y de su incapa

cidad de organización, los agricultores,
salvo los muy necesitados financiera-
mente y algún escéptico y catastrofista
nato, que aún quedan, han respondido
confiados a las Ilamadas a la serenidad y
al realismo que, desde las instituciones
oficiales y de las organizaciones del pro-
pio sector, se insistía ante la posibilidad
de ganar esta importante batalla.

Y ha sido una victoria del sector que le
ha hecho comprender el potencial enorme
que tiene en sus manos si sabe coordinar
sus esfuerzos.

VOCACION CEREALISTA
ANDALUZA

Puede afirmarse que el cultivo del ce-
real forma parte de la cultura andaluza,
desde la visita de sus primeros pueblos
colonizadores, y en la etapa de la roma-
nización la Bética se destaca entre las
regiones que aseguraron a Roma las
grandes necesidades del imperio.

Han transcurrido más de veinte siglos,
se han sucedido culturas y civilizaciones y
se han ido desplazando los polos de he-
gemonía entre las naciones, pero sigue
teniendo la misma vigencia que en la
lejana época romana el valor estratégico
para la garantía final de su independen-
cia, la capacidad de los pueblos de pro-
veerse de los productos básicos para su
alimentación.
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Y en su vasta extensión Andalucía de-
fine su actitud para cada uno de los ce-
reales. Las provincias orientales se de-
cantan por la cebada, los secanos frescos
del Valle del Guadalquivir se configuran
como la reserva española productora de
trigo y en la correcta rotación productiva
de los regadíos es claro el potencial de
maíz y de sorgo.

Y a pesar de tantos siglos de historia no
se ha parado el reloj de los agricultores
cerealistas andaluces. Sus técnicas de
cultivo en orden a semillas, mecanización,
fertilizantes, fitosanitarios, están a la
cabeza de los países más avanzados.

Pero el momento presente exige a los
andaluces de hoy el dar respuesta al reto
histórico de la dura batalla de los merca-
dos, que se va a producir en el propio
ruedo español tras nuestro ingreso en la
C.E.E. Y también esta batalla, como la
primera de la liberalización del trigo,
puede ser, debe ser, una nueva victoria
del sector, si sabe actuar coordinado y
definir una estrategia.

No ignoramos, ni olvidamos, que en
Andalucía se ne^cesita de una concentra-
ción de esfuerzos en favor de iniciativas y
de promociones distintas al cereal y que
puedan aportar superiores espectativas
de valor añadido, de modo especial en su
componente de empleo. Y depositamos
fundadas esperanzas en la capacidad de
dinamismo del propio sector en seguir
respondiendo a este reto. Pero es asimis-
mo cierto que el cereal supone, hoy por
hoy, el principal soporte de renta de mu-
chos miles de agricultores andaluces y el
mejor aprovechamiento de más de la
cuarta parte del suelo cultivable andaluz
sin que se vislumbre, ni a corto ni a medio
plazo, posibilidades de sustitución.

Defender esta importante riqueza justi-
fica por tanto todos los esfuerzos.

INCORPORACION A LA CEE

Factor determinante en nuestro futuro
lo constituye sin duda el hecho próximo
de nuestra incorporación a la C.E.E. Y en
el necesario reajuste entre producciones y
consumos españoles, con los respectivos
comunitarios, se prevén elementos nega-
tivos que habrán de actuar siempre con
ese signo, junto con elementos que sólo
producirán efectos positivos si los anda-
luces nos sabemos preparar para optimi-
zarlos.

EI más negativo de todos los problemas
previsibles es la situación fuertemente
excedentaria andaluza, no sólo con los
propios consumos finales andaluces tanto
humano como animal sino, lo que es aún
más grave, en relación con la capacidad
fabril instalada en Andalucía y su baja
cuota de mercado dada, salvo importan-
tes excepciones, su escasa competitivi-
dad.

Como contrapunto, un porcentaje muy
elevado de la demanda, tanto la fabril
como la final, está fuertemente concen•
trada en el nordeste español, a muy larga
distancia, y su correspondiente coste de
transporte nos hace poco competitivos,
con la posibilidad de aprovisionamiento
de las zonas productoras francesas, tam-
bién fuertemente excedentarias.

Aspecto muy negativo, y de muy peli-
grosos efectos para la producción cerea-
lista española y consecuentemente anda-
luza, se deriva precisamente de los efec-
tos negativos que se prevén en el sector
lácteo español que pueden desembocar
en una reducción de la cabaña, dismi-
nuyendo por tanto la demanda de cerea-
les.

Y especial atención merece la produc•
ción española de porcino, con sus proble-
mas aún no resueltos de peste africana.
Un posible bloqueo de los mercados co•
munitarios a esta producción española

quedando libre el mercado español a los
productos europeos, afectaría al mayor
componente de la demanda de cereales y
produciría un serio revés al sistema pro-
ductivo español.

Pero no todo se presenta oscuro en este
horizonte para el cereal andaluz. Pese a la
situación excedentaria en trigo blando de
la C.E.E., tienen en cambio un déficit de
trigos mejorantes necesarios para la cali-
dad de sus harinas y que vienen impor-
tando fundamentalmente del mercado
norteamericano. Andalucía ha de aspirar
a este mercado localizado en mayor pro•
porción en los países del norte de la
C.E.E., si bien tiene que superar el im•
portante handicap del coste del transpor-
te.

Andalucía goza también de la impor-
tante ventaja de la precocidad de sus
cosechas. Aspecto éste que para acogerse
a los precios institucionales de garantía
supone en cambio una limitación, sin

embargo, de aspirar agresivamente, or-
ganizadamente, a tener iniciativas en
el mercado. La mayor parte de la cosecha
cerealista andaluza puede ser ofrecida y
de cara fundamentalmente a la demanda
de piensos, en situación de final de cam-
paña anterior, con menor presión global
de la oferta sobre la demanda. Esta si-
tuación se ve además favorecida por el
fuerte contenido proteínico de los trigos
blandos andaluces.

No puede faltar la referencia a las ven-
tajosas posibilidades del trigo duro. Euro-
pa es crónicamente deficitaria de este
cereal y Andalucía posee una amplísima
capacidad de ampliar sus siembras, esti-
muladas suficientemente por el favorable
diferencial de precios y las ayudas a este
cultivo.

Pero existen corrientes de opinión que
vienen manifestando que precisamente
estos incentivos están consiguiendo un
incremento de las siembras en Francia e
Italia que pueden equilibrar las necesida-
des hacia 1990.

No obstante, la gran venaja respecto al
trigo duro se espera se pueda producir en
su mayor utilización por la industria de
pastas en el propio mercado español, ya
que sólo mejorando la actual calidad po•
drá resistir la competencia de las impor-
taciones francesas e italianas de estos
productos.

Y, por último, la industria harinera an-
daluza tendría que hacer un esfuerzo por
conquistar las posibilidades del nuevo
mercado de Portugal, netamente impor-
tador.

APUNTES PARA UNA
ESTRATEGIA

Analizados siquiera sea someramente
los posibles puntos de fortaleza y de de-
bilidad, con los que el sector cerealista
andaluz tiene que encarar su futuro, sin
ninguna pretensión de dejar agotado este
tema, sí parece importante el poder
avanzar algunas reflexiones de por donde
debiera de estar la estrategia andaluza en
este decisivo momento.

1. - Constatada la escasa competitivi-
dad global de la industria harinera anda-
luza, que apenas controla la mitad del
propio mercado de harinas andaluzas, es
inaplazable un nuevo enfoque industrial
de conjunto que aspire a la cobertura
máxima del mercado andaluz y a su pe-
netración en otras regiones españolas.
Andalucía debe dejar de ser una región
exportadora de trigo e importadora de
harinas para convertirse en exportadora
neta de harinas.

Se requiere que este nuevo enfoque
esté concebido más en una nueva rees-
tructuración empresarial que en la rees-
tructuración industrial en sentido estricto,
ya que el factor limitativo actual se de-
tecta más en la insuficiencia de agresivi-
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dad comercial y de objetivos empresaria-
les, que en la competitividad industrial.

Son varias las posibilidades de actua-
ción y entre ellas cabe pensar en las
garantías de aunar, en un ambicioso
proyecto, a empresarios del sector de
harinería con clara vocación de futuro, en
coparticipación con el propio sector agra-
rio, que puede aportar el importante fac-
tor de estabilidad económica de los apro-
visionamientos.

2. - Otro grave desequilibrio andaluz,
de necesaria rectificación, está en su
insuficiencia ganadera, sensiblemente in-
ferior a sus propias necesidades de
consumo.

Todo esfuerzo que se realice en este
orden, centrado fundamentalmente en
los grandes consumidores de pienso, ga-
nado lechero, porcino y aves, producirá
además unos efectos inmediatos de ri-
queza y renta en toda el área andaluza.
Los negativos efectos que se prevén en el
sector lechero, tras la incorporación a la
C.E.E., parece que estarán muy atenua-
dos en Andalucía, tanto por su fuerte
déficit lechero actual como por el mayor
coste de transporte de la posible leche
importada.

3. - Se ha señalado como muy impor-
tante el valor estratégico de la recolección
temprana en las provincias con mayor
potencial cerealista, que aportan al mer-
cado sus cosechas en momentos que
suelen ser de mayor avidez de compra y
sobre todo en situación de no saturación
aún de la oferta. Corresponde en exclusi-
va a los agricultores el conseguir la con-
centración de su oferta en un esfuerzo de
racionalización de los transportes y sim-
polificación de todos los costes de
intermediación, que tampoco benefician a
los destinatarios finales de los cereales.

4. - La conquista de las posibilidades
que ofrece el mercado europeo y los paí-
ses del norte de Africa supone a las Or-
ganizaciones Agrarias un esfuerzo de
profesionalización y de dotación de los
medios, que les hagan posible la conexión
con la demanda, allí donde pueda existir.

Entre los medios que se configuran ya
imprescindibles, los equipos de laborato-
rio que les permitan conocer directamen-
te la calidad alimenticia y harinera de las
producciones, para defender mejor sus
precios.

EI futuro, que ya se ha iniciado, exige
tanta atención a las posibilidades del
mercado como a la defensa de los precios
institucionales.

5. - Por último, el sector ha de tener
también la capacidad de generar los re-
cursos financieros que le permitan avan-
zar en su propio futuro, ocupándose di-
rectamente de procesos de investigación,
orientados al incremento de la producti-
vidad y a la economicidad de los costes,
pilares imprescindibles para asegurar el
futuro.

NOTA:

Este artículo
fue escrito
por el autor a
primeros de
marzo pasa-
do.

1 ^

'1'^ lil

Da una lectura rápida y directa
de la humedad de cualquier grano,
como MAIZ, TRIGO, CEBADA, etc...

o de sus harinas.
Por su automatismo no es
necesario pesar, moler,

o poner a cero, asi como el uso de
tablas de conversión

o de corrección. x^:^:;^ !

LOS DIVERSOS MODELOS DEL
HIGROPANT SON UTILIZADOS EN

52 PAISES DEL MUNDO.

AMPLIAMENTE USADOS POR
ORGANISMOS TANTO PUBLICOS

COMO PRIVADOS.
(SENPA, COOPERATIVAS, ETC.)

•^ • ^^. ^ :^
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EL OV INO
ESPAÑOL ANTE

LA C. E. E.
Juan Bilbao ^`

AI mismo tiempo que el ganado caprino, tanto en régimen extensivo
como intensivo, el ovino está aumentando en Andalucía, como especie
rústica que aprovecha dehesas y rastrojeras, y que está sustituyendo al
vacuno de carne, allí en donde la pobreza de los pastos, la falta de di-
mensión y la insuficiencia de ciertos recursos, precipitaron la desapari-
ción de vacas, a consecuencia de los pasados años de sequía.

Por esto, parece oportuno tratar el tema del ovino en Andalucía bajo
la perspectiva de nuestra adhesión al mercado común agrario.

EI censo actual del ovino en Andalucía, que vuelve a crecer desde
1980, es de cerca de 2 millones de cabezas.

EN ESPAÑA

La cabaña ovina española, cuya impor
tancia histórica para nuestro país ha sido
tan notable que huelga cualquier comen-
tario al respecto, está integrada por un
censo cercano a los 15 millones de cabe-
zas de los cuales más de 11 millones son
hembras reproductoras.

Básicamente está formada por razas
rústicas, muy adaptadas al medio en que
se desenvuelven, que son en general co-
marcas tradicionalmente ganaderas ya
que la agricultura ha desplazado a la
cabaña de las zonas más feraces.

EI cuadro I, da una idea de la distribu-
ción del censo en las principales razas, de
las 17 que cataloga el Ministerio de Agri-
cultura, aunque otros autores admiten
hasta 25.

CUADRO - I

PRINCIPALES RAZAS DEL
CENSO OVINO ESPAÑOL

Millones

Merina ....................... 3,7 - 4
Raza Aragonesa ............... 2,1 - 2,5
Churra ....................... 1, -
Manchega .................... 1,1 - 1,7
Castellana .................... 1,5
Segureña ..................... 0,2 - 0,4

$ Veterinario. Del equipo técnico de ASAGA.
Sevilla.

Estas razas son, en general, de formato
mediano o pequeño y con un ciclo ovárico
relativamente continuo, baza importante,
como veremos, de cara a comparar nues-
tra productividad con los países de la
Comunidad.

Del censo ovino español podemos decir
que un 20% se ordeña para fabricación de
quesos.

Pues bien, esta cabaña produce unas
130.000 Tm de carne (1982), producción
que se ha mantenido, más o menos esta-

• Posibilidades

• Complementa-
riedad

• Adaptación

ble, pese a la disminución de censo, gra-
cias al aumento de productividad habido
en los últimos años.

Estas 130.000 Tm se puede decir que
dan una tasa de autoabastecimiento para
el mercado nacional de un 100%, aunque
con una estacionalidad muy marcada en
la producción, lo que ocasiona unas fuer-
tes variaciones de precios, tanto que du-
rante el año 84 Ilegó a ser del 70%, del
periodo más alto, otoño, al más bajo,
primavera-verano.

EN LA CEE

La Comunidad Económica Europea, con
un censo de unos 58 millones de cabezas,
repartido según cuadro II, sólo abastece el
72% de un consumo cifrado en 972.000
Tm para 1982, cifra que se mantiene
estable, en tanto que va aumentando la
producción, ya que en 1973 sólo se pro-
ducían 556.000 Tm lo que suponía una
tasa de autoabastecimiento del 60%.

CUADRO - II

CENSO OVINO DE LA CEE

Millones

Reino Unido ..................... 22,9
Francia .......................... 12,1
Grecia ........................... 9,8
Italia ............................ 9,2
Irlanda .......................... 2,4
Alemania ........................ 1,2
Holanda ......................... 0,9
Bélgica .......................... 0,08
Dinamarca ....................... 0,06
Luxemburgo ..................... 0,004
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Este déficit de producción en la CEE se
suple con importaciones de carne conge-
lada y animales vivos con la procedencia
que indica el cuadro III.

CUADRO - III

IMPORTACIONES DE LA
COMUNIDAD (1982)

Tm

Nueva Zelanda .................. 224.000
Argentina ....................... 13.800
Australia ........................ 11.400
Hungría° ....................... 12.000
Polonia^ ........................ 4.700
Yugoslavia° ..................... 4.459
España ......................... 441

° Principalmente animales vivos

Por tanto, según las cifras expuestas,
pese a la entrada de España y Portugal
(20.000 Tm/año), el Mercado Común va a
seguir siendo deficitario en carne de ovino
y vamos a ser el segundo o tercer país en
cuanto a censo ovino se refiere. Una ca
racterística importante, al comparar las
producciones española y comunitaria, es
la contraposición de los periodos de so-
breoferta, según se refleja en el cuadro IV.

AI comparar la productividad del sector
entre España y la Comur^idad podemos
apreciar que el número de corderos pro
ducidos por oveja es superior en España,
debido al ciclo ovárico continuo de nues
tro ganado, si bien esto sólo se cumple en
las ganaderías bien manejadas, pues po
demos considerar que la media nacional
es de 1 cordero/oveja/año.

CUADRO - IV

ESTACIONALIDAD DE LA
PRODUCCION EN ESPAÑA Y
LA CEE (INDICE ENERO= 100)

España CEE

Enero ............... 100 100
Febrero .............. 102 83
Marzo ............... 124 88
Abril ................ 130 89
Mayo ................ 123 81

Junio ................ 144 79
Julio ................ 126 95
Agosto .............. 113 110
Septiembre .......... 109 109
Octubre ............. 102 105
Noviembre ........... 95 105
Diciembre ............ 146 109

Sin embargo, al comparar la producti-
vidad referida a kilos de carne producidos
por oveja, es bastante inferior en España,
lo cual se explica por el bajo peso canal
que demanda nuestro mercado, donde
cerca del 30°io son lechales con un peso
canal de 6 Kg, y un 65% pascuales, con
un peso canal de 12 Kg, además la ten-
dencia del mercado, en los últimos años,
no es de aceptar mayores canales y, por
otro lado, el formato de muchas de nues-
tras razas, no permite tampoco elevar
este peso.

Sin embargo, en la Comunidad, dejan-
do aparte a Italia y Grecia y el Sur de
Francia, mercados que se asemejan al
nuestro, las medias de peso al sacrificio
son mucho más altas, tal y como se refleja
en la tabla V.

CUADRO - V

PESO AL SACRIFICIO EN LA
CEE

Kg

Alemania .......................... 21,1
Francia ............................ 19,0

• Normandía . . . . . . . . . . . . . .. 20 - 23
• París Centro . . . . . . . . . . . . . 16 - 20
• Lyon ................... 12 - 15
• Sur ..................... 8 - 13

Italia .............................. 9.0
Holanda ........................... 24,3
Bélgica y Luxem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,3
Gran Bretaña ...................... 19,0
Irlanda ............................ 24,2
Dina marca ......................... 21,4
Grecia ............................. 10,6

La productividad del rebaño ovino es-
pañol como dijimos, se ha incrementado
notablemente, aunque debemos mejorar
de cara a nuestra integración, mejorando
la conformación de nuestras canales,
para que tengan buena acogida en el
mercado europeo, para lo cual es acon-
sejable el cruzamiento industrial, aunque
conservando nuestras razas, pues la
absorción por razas extranjeras ya está
planteando problemas en nuestra caba-
ña, por tener menos rusticidad y fertili•
dad.

EI mayor problema que puede encon-
trar el ovino español es la falta de un
producto estandarizado, definido y conti-
nuo ya que tenemos una gran heteroge-
neidad, tanto en la producción como en el
producto final.

EN CADA PAIS

AI igual que en España, en la CEE el
ovino está asentado en las regiones más
desfavorecidas, donde se sitúa el 70% del
censo.

EI tamaño del rebaño en España es de
los mejores de Europa, salvo el Reino
Unido, que tiene un rebaño medio de 250
hembras, la mayoría de los corderos son
criados a hierba y el ovino se beneficia de
las ayudas a la ganadería de montaña que
está integrada por 9 millones de cabezas,
siendo muy utilizado el ir cruzando con
sementales más cárnicos, según se van
bajando hacia las tierras bajas.

En Francia el rebaño medio es de 70
hembras y en el Sur se sigue haciendo la
transhumancia.

En Alemania encontramos las ganade-
rías transhumantes del Sur con un rebaño
de 350 hembras y también la ganadería
familiar de 12 hembras por rebaño. En
este país el criador de ovejas está un
tanto marginado socialmente.

En Grecia el rebaño es de 100 cabezas y
se sigue haciendo transhumancia.
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En otros países la presencia del ovino
es netamente testimonial como ocurre en
Dinamarca, Bélgica y Luxemburgo.

EI consumo medio de la CEE en ovino
se sitúa en torno a los 3,5 Kg por habi-
tante y año con grandes variaciones que
van desde los 13,8 Kg en Grecia a 1,5 Kg
en Italia.

ORGANIZACION DEL
MERCADO COMUNITARIO

^Cómo se organizan los mercados?
Sabemos que, en nuestro país, el mer-

cado es libre con alguna intervención
opcional del FORPPA en primavera,
siempre en pequeña cuantía y la cual no
tiene lugar hace varios años, aunque
hayan existido peticiones, en este sentido,
por las organizaciones agrarias.

En cambio en la CEE se ha Ilegado a
una organización de mercado bastante
compleja:

En la CEE de los seis el ovino sólo tenía
una importancia relativa en Francia, por
lo que prácticamente no presentó proble-
ma alguno.

Sin embargo, al ampliarse la Comuni-
dad y entrar el Reino Unido e Irlanda, se
desató la Ilamada "Guerra del Cordero",
entre Francia y Reino Unido.

La base del problema estaba en que los
precios franceses eran mucho más altos
que los del Reino Unido, ya que éstos
primaban la producción directamente
para contener los precios, pues su mer-
cado es muy sensible a los aumentos de
precio, en tanto en Francia la ayuda era
vía precios.

Esta situación provocó un flujo de carne
desde el Reino Unido e Irlanda hacia
Francia, que para proteger su mercado
prohibió las importaciones. Ante este he
cho Irlanda presentó un pleito en mayo de
1977 ante la Corte de Justicia Europea,
estimando que Francia violaba con su
acción al tratado de Roma.

CUADRO - VI

ACUERDOS DE
AUTOLIMITACION DE

EXPORTACIONES^

Tm

Nueva Zelanda . .. . ... .. . . .. . . . . . 245.500
Argentina ....................... 23.000
Australia ....................... 17.500
Hungría ....................... 11.200
Uruguay ........................ 5.900

° Estos acuerdos finalizaban en mayo del 84.
pero siguen en vigor.

En diciembre se Ilegó a un acuerdo
bilateral que permitiía a Irlanda exportar
100 Tm por semana a Francia, con lo cual
retiró el recurso.

Pero el problema siguió para el Reino
Unido, que recurrió contra Francia ante la
Corte Suprema de Justicia, hasta que en
1980, se acordó poner en funcionamiento
una organización común de mercado, la
cual tiene una triple función.

- Actuar sobre la producción por un
sistema de primas.

-Actuar sobre los mercados mediante
un sistema de intervención o de pago por
deficiencia, según el estado miembro.

- Actuar sobre los intercambios man
teniendo las importaciones dentro de
ciertos límites.

Veamos los mecanismos para esta Or-
ganización común de Mercados, definida
principalmente por dos precios sobre los
que gravita esta organización de mercado.

- EI precio base: del que derivan los
precios de intervención y el nivel director
que sirve para determinar la primera va-
riable al sacrificio.

Es fijado por el Consejo de Ministros,
para cada campaña, que comienza el
primer lunes de abril, y su valor está
estacionalizado, siendo máximo en abril y
mínimo en octubre.

- EI precio de referencia: que tiene en
cuenta las diferencias de precio de mer-
cado y la estructura productiva que tiene
el país antes de la introducción de la
Organización común del mercado. Este
precio está regionalizado y se establecen
7 regiones:

1. - Italia
2. - Francia
3. - Alemania, Dinamarca, Bélgica, Lu

xemburgo y Holanda
4. - Irlanda
5. - Gran Bretaña
6. - Irlanda del Norte
7. - Grecia

EI objetivo era unificarlos a partir de la
campaña 84/85 y ya sólo hay uno que
coincide en el base.

EI reglamento, a fin de proteger la renta
del ganadero, deja a los países miembros
la posibilidad de elegir entre:

• Régimen de compras de intervención
• Régimen de primas variables al sacri-

ficio

• La combinación de ambos en forma
de prima anual por oveja.

Las compras de intervención, sistema
al que está acogida Francia, pueden efec
tuarse en la forma de ayuda al almace
namiento privado o por compras por los
organismos de intervención, para lo cual
el precio de mercado debe situarse por
debajo del 90% del base. En la práctica no
se han Ilevado a efecto nunca, aunque se
han dado las condiciones y, de hecho, ha
habido solicitudes en las campañas 82 y
83.

EI regimen de prima variable al sacrifi-
cio es el sistema a que está acogido el
Reino Unido. Esta prima cubre la dife-
rencia entre el precio de mercado y el
precio de referencia estacionalizado. EI
cálculo de la prima es semanal y su
montante se deduce del de la prima a las
ovej a s.

Cuando las canales que se benefician
de esta prima se exportan a otros países
miembros, hay obligación de devolver la
prima, lo que se conoce como "claw-
back", que no se aplica a las exportacio-
nes fuera de la Comunidad.

La prima anual por ovejas está prevista
sólo como medida transitoria y desapare-
cerá a partir de una cierta campaña. Su
montante se calcula a partir de la dife-
rencia entre el precio de referencia para
esa región y el de mercado. Esta diferen-
cia, multiplicada por el tonelaje de carne
del año anterior, da el montante total de
la prima que se divide entre las ovejas
censadas.

Esta prima se paga un 50°rb al principio
de la campaña y el resto al final, salvo que
se conceda prima variable al sacrificio, o
que la prima por animal sea menor de 1
E.C. U.

En cuanto al comercio exterior, el dere-
cho regulador consolidado en el GATT, es
del 20°ró. En cambio hay una serie de
países que lo tienen reducido al 10%, a
cambio de una autolimitación en sus ex
portaciones. Estos países y las cantidades
negociadas se expresan en el cuadro VI,
son países tradicionalmente exportadores
a la CEE, en el resto se fijaron unilateral-
mente por la CEE unos contingentes, en
este caso está España con un acuerdo de
500 Tm/año. Irlanda está considerada
"zona sensible" y no recibe ninguna im-
portación.

Como vemos la Organización Común de
Mercado de la CEE es muy compleja, pero
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ha dado resultado, pues los temores que
despertó, sobre el hundimiento de precios
en Francia y alza en Reino Unido, no han
tenido lugar. EI único problema es yue se
está haciendo cada vez más gravosa para
el FEOGA, que ha destinado 360 millones
de ECUS en 1983, en tanto que fueron
251 millones en el 82 y 191 millones en el
81.

EI Reino Unido es el principal benefi
ciario de estas ayudas, de las que acaparó
entre el 97 y el 99% del montante para
1981 y 1982.

Por estos motivos, para la campaña
84-85, las variaciones estacionales de
precios se van a situar en una banda del
±12% del precio base, esperando que esto
haga bajar el montante de la prima va-
riable al sacrificio.

También se pretende introducir modifi-
caciones en relación a la prima a la oveja,
suprimiendo los cálculos previos y otor-
gando la prima "a posteriori" y teniendo
en cuenta sólo la carne de cordero y no la
total de ovino.

También se pretende reducir a cinco las
regiones y volver a analizar los mercados
antes de dos años, con objeto de reducirlo
aún más.

EI ovino que se asienta en zonas depri-
midas y de montaña (70% del censo),
recibe además ayudas por este concepto.
Estas ayudas, establecidas en la directiva

de la CEE 75/268, se cifran entre 30,3 y
97 ECU/UGM en función de las caracte-
rísticas de cada país y en la provisión de
fondos participan el país miembro y el
FEOGA, también se prevé la participación
del FEDER pero en la actualidad este
orienta sus fondos hacia las zonas afec-
tadas por la reconversión industrial.

CONCLUSIONES

Tras estos análisis de los dos sectores,
habrá que pensar en cuáles son los efec-
tos que la integración va a tener sobre la
cabaña ovina española y hemos de
considerar:

1.° -Que el ovino va a tener una
transición de tipo clásico lo que conlleva
un acercamiento de los precios durante
los 7 años del proceso y en este sentido
será importante el precio de referencia
que se fije para España el cual según
todas las previsiones va a ser alto, pues
habrá que referirlo a la calidad dominante
en nuestro mercado (Pascual).

2.°-AI entrar España en la O.C.M.
quedarán suprimidas las trabas aduane-
ras a la entrada de ovino español en la
CEE, en cambio el 20% de arancel que
España aplica a las importaciones irá
desapareciendo en razón de 1/7 por año.

Por tanto los montantes compensato-

rios de adhesión tendrán que compensar
a la CEE.

3.° -AI entrar los dos nuevos miem-
bros, habrá que revisar las cuotas de
autolimitación para los países que son
tradicionales exportadores a la CEE que
lógicamente serán aumentadas.

4.° -Que las ayudas a la ganadería de
Montaña, sólo serán de aplicación si esta
línea de ayudas está contemplada en la
legislación del nuevo país miembro y sólo
entonces el FEOGA participará en su fi-
nanciación.

A la vista de estos hechos, pensamos
que el ovino español va a desarrollarse
con la entrada en la CEE, ya que el exce-
dente español de primavera va a encon-
trar un mercado desabastecido en la CEE,
lo que aliviará los bajos precios de ese
periodo, si bien hay que pensar que en
otoño el alza de precio se podrá ver fre-
nado por la entrada de carne de la Co-
munidad que será excedentaria en esa
época.

En España además el ovino puede jugar
un importante papel como alternativa en
zonas donde habrá que reconvertir la
ganadería lechera, ante la ventajosa
competencia comunitaria.

Por otra parte el desarrollo de nuestro
ovino puede traer una menor dependen-
cia comunitaria de las importaciones que
se realizan actualmente.
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Una historia en el "Dehesón del Encinar"

CERDO IBERICO
En torno a su conservación

M.T. Dobao,
J. Rodrigáñez,

L. Silio,
M.A. Toro'

^ de la estirpe
Caldeira.

Jerraco
encinar. En un reciente libro, Buxadé

t •. .r `-^;. ' ^ ^e ENideira.
de la estirp

Verraco

UN CENSO PREOCUPANTE

Las cifras registradas en los censos
ganaderos que publica periódicamente el
Ministerio de Agricultura han venido re-
flejando, a lo largo de los últimos treinta
años, la considerable reducción que ha
experimentado la población de cerdos
ibéricos en nuestro país. Tomando como
dato más informativo el del número de
reproductoras, las 567.424 cerdas de
vientre ibéricas censadas en 1955, eran
solamente 97.658 en 1970 y 67.143 en
1982, año del último censo disponible.

Si bien estos datos son sin duda explí-
citos, la metodología seguida en la elabo-
ración de los censos hace que legítima-

" Departamento de Genética y Mejora Ani-
mal. Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias. Madrid.

mente pueda suponerse que la disminu-
ción sufrida por los efectivos de la pobla-
ción ibérica haya sido aún más drástica.
Mientras en 1955 se consideraron cerdas
de vientre a las mayores de 1 año, en
1970 a partir de los 6 meses de edad y, en
1982, a las reproductoras de más de 50
Kg de peso hayan parido o no. Por otra
parte, son varios los autores que han
señalado que las cifras de los últimos
censos se hallan probablemente abulta-
das al no diferenciarse los animales ibé-
ricos puros de los cruzados con diversas
razas extranjeras. Así Prat ( 1979) estima,
a partir de las actas de sacrificio de ani-
males afectados por peste africana, que el
25% de las cerdas reproductoras son
animales cruzados, por lo que el censo de
reproductoras ibéricas puras podría cal-
cularse en aquel momento, en toda el
área típica de dehesas de encinas y al-
cornoques, en unas 30.000 cabezas de
más de 1 año. Roldán (1983) cifra entre
40 y 45.000 cabezas, el censo nacional de
reproductoras mayores de 1 año, de las
que 35-40.000 radicarían en el área de

(1984) indica que, en su opinión, sólo
entre el 5 y el 10% de los animales cen-
sados como ibéricos serían puros y el
resto cruzados. Ello equivaldría a un nú-
mero de reproductoras puras comprendi•
do entre 4 y 6.000 cabezas, cifra que, a
falta de avales más rigurosos, personal-
mente podemos afirmar que coincide con
las expresadas en reuniones oficiales por
algunos ganaderos contumaces en la cría
del cerdo ibérico.

EI informe final de un grupo de trabajo
creado porla Federación Europea de
Zootecnia, para el estudio de la conser-
vación de recursos genéticos animales en
Europa, indica que no ha sido más favo-
rable la suerte corrida por otros tipos de
cerdo mediterráneo. Según este trabajo,
que no ofrece dato alguno relativo a los
cerdos ibéricos de España o Portugal, el
actual número de reproductoras sería
únicamente de 150 en la raza de Siena,
1.000 en la Madonie-Siciliana, 1.500 en la
de Cerdeña y 900 en la raza de cerdos
Corsos, único tipo que presenta una ten-
dencia estabilizada en los últimos 10 años
(Maijala et al., 1984). Se considera, en
este trabajo, que una raza de cerdos se
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Animales castrados de la estirpe Torbiscal, con
8 meses de edad.

halla amenazada de extinción cuando el
número de reproductoras es menor que
200 o bien está comprendido entre 200 y
500, siendo la tendencia decreciente o el
número de verracos menor que 20. A la
vista de estos criterios y aún dando por
buenas las estimaciones más pesimistas,
la población de cerdos ibéricos no puede
considerarse todavía en riesgo de extin-
ción, lo que sería realmente siniestro,
especialmente si tenemos en cuenta que
hace sólo tres décadas estos animales
suponían el 37% del total de ganado de
cerda existente en nuestro país. Sin em-
bargo, si entendemos la conservación de
recursos genéticos animales no estricta-
mente como la prevención de pérdidas de
razas de ganado sino, también, la de
genes dentro de estas razas, la situación
es alarmante, dado que la muy notable
disminución del censo ha ido acompaña-
da de dos procesos muy peligrosos desde
una óptica conservacionista: la desapari-
ción de varios de los tipos y estirpes exis-
tentes y el cambio drástico de la estruc-
tura populacional.

UN CAMBIO DE LA
ESTRUCTURA DE LA
POBLACION

Hasta comienzos de los años 60, la
población de cerdos ibéricos, caracteriza-
dos, en su conjunto, por su capa oscura,
hocico alargado, apetito y metabolismo

Urge un Plan Nacional de
Conservación del Cerdo Ibérico

reducidos, madurez temprana, tamaño
pequeño y formas compactas, presentaba
una considerable heterogeneidad, con
diversos tipos de difusión comarcal con
matices diferenciales dentro de las carac-
terísticas comunes ya enunciadas.

Cuando en 1945, el Instituto Nacional
de Colonización encargó a Miguel Odrio-
zola y Jaime Zuzuárregui, la puesta en
marcha del Centro de Cría de Cerdos
Ibéricos en "EI Dehesón del Encinar"
(Oropesa, Toledo), no hubo problemas
para elegir, entre las ganaderías más
acreditadas de la península, cuatro estir-
pes representativas de los principales
tipos de cerdo ibérico. Su denominación y
procedencia eran como sigue: 1) Ervidei-
ra, procedente del Alentejo Central, de
color rojo dorado y tipo rústico y relativa-
mente tardío. 2) Caldeira, originaria de la
región de Elvas, retinto y menos tardío.
3) Campanario, del tipo de la Serena,
cerdos robustos y negro lampiños y
4) Puebla, del tipo pelón guadianés, ani-
males negros lampiños, muy precoces y
menos rústicos que los anteriores. Un
detallado análisis de las diferencias exis-
tentes entre estas estirpes en caracterís-
ticas de crecimiento y composición cor-
poral puede hallarse en diversos trabajos
de Odriozola (1956, 1976).

A título indicativo, presentamos en la
Tabla 1 los resultados del análisis esta-
dístico efectuado por nosotros sobre da-
tos registrados en 1952 en "EI Dehesón
del Encinar", correspondientes al sacrifi-
cio y despiece primario, de cuatro lotes de
animales de estas estirpes. Estos resulta-
dos evidencian que entre las estirpes
comparadas existían diferencias aprecia-
bles en la composición de la canal, no
solamente entre los tipos negros y colo-
rados, sino, en algún caso, entre líneas o
estirpes dentro de éstos.

TABLA - 1

EI carácter reticulado de la estructura
tradicional de la población de cerdo ibéri-
co, con escaso flujo genético entre las
distintas ganaderías y coexistencia de
diversos tipos regionales dentro de la
raza, fue quebrado progresivamente con
el inicio de la tendencia a la reducción del
censo a comienzos de los años 60. En
este sentido, son de un gran interés las
respuestas a una encuesta a ganaderos
de ibérico andaluces, extremeños y sal-
mantinos, realizada por la revista "La
Mesta", entre abril y junio de 1963. En
ellas se pone de manifiesto la angustia de
estos ganaderos ante los primeros brotes
de la PPA, la depreciación experimentada
por el tocino y el consiguiente precio no
remunerador del ganado ibérico, cuyas
canales no son competitivas, en cuanto al
abastecimiento del mercado de carne, con
las de los cerdos de razas europeas. Junto
a un elogio, casi unánime, de las cualida-
des singulares del ibérico: rusticidad, ca-
lidad de sus productos curados, etc., mu-
chos de estos ganaderos califican su cría
en pureza como una aventura excesiva-
mente peligrosa y defienden las ventajas
de su cruce industrial, preferentemente
del tipo retínto, con una gran variedad de
razas extranjeras: Tamworth, Wessex
Saddleback, Berkshire, Duroc-Jersey e
incluso Large White. Aunque los más
precavidos reconocían la necesidad de
algún tipo de control oficial o privado
sobre estos cruzamientos, no es un se-
creto que tal control no Ilegó a ser nunca
efectivo.

Se establece así una nueva estructura
populacional, basada en el cruzamiento
industrial, en el que el cruce con Duroc-
Jersey termina imponiéndose frente a las
otras opciones ensayadas. En ausencia de
medidas de control efectivas, el proceso
Ileva a la práctica extinción a la mayor

VALORES MEDIOS DE PARTIDAS DE DESPIECE AJUSTADOS POR REGRESION
ALOMETRICA A UN PESO VIVO COMUN DE 133,7 KG

Estirpe Tipo Animales
Peso Suma Suma
canal hueso magro
Kg Kg Kg

Suma Jamones Paletas Manteca
tocino sin reoortar sin recortar en rama
Kg Kg Kg Kg

Ervideira Dorado 48 107ja 18,1a 9,2a 36,2a 24,2a 14,2a 4,6a

Caldeira Retinto 46 108,4a 17,9a 8,8a 37,Oab 24,8a 14,3a 5,Ob

Campanario Negro lampiño 46 108,Oa 17,6b $,2b 37,4b 25,5b 13,8b 4,9b

Puebla Negro lampiño 49 109,6b 17,6b 8 4b 39,0^ 25,6b 13,Sb 4,7a

Los valores de una misma columna con diferente superíndice difieren significativamente.
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parte de los tipos de ibérico existentes y
consiguientemente a la pérdida de una
importante variabilidad genética. Zuzuá-
rregui (1974), en un documentado traba-
jo, señalaba como más extendido, al tipo
retinto u oliventino, con una variabilidad
fenotípica todavía considerable en aquel
momento, y certificaba la extremada-
mente precaria situación de los negros
lampiños, particularmente los guadiane-
ses, así como de los rubios andaluces y de
los muy afines alentejanos. Otros tipos,
como el negro entrepelado o el manchado
de Jabugo, no mencionados hasta ahora,
se citaban asimismo como prácticamente
desaparecidos, señalándose el interés
relativamente menor de su conservación,
dada la probable contribución a su origen
respectivo de animales de las razas in-
glesas Large Black y Berhshire, Ilegados a
España, a comienzos de siglo, en impor-
taciones premonitorias de lo que medio
siglo después se nos vendría encima.

Verraco de la estirpe Campanario.

EI segundo aspecto de la nueva estruc
tura es que, la extensión del cruce indus-
trial reduce el número de hembras desti-
nadas a la reproducción de la población
ibérica. De la retícula se pasa a la pirámi-
de. Es decir, la población depende cre-
cientemente para su reproducción de un
pequeño número de ganaderías de élite,
que abastecen al resto de reproductores
puros de cierta garantía. Obviamente,
esta nueva estructura, no conocida con
precisión, dada la falta de estudios al
respecto, conlleva una reducción de lo
que los genetistas Ilaman censo efectivo
y, como consecuencia, mayor parentesco
medio entre los animales de la población,
mayor consaguinidad y, en último térmi-
no, pérdida de variabilidad genética.

EL PAPEL DE LA PIARA DE "EL
DEHESON DEL ENCINAR"

Entre estas piaras que suministran re-
productores puros ocupa un lugar desta-

cado la ya mencionada de "EI Dehesón
del Encinar". En opinión de Buxadé (198
4), cuyo fundamento desconocemos, el
10% de los reproductores ibéricos proce-
den en la actualidad de la misma. Dada la
inexistencia de un censo fiable de ganado
ibérico nos resulta aventurado señalar
cualquier porcentaje, si bien podemos
afirmar, como responsables de la piara en
ese momento, que entre 1981 y 1983 se
suministraron a 85 ganaderías un total de
2558 reproductores, mayoritariamente de
la estirpe denominada Torbiscal, cifra sin
duda muy notable, si tenemqs en cuenta
que la vida media de un reproductor ibé-
rico está en torno a los 3 años.

Por todo ésto, consideramos de interés,
en el contexto de la presente argumenta-
ción, presentar el estado de las dos estir-
pes que se mantienen en la actualidad en
"EI Dehesón del Encinar": Guadyerbas,
denominación actual de una de las estir
pes negras lampiñas fundacionales (Pue-

Camada de lechones
Encinar".

bla), que sigue conservándose en pureza
y Torbiscal, procedente de la fusión, hace
unos 20 años, de las cuatro estirpes fun-
dacionales y que, en el momento presen-
te, se ha dividido en dos núcleos, de
conservación (C) y selección (S), que en lo
sucesivo serán mantenidos con diferente
orientación genética.

Una descripción genealógica de los
contingentes de reproductores, en las
diferentes estirpes y núcleos, se presenta
en la Tabla 2, en la que se incluye, para
ambos sexos, el número de individuos
(N), así como los valores medios del nú-
mero generacional (G), coeficiente de
consanguinidad (F) y los porcentajes de
genes procedentes de las estirpes funda-
cionales Ervideira (C ), Campanario (C^,
Caldeira (C^) y Pueb^a (Cd), calculados a
partir de las genealogías registradas.

En cuanto a las caracteristicas produc-
tivas de estas estirpes, las medidas del
número de lechones por camada al naci-

Verraco de la estirpe Puebla. (Fotos realizadas por Jaime Zuzuárregui
en 1948).

Torbisca/ nacidos en la paridera 100 de la piara de "E! Dehesdn del
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TABLA - 2

Estirpe Núcleo Sexo N G F Ca Cb Cc Cd

Torbiscal C M 15 16,2 1 1,5 26,6 14,7 23,5 35,2

C H 55 15,7 12,1 26,8 14,6 23,6 35,0

S M 8 16,3 11,8 26,7 14,6 23,5 35,2

S H 40 15,7 12,0 26,7 14,6 23,5 35,2

G uadyerbas - M 7 14,9 29,6 0 0 0 100

- H 23 14,2 28,7 0 0 0 100

miento y a los 21 días y del peso de la
camada a los 21 días fueron de 8,6 y 7,0
lechones y 31,1 Kg en 1363 camadas
Torbiscal y de 7,8 y 5,9 lechones y 29,8 Kg
en 263 camadas Guadyerbas nacidas en
el mismo período de tiempo ( Dobao et al.,
1983). Asimismo existen diferencias sig-
nificativas entre ambas estirpes, favora-
bles siempre al Torbiscal, en característi-
cas de crecimiento y composición corpo-
ral, evidenciadas en un reciente trabajo
(Dobao et al., 1984).

AI margen de su mayor o menor interés
productivo, los datos recogidos en la Ta-
bla 2 son indicativos de la singularidad de
estas estirpes, desde el ángulo de la
conservación de la población de cerdo
ibérico, dada la importante contribución
al patrimonio genético de las mismas de
líneas pertenecientes a tipos de ibérico
que, como ya hemos expuesto, se en-
cuentran prácticamente desaparecidos de
las dehesas.

Los valores medios del coeficiente de
consanguinidad ( F) que se muestran en la
Tabla 2, relativos a la consanguinidad de
los animales fundacionales, resultan ya
algo elevados, particularmente en Gua-
dyerbas. A pesar de las tácticas de apa-
reamiento empleadas, el nivel de consan-
guinidad alcanzado es prácticamente
inevitable, en poblaciones ganaderas de
pequeño tamaño mantenidas a lo largo de
14-16 generaciones.

Mediante la colaboración entre el Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Agrarias
y la Consejería de Agricultura de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha,
actual propietaria del Centro de "EI De-
hesón del Encinar", están en marcha
sendos programas de conservación de
estas estirpes que permitirán seguir su-
ministrando anualmente unos cientos de
reproductores. EI mantenimiento de una
estructura populacional equilibrada, as-
pecto fundamental en la conservación de
una población, permite esperar, dados los
efectivos de reproductores previstos, ta-
sas de consaguinidad por generación del
0,7% en el núcleo C de Torbiscal y del
1,5% en Guadyerbas, incrementos que
serán algo más elevados en la práctica„

dadas las probables situaciones de infer-
tilidad, bajas de reproductores o animales
de reposición, etc.

Muy recientemente, algunas entidades
de carácter provincial - Caja de Ahorros
de Cáceres, Diputaciones de Córdoba y
Huelva - se han planteado la multiplica-
ción de animales Torbiscal con vistas a
atender la demanda de reproductores de
los ganaderos locales. Estas iniciativas
tienen un interés indudable y atenúan, en
parte, las limitaciones propias de un tra-
bajo de conservación y difusión de repro-
ductores, radicado en una única estación.

Un censo
preocupante

Año N ° cerdos

1935 ........... 567.000
1970 ............ 97.000
1982 ............ 40.000

UN PLAN NACIONAL DE
CONSERVACION DEL CERDO
IBERICO

No hay duda de que, medidas adminis-
trativas de ayuda a los ganaderos, como
las encaminadas a combatir la PPA, faci-
litar la ordenación sanitaria y zootécnica
de las explotaciones extensivas mediante
la dotación de cercados, abrevaderos y
construcciones adecuadas así como la
realización de mejoras de pastos y arbo-
lado, o una generosa subvención a la
actividad de cría en pureza, que resulta
menos rentable, pueden repercutir muy
positivamente en la supervivencia del
cerdo ibérico como raza ganadera de
interés productivo. Lo mismo puede de-
cirse de medidas de apoyo a los indus-
triales del sector que permitan una mejor
tipificación de sus productos o faciliten la

financiación del largo ciclo de producción
de los productos del cerdo ibérico. Sin
embargo, la grave situación de la pobla-
ción, desde el punto de vista genético,
requiere además, en nuestra opinión, una
actuación pública específica que, a través
de la coordinación de los organismos de
la administración central y autonómica
con competencias sobre el particular, así
como de los ganaderos e industriales
interesados, permita disponer en breve
plazo de un Plan Nacional de Conserva-
ción del Cerdo Ibérico.

Existiendo desde hace bastantes años
una acusada sensibilidad hacia este tema,
compartida por numerosas personas y
entidades, y expresada repetidamente en
artículos, conferencias, semanas mono-
gráficas, etc., el hecho cierto es que no
solamente no se ha alcanzado una solu-
ción eficaz, sino que muchas de las me-
didas propuestas, más o menos afortu-
nadas: marchamos de identificación de
animales y productos, creación de Aso-
ciación de Ganaderos de Cerdo Ibérico,
establecimiento de un Libro Genealógico y
de Control de Rendimientos... no han
Ilegado a Ilevarse jamás a la práctica.
Cabe pensar que la inoperancia de algu-
nas de ellas deriva de que suponen un
esfuerzo excesivo en las condiciones
prácticas de la ganadería extensiva, que
los ganaderos no han visto compensado
con contraprestaciones ventajosas.

En nuestra opinión, ante todo es nece-
sario conocer los recursos genéticos aún
disponibles en la población ibérica, lo que
conlleva elaborar un censo más preciso y,
en especial, la identificación de los tipos y
líneas existentes, así como las piaras,
entre las que figuran varias de propiedad
pública, que actúan regularmente como
principales proveedores de reproductores.
Parece razonable pensar que esta infor-
mación debiera estar al alcance de la
actuación coordinada de las distintas ad•
ministraciones. Su complejidad sería me-
nor y su utilidad mayor que la del Registro
Especial de Ejemplares Selectos del Cerdo
Ibérico, creado por resolución de la Di-
rección General de la P. Agraria en enero
de 1979, y que hasta el momento ha sido
una disposición ineficaz, a la que se han
acogido muy pocos ganaderos.

A la vista de estos datos, las dos pre-
guntas elementales a las que el plan que
reclamamos debiera dar respuesta son:
^Qué conservar y cómo hacerlo?

Respecto a la primera cuestión, nuestro
criterio es que hay que conservar la mayor
variedad de tipos distintos, al margen de
su actual interés productivo. Los expertos
internacionales recomiendan la conser-
vación de la mayor variedad posible de
líneas, dentro de una raza, que presenten
diferencias genéticas y fenotípicas. Es
preferible conservar un elevado número
de líneas diferentes, aún representadas
por un pequeño censo de animales, que
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pocas líneas con un amplio número de
individuos. De seguirse esta orientación,
cabría esperar que aún se Ilegue a tiempo
de rescatar varias líneas, dentro del re-
tinto, así como pequeños grupos de ani-
males de algunos de los restantes tipos.

EI Registro Especial antes mencionado,
posee, a nuestro juicio, un dudoso vafor
como instrumento de mejora y constituye
una medida abiertamente anticonserva-
cionista, al definir un denominado Proto-
tipo racial del cerdo ibérico cuya confor-
mación corresponde a un tipo de animal
supuestamente selecto, con "dorso y lo-
mos rectos, largos, horizontales o mus-
culados" o"jamones gruesos y Ilenos",
prototipo del que quedan excluidos la
práctica totalidad de los individuos de la
población ibérica, en especial los perte-
necientes a los tipos más amenazados.
Bien es verdad que, dada su falta de
aplicación práctica, este Registro ha re-
sultado inocuo hasta la fecha.

Existen varios métodos posibles de
conservación, desde la congelación de
semen o embriones al mantenimiento de
líneas puras o de poblaciones proceden-
tes del cruzamiento de varias de ellas.
Todos ellos tienen en común la necesidad
de una directa supervisión técnica y re-
quieren una sensible modificación de los
hábitos de manejo del cerdo ibérico en
régimen extensivo. EI mantenimiento de
pequeñas poblaciones precisa del control
de sus genealogías que posibilite el uso de

sistemas de apareamiento que minimicen
el incremento de la consanguinidad. Las
técnicas de congelación de semen y em-
briones no son precisamente asequibles
para el ganadero y, de hecho, la segunda
no ha superado todavía en el cerdo su
fase experimental.

La elección en cada caso de uno u otro
método es una decisión concreta, condi-
cionada por diversas variables como el
número disponible de individuos, el
interés productivo de los mismos, el coste
económíco del método, junto a criterios
ecológicos y culturales. En cualquier caso,
se hace imprescindible un apoyo econó-
mico y técnico considerable, que sólo
pueden aportar en nuestro país las admi-
nistraciones públicas, y que excede a la
mera concesión de subvenciones a los
ganaderos, por amplias que éstas sean.
Una actuación en este sentido, no precisa
disponer de un banco de datos exhaustivo
sobre el conjunto de la población ibérica,
y supondría un freno efectivo al ya largo
proceso de su deterioro genético.
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LAS"CAUSAS"

Se puede decir, sin intenciones de
grandielocuencia, que Almería es conoci-
da mundialmente, gracias a esa faja de
litoral cubierta de plástico, causa del
despegue de su economía y su incidencia
en los mercados internacionales, a pesar
de su economíá y su incidencia en los
mercados internacionales, a pesar de que
apenas rebasa las once mil hectáreas.
Periódicamente, - a veces con excesiva
periodicidad-, nos visitan gentes de to-
dos los países, que quieren conocer de
cerca el "milagro almeriense", este
extraordinario "boom económico", cuyas
"causas" principales podemos relacionar
de forma simplista:

- Los sondeos en busca de agua
que,en su día, realizaron la administra-
ción y los particulares.

- La práctica del enarenado.
- EI film de polietileno.
- La construcción de los invernaderos

y el clima.

" Delegado provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca. Junta de Andalucía. Almería.

I_ ►1^^il̂ ^ll_1

EI cultivo bajo plástico es la principal fuente de riqueza del campo almeriense.

Pero, sobre todo la "causa" es el tesón,
el esfuerzo, la imaginación y el valor de
los agricultores almerienses que, traba-
jando día y noche, sin fiestas ni vacacio
nes, endeudándose e invirtiendo de nue-
vo, todo cuanto ganaban, en este tipo tan
peculiar de agricultura, han Ilegado a lo
que ahora son. Y no hay que Ilamarse a
engaño. EI invernadero no es un negocio
tan fabuloso como parece; su rentabili-
dad, a veces, es dudosa, y si las horas que
el agricultor y su familia invierten en él,
las dedicaran a otro trabajo, seguramente
que su nivel económico y su calidad de
vida, aumentarían.

LOS INPUTS

Los problemas de la zona hortícola, son
los inherentes a un desarrollo muy rápido
y poco planificado y, con un nivel de
conocimientos, por parte de los agriculto-
res, en general, bajo. Falta un plan de
ordenación del suelo, y, sin embargo, no
es el suelo el primer factor limitante, sino
el agua, de la cual hablaremos más ade-
lante, puesto que los problemas ocasio-
nados por la distribución de la tierra,
serán abordados por la próxima Reforma

Agraria Andaluza. La utilización de las
arenas de las playas para corregir la mala
calidad química de las aguas de riego,
hace difícil compaginar los criterios de
producción con los de respeto al medio
ambiente, y esto es causa de frecuentes
fricciones entre ecologistas y agricultores.
Las semillas, por su parte, tienen un coste
muy elevado, a pesar del cual y demasia-
do a menudo, ocasionan serios perjuicios
a los usuarios, por su falta de calidad,
todo lo cual hace necesario un serio con-
trol y un máximo de garantías en su su-
ministro. EI resto de los "inputs", que
representan una elevada cifra en el capí-
tulo de gastos, son los abonos, tanto
minerales como orgánicos, sumamente
necesarios en los cultivos enarenados, el
plástico y los pesticidas, cuyo uso de
forma indiscriminada, puede plantear
problemas. Para evitar esto último, en
breve empezará a funcionar una Estación
de Avisos, que contará con un moderno y
bien equipado Laboratorio de Residuos, y
que tratará de potenciar otro tipo de lucha
contra las plagas que no sea exclusiva-
mente la química, aparte de informar y
asesorar al agricultor, en todo momento,
del tipo de producto a emplear y de las
dosis correctas.
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Especialista de la recolección sólo puede
ser aquel que evoluciona permanentemente
acorde con las crecientes exigencias de la
a^gricultura, aportando mejoras y tendencias
innovadoras. EI mejor ejemplo: la rotoempaca-
dora ROLLANT de CLAAS. Junto al sistema
convencional de atado de sisal actual CLAAS
ofrece ahora, en los modelos ROLLANT 62
y 44, el atador de red-ROLLATEX para obtener
un rendimiento por superficie de hasta un
50% más. Sólo en la CLAAS-ROLLANT existe
el acarreador especial, que transporta con la
misma eficacia tanto el heno esponjoso como
la paja de tallo grueso.
Duras por fuera y firmes por dentro, gracias
a la cámara de compresión por rodillos de

acero, para soportar la humedad y su larga
exposición al aire libre. Los dispositivos de
protección, revestimientos, pick-up y otras
piezas de chapa fina están galvanizadas al
fuego. Para cuidar de su larga duración y
reducido desgaste. Vd. puede apreciarlo:

Llevamos la calidad al campo

EL ESPECIALISTA DE LA RECOLECCION

CLAAS Ibérica, S.A. - Ctra. Nacional II, km. 23,600 -
Teléf. 675.54.00 TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
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Más eficacia, más persistencia
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efectivo, aplicado a su dosis recomendada,
para el control de araña roja y minadores.

Ensayos realizados
demuestran que `Vertimec'
puede controlar formas
resistentes
Un derivado químico de origen natural no
relacionado con ningún otro plaguicida;
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Actividad translaminar
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activo dentro de la hoja, lo que motiva una
mayor persistencia.
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^
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INVESTIGACION Y
CAPACITACION

En la finca experimental de La Mojone-
ra, propiedad de la Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Andalucía, y junto a la
Escuela de Capacitación Agraria, se crea-
rá en muy breve plazo, un gran Centro de
Extensión Agraria y un edificio que alber•
gará la Investigación. De este modo,
existirá en pleno corazón del Campo de
Dalias, uno de los complejos agrarios más
importantes de Andalucía, muy necesario
para elevar el nivel de conocimientos de
los agricultores, especialmente en las
nuevas técnicas de cultivos forzados, y a
través de cursillos de formación. Esta
formación podría ampliarse hasta los
técnicos, creando una Escuela de Post
Graduados, donde no sólo se impartan
enseñanzas sobre los temas de cultivo y
producción, sino sobre comercialización y
gestión, temas éstos en los que el vacío de
personal bien preparado es más notorio,
sobre todo después de nuestro ingreso en
la C.E.E.

En la actualidad, están en aprobación
los Estatutos para una Asociación Pro-
vincial para el Fomento de la Investiga-
ción Agraria en los Cultivos Forzados,
asociación que ha tenido una gran acogi•
da en el sector, y con la cual se pretende
que éste, al igual que en otros pafses más
desarrollados, como Holanda o Israel,
participe en los Planes de Investigación
Aplicada, dejando para la Universidad, las
Escuelas Técnicas Superiores y los Insti•
tutos de Investigación, aquellas otras
tareas de laboratorio cerrado y de más
altura tecnológica.

EVOLUCION DE LA OFERTA

Para incrementar la estabilidad econó•
mica, es preciso aumentar la gama de
prxluctos que se ofertan. Por eso, se irán
introduciendo en los invernaderos otros
cultivos, desde nuevas hortalizas, a flores,
plantas ornamentales o frutos subtropi•
cales, como papaya, mango o piña, que
con la misma superficie de cultivo y un
gasto de agua semejante, permita una
producción más valiosa y un máximo
empleo de mano de obra.

EI proceso de diversificación de la hor•
ticultura almeriense, podemos seguirlo a
través de los cuadros que se acompañan,
observándose como ha disminuido el cul•
tivo del tomate y aumentado el de las
flores, y, sobre todo, de plantas orna•
mentales, sin que hasta el momento se
haya Ilegado al nivel óptimo. Para el cul•
tivo especializado de las plantas orna-
mentales, se dispone de un invernadero•
tipo; el INSOLE, que puede producir, con
escaso gasto energético, variedades de
gran aprecio en los mercados, y para las
cuales apenas si existe competencia,
dentro del Mercado Común.

DEL PRODUCTOR AL
CONSUMIDOR

Buena parte de los productos agrarios
almerienses, son transformados y comer-
cializados fuera de la provincia, perdiendo
con ello toda aquella riqueza y empleo que
las industrias agroalimentarias generan.
La Consejería de Agricultura está incenti-
vando, con apoyos de todo tipo y, sobre
todo, financieros, toda iniciativa orienta-
da a la instalación de industrias agrarias.
Asimismo, se establece una línea de
apoyo selectivo a las Cooperativas que
aborden la industrialización de sus pro-
ductos, así como la planificación de los
cultivos, estudios de mercado y de co-
mercialización, al objeto de que los pro-
ductos perecederos Ileguen en mejores
condiciones al consumidor, y que no se
produzcan derrumbes de mercado, que
con harta frecuencia producen la ruina
del agricultor. Es necesario conseguir una
mayor transparencia en los mercados y
buscar canales comerciales nuevos, que
aumenten la expansión y el consumo de
los productos hortofrutícolas. A este res•
pecto, entre las medidas más acertadas,
hay que citar la Normalización y Tipifica•
ción para los productos destinados a los
mercados interiores.

...Y EL PROBLEMA DEL AGUA

EI futuro del campo almeriense, se en-
cuentra ensombrecido por la falta de
agua. Según el conocido Estudio Hidroló•
gico realizado por el IGME en el Campo de

Dalias, el volumen extraido entre el
1.10.81 y el 30.9.82, es de 97,5 Hm3,
equivalente a un caudal continuo de
3.000 I/seg aproximadamente. Como la
recarga de los acuíferos es sensiblemente
inferior, se ha evaluado un déficit de 18,5
+ 2,5 Hm3/año. Esta situción ha provo-
cado una intrusión marina que avanza
tierra adentro, y que ya se ha hecho notar
en los pozos más cercanos a la costa. Ello
ha dado lugar a la promulgación de una
Ley de Recursos Hidráulicos, que limita la
construcción de nuevos invernaderos
hasta, tanto no se consigan mayores do-
taciones de aguas. Con la entrada en
funcionamiento de la presa de Beninar, y
los aportes de los sobrantes de otras
provincias y, principalmente, con la ge-
neralización del riego localizado y cuantas
técnicas redunden en una mayor econo•
mía de agua en los cultivos, se espera
conseguir el equilibrio tan necesario. Es
especialmente importante para la zona
extratemprana que, al igual que ocurre en
otros países, en los cuales importantes
cantidades de agua se trasladan hacia
regiones que, por su clima, se prestan a
una mejor utilización en la agricultura.
Así, Almería, con más de tres mil horas de
sol, prácticamente sin heladas y con
vientos que favorecen la ventilación, pue•
da ser lugar receptor de aguas sobrantes
de las provincias vecinas. Más aún, si
tenemos en cuenta que a la zona acuden
gran cantidad de agricultores procedentes
de esos mismos parajes, de difícil orogra•
fía y clima duro, aunque ricos en el líquido
elemento. Económicamente, resulta ren-

Los "invernaderos" de polietileno, "tipo" Almería, con estructura de tubo, o madera, constituyen la
totalidad, pr8cticamente, de la superficie protegida, puesto que apenas se emplean otros

materiales más sofisticados o caros.
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table, y más con vista al futuro, la im-
plantación de invernaderos de plástico,
baratos en su construcción y, sobre todo,
de menor coste energético que los de
Centro-Europa. En Holanda, por ejemplo,
la aclimatación de invernaderos para
hortalizas, consume un 82% de la energía
invertida en la agricultura. Si se incluyera
la energía consumida en la producción de
flores, el consumo total debería incre-
mentarse en un 10%. Por tal motivo es de
esperar que, dadas las elevadas, necesi-
dades energéticas de la Hortofloricultura,
la estructura geográfica de estas produc-
ciones, comience a desplazarse hacia zo-
nas más cálidas del Sur de Europa, tales
como la franja costera almeriense, y, más
concretamente el Campo de Dalias. Este
hecho no encarecería absolutamente el
producto, por razones de distancia y
pensando en su transporte hacia los paí-
ses europeos, puesto que se ha compro-
bado que el consumo energético para
producir y suministrar tomates, proce-
dentes de invernadero, en el Norte de
Europa, es de dos a tres veces mayor que
el requerido para transportar por carrete-
ra, tomates producidos en invernaderos
sin calefacción, en Almería.

EI futuro de estos cultivos aparece es
peranzador, aunque en principio hay que
solucionar los problemas que, a grandes
rasgos, hemos planteado anteriormente.
Muchos de ellos son problemas técnicos
que estamos en condiciones de resolver,
pero otros, y esto es lo importante, de-
penden especialmente de la solidaridad
interprovincial.

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DE FLORES Y
DEL VALOR TOTAL DE LA PRODUCCION

(en pesetas corrientesl

Año Superficie ha Valor de la producción

1977 104 182.000.000

1978 1os 222.soo.ooo
1979 130 325.000.000

1980 131 504.350.000

1981 131 491.250.000

1982 194 776.000.000

1983 231 1.247.aoo.ooo
1984 220 2.970.000.000

FUENTE: Memoria-Resumen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección
Provincial de Almería y Delegación Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta

de Andalucía en Almería.

VALOR DE LA PRODUCCION

(en miles de pesetasl

H rt" I s°^co
°/o °/o

°/o AGRARIAa sobre P, sobre P. AGRICOLAAño
incluida flores Agrícola Agraria

1977 18.687.682 77 68 24.431.357 89 27.445.914
1978 23.231.996 83 74 28.073.817 90 31.263.778
1979 23.434.950 82 73 28.427.355 89 31.858.487
1980 23.620.288 76 68 30.960.725 89 34.562.593
1981 32.642.065 82 72 39.625.563 87 45.562.036

1982 33.970.853 77 64 44.128.589 83 52.948.204
1983 43.694.860 81 68 53.841.395 84 64.169.845

1984 46.142.285 77 63 59.931.921 81 74.120.802

FUENTE: Memoria-Resumen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección
Provincial de Almería y Delegación Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalu-
c(a en Almer(a.

/
EI tomate sigue siendo una de las producciones
principales en los "invernaderos" de Almería.

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS

(en ha)

Año Tomate Judía Pimiento Pepino Berenjena Calabacín Melón Sandía Otras Flores

1977 8.644 4.301 3.110 836 373 728 1.884 2.020 4.871 104

1978 8.834 4.115 3.189 832 377 695 1.975 3.179 3.957 108

1979 8.508 4.444 3.515 1.090 409 776 1.783 3.541 3.778 130

1980 8.078 4.800 3.800 1.446 569 722 2.200 3.200 3.654 131

1981 6.100 5.000 4.000 1.500 512 717 2.500 4.000 3.552 131

1982 6.100 5.200 4.500 1.635 533 965 2.500 4.500 2.942 194

1983 5.450 5.200 5.000 1.095 450 970 2.285 5.715 3.154 231

1984 4.960 5.400 6.000 1.500 600 1-000 2.000 5.500 2.500 220

FUENTE: MEMOR IA-RESUMEN del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección Provincial de Almería y Delegación Provincial
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Almería.
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Combata con rapidez y persistencia. .os ^nsec os acarosY^ .ue anan sus cu ^vos.q
HOSTATHION se utiliza contra las plagas

que dañan los cultivos de Cítricos, Patatas,
Algodón, Maíz, Avellanos y Remolacha.

HOSTATHION: Cultivos sin plagas,
cultivos más rentables.

Hoechst

Y Unión Explosivos Río Tinto, S A Industrias Duímicas Argos, S A.
^^ Paseo de la Castellana, 20 ^ PI. Vicente Iborra, 4
^ Tel. 225 1 7 00 - 28046 Madrid Tel. 331 44 00 - 46003 Valencia

nvserncrans CONDOR
Villanueva, 13
Tel. 225 45 84 - 28001 Madrid
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Desde Almonte hasta Ayamonte

Desa rrol lo Horto-Citrícola
M. Llanes"

F. Sánchez-Arjona °' °

Se puede decir, sin temor a equivocar-
se, que en el último quinquenio el
desarrollo horto-citrícola en la provincia
de Huelva^ ha sido enorme. Pero si se
quiere concretar aún más, es el cultivo del
fresón y el del naranjo, lo que está ha•
ciendo que esta provincia empiece a al-
canzar un lugar importante dentro de la
horto-citricultura regional y nacional.

Se extiende la denominada "zona
horto-citrícola", prácticamente, por todo
el tercio sur de la provincia, de este a
oeste, o sea desde Almonte hasta Aya•
monte (véase mapa adjunto).

EI clima es bueno, con escasos riesgos
de heladas, factible de obtener dos cose•
chas anuales, apto para una amplia gama
de cultivos en regadío, sobre todo hortali•
zas de alto valor y cítricos. La bondad del
clima es factor determinante de que un
gran número de variedades hortícolas se
puedan poner en el mercado antes que
las de cualquier otra zona.

' Ingeníero Agrónomo.
" Ingeniero Técnlco Agrfcola. Jefatura de
Producción Vegetal. Junta de Andalucía.
Huelva.

P

U

PanorSmica de 100 Ha de naranjos en terrazas, al 4° y 6° año de la plantación.
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Vista de un naranjal de 100 Ha al 1°` año de la plantación.

EI factor más limitante para el progre-
sivo desarrollo, en parte de la zona, es el
agua, pero es proyecto a muy corto plazo
de la Administración, la puesta en regadío
de unas 4.000 Ha con aguas embalsadas
del río Chanza afluente del río Guadiana.

CULTIVOS HORTICOLAS

La horticultura, hasta 1979, se limitaba,
en su mayoría, a huertos familiares, con
poca repercusión en el mercado nacional
e internacional, si exceptuamos el fresón.

A partir de los últimos cinco años el
incremento de la horticultura ha sido
grande, sobre todo en fresón y, como
consecuencia, en otros cultivos hortícolas
como tomate, pimiento, espárrago, be-
renjena, judía, alcachofa, zanahoria, etc.
Asimismo, en el último trienio, se han
incrementado los cultivos forzados en
invernaderos.

Como consecuencia del "boom" del
fresón, que se ha convertido en el cultivo
que encabeza la producción económica de
la provincia, en el sector agrícola, se
piensa en cultivos alternativos y en apro-
vechar las instalaciones de este cultivo
para otros, como melón y sandía.

Alcachofas

Se encuentran situadas, mayoritaria-
mente, en el término municipal de Isla
Cristina (La Redondela). En el año en
curso se pretenden hacer nuevas planta-
ciones en los términos municipales de
Cartaya, Gibraleón, San Bartolomé de la
Torre y Aljaraque. La variedad empleada
actualmente es la Getafe.

Tomates

Tanto de porte indeterminado como
rastreros se cultivan en toda la zona,
siendo las variedades más cotizadas:
Carmelo, Dombo, Montecarlo y Raff.

Pimientos

AI igual que el tomate, se cultivan en
toda la zona.

Dentro del tipo de "carne fina", las
variedades Dulce, Italiano y Andalús son
las de mayor aceptación en el mercado,
debido a su alta calidad.

Las variedades, de "carne gruesa",
Lamuyo, Ursus y Bellamy, explotadas co-
mo cultivo de otoño, se empezaron a
exportar en el pasado año.

Lechugas

Durante la última campaña, se han
cultivado más de 3 millones de plantas, la
mayoría para exportar al Reino Unido. EI
tipo de lechuga ha sido arrepollada de
hoja rizada, de la variedad Iceberg.

Berenjenas

Es un cultivo que se va implantando
con cierta dificultad, debido a las oscila-
ciones fuertes del mercado por lo que el
agricultor prefiere otro tipo de cultivo que
no tenga tantos riesgos. La variedad
mayoritaria es la Bónica. La misma argu-
mentación nos valdría para el cultivo del
calabacín.

Judías

Las variedades de enrame y de porte
bajo se siembran como cultivos únicos y,
en algunos casos, las de porte bajo se
usan como intercalar, asociadas con to-
mates y pimientos principalmente, qui-
tando las plantas cuando estorban para el
cultivo principal. Las variedades más uti-
lizadas en judías de enrame son las de
vaina ancha (tipo Buenos Aires) y, en
variedades enanas, las de tipo "Bobby"
(vaina redonda).

Espárragos

Se cultivaron en la zona de Almonte
pero, hoy en día, sólo existen plantaciones
de la variedad Largo de Navarra, en el
término municipal del Aljaraque, ven-
diéndose la totalidad de la producción en
el mercado nacional. EI agricultor, pese a
que es un cultivo que se adapta perfecta-
mente, no es muy propicio a implantarlo,
por las altas inversiones que tiene que
realizar desde su implantación hasta la
primera cosecha.

Tomates de la variedad "Carmelo". Fecha del
trasplante, 15-12-84. Principio de recolección,

13-2-85. Fecha de la fotografía, 15-4-85.
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Huerto de naranjos, de gran dimensión. 150 hectáreas. Edad de los árboles: 20 años.

Sandías y melones

Estas especies van en aumento, ya que
en muchos casos se cultivan como se-
gunda cosecha, después del fresoón,
aprovechando el material de riego, los
plásticos y los arquillos.

AI mismo tiempo, también se cultivan
bastantes hectáreas de dichas cucurbitá-
ceas de forma tradicional. Las variedades
más empleadas de sandías son: Sugar y
baby y Panonia y de melón, Piel de sapo,
Biga y Marina.

Fresón

Se cultiva mayoritariamente en los tér-
minos municipales de la costa: Almonte,
Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la
Frontera, Aljaraque, Cartaya, Lepe, Isla
Cristina e incluso empieza a cultivarse en
zonas más interiores, como La Palma del
Condado, Bollullos del Condado, Rociana,
Gibraleón, San Bartolomé de la Torre.

Este cultivo que, como se ha dícho an-
teriormente, encabeza en la actualidad la
producción económica de la provincia en
el sector agrícola, ha ido aumentando su
superficie considerablemente, campaña
tras campaña, pasando de las 739 Ha
cultivadas durante la campaña 1980/81 a
las 2.750 Ha plantadas en la actual cam-
paña 1984/85. Dichas cifras nos indican
un aumento de superficie del 372% en el
último quinquenio.

Debido no sólo al aumento de superficie
sino al avance en las técnicas de cultivo y
de los medios de producción, así como la
mejor formación de los agricultores, los
rendimientos por hectárea están alcan-
zando una media de 20-25.000 Kg. En el
mencionado quinquenio, las superficies y
producciones fueron las siguientes:

EI cultivo, dadas las condiciones climá-
ticas de la zona, respecto a otras áreas
productoras nacionales, es muy precoz.
Esto hace que el fresón de Huelva esté de
los primeros en los mercados y sea de
alguna manera el que fije los precios. Es
un cultivo eminentemente social, que Ile-
ga a dar 300 jornales por hectárea en
época de recolección, circunstancia que
hace eliminar el paro agrícola en muchos
términos municipales, al menos durante
tres meses al año, siendo necesaria mano
de obra de fuera de la zona en dicho
periodo. Una parte importante de la pro-
ducción es exportada a distintos países de
Europa occidental.

Las variedades más empleadas son:
Douglas, Tioga y Pájaro.

CULTIVOS HORTICOLAS EN
INVERNADEROS

EI cultivo en invernadero es, en reali-
dad, muy reciente en esta provincia, pero
el incremento está siendo grande, por
varias razones:

CULTIVO DEL FRESON EN HUELVA

Campaña Superficie (Ha) Producción (Tm)

1980/81 739 16.000

1981 /82 973 17.500

1982/83 1.427 36.000

1983/84 1 .985 50.000

1984/85 2.750 70.000 (previstas)

Pimientos de carne fija, variedad "Andalus". Fecha del trasplante, 6-10-84. Comienzo de la
recolección, 6-12-84. Fecha de la foto, 20-2-85.
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1. - EI convencimiento del agricultor, al
comprobar la obtención de mayores pro-
ducciones, en menos tiempo, por lo que
sus productos pueden Ilegar al mercado
fuera de época y a un precio más alto.

2. - EI conseguir que pequeñas propie-
dades sean rentables, dando no sólo
puestos de trabajo familiares sino necesi•
tando de mano de obra asalariada.

3. - Las condiciones climáticas de la
zona hace que, en los invernaderos, las
instalaciones de calefacción no sean ne-
cesarias, lo que abarata el coste por me-
tro cuadrado.

Los invernaderos existentes son, en su
mayoría, de estructura metálica, bien en
forma de túnel, bitúnel, multitúneles, tipo
capilla, etc. Los plásticos empleados son
de polietileno térmico, de duración para
dos campañas o de coopoliméro EVA-4,
cuya duración es de cuatro campañas.

Fresón: En 5 años
aumento del 400%
Cítricos: La Valencia
late, como líder

Los cultivos más frecuentes son:

Floricultura
Claveles
Rosas
Geranio zonale

Horticultura
Tomates
Pimientos
Melones
Judías
Berenjenas
Fresón

Producciones medias por hectárea:

Especies Tm / Fia

Tomates,entutorados ........... 100
Tomates, ciclo corto . . . . . . . . . . . . 60
Judías de enrame . . . . . . . . . . . . . . 14-25
Sandías ....................... 60
Melón,entutorado .............. 70
Melón, rastrero .. . .. . . . . . . . . .. . . 30
Berenjenas ..................... 60
Pimiento,carne gruesa .......... 30
Pimiento, carne fina . . . . . . . . . . . . 70

CITRICOS

La superficie de cítricos ha pasado de
2.377 Ha existentes en 1979 a 4.234 Ha
en 1984, con la siguiente distribución
varietal:

Variedades

1979 1980

Navelina ........................................................................... 240 332

W. Navel ........................................................................... 310 322
Navelate ........................................................................... 112 336

Newhall ........................................................................... 96

Valencia Late ..................................................................... 650 1.550
Salustiana ..................................................................... 251 476

Otras blancas selectas ...................................................... 9 17

Blancas comunes ............................................................ 530 a8o

TOTAL NARANJO ................................................... 2.102 3.609

Satsumas ........................................................................ 30 36

Clementinas ..................................................................... 230 520

TOTAL MANDARINO ............................................. 260 556

TOTAL LIMONERO ................................................... 15 66

TOTAL POMELO ...................................................... 3

Aparte de las magníficas condiciones
climáticas, han sido dos las circunstan-
cias determinantes del desarrollo citrícola
en esta provincia.

1. - La práctica inexistencia de la en•
fermedad más grave que, hoy por hoy,
pueden pdecer los cítricos, o sea "la tris-
te'a". Dicha enfermedad virótica tiene
gran incidencia en distintas zonas de
Andalucía y en otras regiones españolas.

2. - EI valor de las tierras, sobre todo
hasta hace un par de años, ha sido bajo,
ya que los terrenos ocupados por nuevas
plantaciones de cítricos eran terrenos
forestales, en su mayoría plantados de
eucaliptos o bien terrenos agrícolas pero
con almendros e higueras.

Todo lo antes reseñado ha hecho que
empresas importantes, tanto nacionales
como extranjeras, hayan invertido en la
provincia de Huelva y poco a poco han
ido, en cierto modo, creando la inquietud
en nuestros agricultores de ir cambiando
plantaciones forestales o agrícolas con
bajo rendimiento económico, por un cul-
tivo de gran futuro económico, como son
los cítricos.

Las nuevas plantaciones se basan en
una moderna tecnología, ya que práctica-
mente todas tienen instalaciones de riego
por goteo o por exudación, siempre con
fertirrigación, lo cual hace que la orografía
del terreno no sea factor limitante en una
plantación, existiendo muchas en terra-
zas.

La variedad de naranjo que con gran
diferencia ve aumentada su superficie
cada año, es la Valencia Late. Sus altas
producciones y el poderla introducir en los
mercados casi en exclusiva, son razones
suficientes para que, injertada sobre Ci-
trange troyer o Citrange carrizo, sea la
más demandada.

Hectáreas

Plantas de tomates, en cultivo protegido, de la
variedad "Dombo". Fecha de trasplante, 6-12-

84. Fecha de la fotografía, 20-2 85.
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ANDALUCIA

Unos sistemas con costes bajos y aptos para el
clima mediterráneo

EL CL I MA EN LOS
"I N V ERN A DEROS"

DE ALMERIA
Es posible una expansión en condiciones

favorables de clima y agua

J.I. Montero; N. Castilla;
E. Gutiérrez de Rave y F. Bretones

1. INTRODUCCION

Durante los últimos 20 años los inver-
naderos se han extendido por toda la
costa mediterránea. En Almería se halla la
mayor concentración, con más de 10.000
Ha de cultivos protegidos bajo abrido de
plástico, usualmente Ilamados invernade-
ros.

Debido a la suavidad térmica de los
inviernos, se utilizan invernaderos de es-
tructuras muy simples, con pilares de
madera de eucalipto o de tubo de acero
galvanizado y alambres que, además de
anclar el invernadero al terreno, sujetan a
una lámina de polietileno contra los ata-
ques del viento. La gran mayoría de in-
vernaderos no cuenta con calefacción de
ningún tipo.

A continuación se describe el microcli-
ma existente en uno de estos invernade-
ros de 25 metros de largo y 22 de ancho,
con eje longitudinal en dirección Este-
Oeste, altura de laterales de 2 metros y de
3,5 metros en cumbrera y recubierto con
una lámina de polietileno térmico o ter-
moaislante de 0,2 mm de espesor. La
ventilación es del tipo pasivo y se Ileva a
cabo abriendo las bandas laterales; estas
2 ventanas laterales están cubiertas de
malla mosquitera. Los datos meteorológi-
cos se registraron en la Estación Experi-
mental "Las Palmerillas", de la Caja Ru-
ral Provincial de Almería, situada en EI
Ejido. Las temperaturas se midieron con
sensores RTD, la radiación solar se midió
con dos piranómetros Eppley, la velocidad
del viento con anemQmetro de cazoletas y
la evaporación diaria en dos tanques de la
clase A.

^
Invernadero "Clásico" tipo parral con cultivo de pimientos.

Tabla I.- :Nedias mensuales de los recorridos diarios de viento y

de rachas máximas del mes. Campaña Agrícola l.ytl2-83

h1ES UCT NOV DIC ENE FEB ^1AR ABR MAY J^N JL'L AGO SEP

Recorr.
Nledio

205," 228,4 215,b 197,9 1q9,5 225,6 421,8 259,5 214,8 222,3 39,3 185.-

Racha
^láxima

20 24 2Z 7 18 17 25 22 19,1 16,2 15,8 16,8 16,1

Direcció
53 53 40 78 50 249 262 48 247 224 38 25lracha

Recorrido medio.-km/día

:^acha :dáxi.na- m/s

Dirección racna: ^° Norte, 90° Este, 1804 Sur, 2704 Oeste.

456-AGR ICU LTU RA



2. DATOS METEOROLOGICOS

2.1. Viento

EI viento es el primer factor a tener en
cuenta para describir el clima de Almería.
Es casi imposible el cultivo de cualquier
especie sin algún tipo de cortavientos.
Además de aumentar la temperatura, los
invernaderos protegen las plantas de da-
ños ocasionados por el viento.

La tabla I muestra el recorrido medio
mensual y las rachas máximas registra-
das durante el periodo octubre 1982-
septiembre 1983. Los vientos dominantes
vienen del Oeste-Sudoeste o del Este. La
velocidad máxima de ese periodo fue de
25 m/sg., siendo estas rachas e, incluso,
otras más fuertes muy comunes en la
zona.

1'emperatura

^C ^ Invernadero

3u

zu

lo

Exterior

Foto Aérea en la que se muestra la densidad de Invernaderos. (Foto: Centro de Representaciones
Aéreas).

que debería ser estudiado. Sin embargo,
por observaciones aisladas, con frecuen-
cia una planta dentro de un invernadero
recibe menos radiación neta que una
planta fuera del invernadero, pues la cu-
bierta refleja y absorbe parte de la radia-
ción solar y transmite parte de la radia-
ción infrarroja.

Las temperaturas dentro de invernade-
ro no son las óptimas para cultivos hortí-
colas. Durante los meses más fríos se
frena el crecimiento de las plantas, ya que
las medias de las mínimas oscilan entre 7
y 9°C. La mínima temperatura del periodo
que nos ocupa fue de 2,8°C dentro del
invernadero (febrero) y de 2°C en el ex-
terior.

Por otra parte, los cultivos sufren con
frecuencia de exceso de calor. La ventila-
ción es necesaria incluso en diciembre,
pues las máximas alcanzan los 30°C. EI
cultivo bajo plástico alcanza condiciones
extremas en los meses de verano en los
que es fácil medir temperaturas superio-
res a los 40°C (se registraron 44°C en
julio en un invernadero sin plantas); re-

^^--- ^ :
^:

^ Oct ^ov Dic Ene Feb Mar Abr ^tav Jun Jul Ago Sep

Fig 1.-Temperaturas medias mensuales dentro y fuera de invernadero.

Octubre 1.a8Z-Septiembre 1.^^83. E1 invernadero no tuvo cultivos

desde Junio a 5eptiembre.

2.2. Temperatura

Dentro de un invernadero de polietileno
sin calefacción, la temperatura del aire es
más alta durante el día que la tempera-
tura exterior, pero por la noche ambas
son muy similares. EI tipo de material de
cubierta influye en la evolución de tem•
peraturas. (Castilla y col.).

EI aumento de temperatura diurna se
debe a dos efectos:

1.°) EI sol calienta las plantas y objetos
dentro del invernadero e, indirectamente,
el aire del recinto.

2.°) La cubierta deja pasar la radiación
solar y retiene la radiación infrarroja
(efecto invernadero).

No existen datos sistemáticos que
comparen la radiación neta dentro y fuera
de un invernadero, siendo este un punto

Tabla L.-Temperaturas medias de máximas v de mínimas dentro v fuera

de invernadero. No hubo cultivos desde Junio a Septiembre.

(C^mpaña Agrícola 1.y8Z-83)

MESES
TE^PER. ^T. NOV D[C ENE F'EB MAR .4BR MAY JUN JUL AGO EP

INVER- Med. Máx 32,3 25,9 25,1 L5,3 23 8,7 28.L 31,i3 37,1 41,L 39,3 39,5

;VADERO Med. `^lin 15,U 12.,0 9,1 8.7 7,5 1,5 1L 15,9 20,3 2Z,6 23,4 23,5

XTER

Med. Náx 22,9 18,ó 14,4 11.1 1Z,7 17,5 1q,1 0,8 5,4 8 6,7 7,4

.
Med. Min 16.4 13.8 U.', 8,0 ^,3 q, Ŭ 10,8 1',0 16,' 8,1 7,8 19
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cuérdese que en el invernadero en el que
se efectuaron las medidas es de 22 me-
tros de anchura. En invernaderos mayo-
res, muy comunes en la zona, las tempe-
raturas máximas superan las reflejadas
aquí.

La figura 2 muestra la variación a lo
largo del día de las temperaturas interio-
res y exteriores y de la humedad relativa
en invernadero en un día soleado de di-
ciembre. Se puede comprobar el parale-
lismo nocturno de las temperaturas den-
tro y fuera de inverandero. La temperatu-
ra interior puede ser inferior a la exterior
(inversión térmica) especialmente en no-
ches claras cuando las pérdidas de radia-
ción de onda larga alcanzan valores más
altos, aunque el polietileno termoaislante
limita la inversión.

La figura 3 muestra las condiciones
climáticas de un día medio de primavera,
con las bandas laterales de ventilación
abiertas. A pesar de la ventilación pasiva,
las temperaturas altas pueden causar
estrés en las plantas, pues a la subida de
temperaturas se acompaña el descenso
de la humedad relativa hasta valores cer-
canos al 30%.

Debido a la carestía del terreno, el
agricultor tiende a construir invernaderos
de dimensiones mucho más grandes que
las del invernadero de nuestro estudio. La
figura 4 compara las temperaturas de
cuatro días (del 18-4 al 21-4-85) en un
invernadero plano de 70 x 80 m, con
plástico no térmico y ventilación lateral
pasiva. Las temperaturas máximas se
separan casi 10°C, alcanzando valores
perjudiciales para las plantas. No se ha
evaluado la pérdida de producción y cali-
dad de un invernadero plano de grandes
dimensiones respecto a un invernadero
mejor ventilado, al objeto de definir el tipo
de estructura más conveniente a
construir en la zona de Almería.

2.3. Radiación solar

La transmisividad de la radiación solar
varía a lo largo del año, tanto por el
ángulo de incidencia de la radiación como
por la acumulación de suciedad en la
cubierta (figura 5). En Almería la Iluvia es
escasa y desigualmente distribuida. La
vegetación natural es pobre y el viendo
deposita el polvo sobre el invernadero. En
junio de 1983 se lavó el polietileno con
una manguera de riego y se obtuvo un
aumento del 14% de transmisión de ra-
diación (se pasó del 65% al 79% de
transmisión total diaria).

La mayoría de los invernaderos de AI-
mería son planos o ligeramente inclina-
dos a dos aguas ( pendiente inferior a
10°). En muchos casos el eje de la cum-
brera está orientado de Et^te a Oeste para
miriimizar la resistencia á l viento. Duran-

Temperatura exterior

RH TEMP.

50

Humedad relativa en invernadero

^-Temperatura en invernadero

1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1L 13 ] 4 15 16 17 18 19 ZO ^ 1 L^' ?3 L4 Hora

Figura Z.- Variación de temperaturas y humedad relativa

a lo larQo de1 día. (12-1Z-1.Ut3Z)

Terr^^eratura exterior
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Invernadero de 25 x2L m

Invernadero de 70x84 m

4U

30

LO

lU

U

-10

-LU

6 1L I8 L4 6 1L 18 L4 6

^

1Z l8 L4 6 lZ 18 L4

18-4-85 19-4-85 LU-4-85 LI-4-85

Figura 4.- Evolución de temperaturas en un invernadero de LSxLl m y

en o[ro de 7Ux84 m, situados a L00 m de distancia uno de otro

Diversificación de Cultivos: Papaya (Cultivo
muy interesante para Almería, no así, las pla-
taneras) en invernadero con arena y riego por

goteo.

te el invierno, el ángulo con que inciden
los rayos solares sobre una superficie
plana es tal que se refleja un porcentaje
muy alto de radiación (tabla 3). EI cam-
biar la pendiente de la cubierta aumenta
la radiación solar que Ilega a las plantas
en los meses de invierno, pero hace ne-
cesario reforzar la estructura ante la car-
ga eólica.

En Las Palmerillas, se ha medido la
transmisión de radiación solar en diver-
sos puntos de invernadero a dos aguas
con eje orientado Este-Oeste.

Puede comprobarse que el tipo de es-
tructuras de invernaderos no optimiza en
absoluto la captación solar en los meses
en que es más necesaria.

2.4. Evaporación

EI agua es el factor limitante de la
extensión de invernaderos en Almería.
Por lo tanto es vital conocer el consumo
hídrico de los principales cultivos. La tabla
4 refleja la evaporación media diaria de
cada mes medida en tanque evaporimé-
trico de la clase A, tanto dentro como
fuera delinvernadero.

Debido a las condiciones especiales del
cultivo enarenado, los métodos de cálculo
de la evapotranspiración tienen que cali-
brarse in situ. Se dispone de información
completa de las necesidades de agua de
los principales cultivos (Castilla y Col.
1984).

----- Radiación solar exterior

Radiación solarinvernadero

Radiación solar Wat.hr/mZ día

7.00

6.00

5.00

4.uo

3.00

2.uo

I.ou

r
: ^

^ \
i
i

/
^ %

^ i
^ i

^ i^
^^ ----^
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Oct Nov Dic Ene F eb Mar Abr '^ May Jun Jut Ago Sep

1' igura 5.- Medias mensuales de radiación solar dentro y fuera de
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Tabla 3.- Angulo de incidencia de la radiación solar sobre una super-
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Tabla 4.- Evaporación en tanque clase A, Campaña 82%83

EVaPORACION ( mm/día)

MES Anua Oct Nov Dic Ene r^^b `lar ,abr May Jun Jul Ago Sep

Inv.Media 2,8 2,17 1,04 0.7y l,U 1,U^ ^.38 3,St 3,6U 4,35 5,10 4,70 4,46

Inv. Máx: 6,9 3,8 l.Uh 1,6 l,y .l 3,-4 4,14 5,14 6,9 4,9 4,9 5,5

Ext.Medi 4,7 ,2 1,^L l.tŝ l Z.'v1_ ',^^o ^ 3.^^^ ^, ^3 ti.17 7,.31 8,6^ 7,Z8 6,81

Ext.Máx. 14,1 5,15 Y,^B ,oo a,'ti .^^ ,^ ,S^ lU,_' , l^"i._' 1i^.1 lU,^' 14,L

Inv.=tnvernadero

Ext= Exterior.

titáx=:`^táxima det meslmmí,'lía)

Los da^os del inverr,adero corresponden a1 lado sur.

Figura b.- Transmisividad en diversos puntos de un ir.vernadero medida

al mediodía solar. Cubierta de polietileno térmico de Z00 micras

11,0

T ^

1> Dic 1^ Ene l5 r<^b l3 ^1ar 1^ ^.br ^^ ylav 15 Jun

3. RESUMEN

A pesar de sus limitaciones, las estruc-
turas con alambres tensados y de bajo
coste son muy aptas en los climas medi-
terráneos. Hoy por hoy, los invernaderos
tradicionales no pueden competir econó•
micamente con el tipo de abrigos de AI•
mería.

Los agricultores de la zona pueden re-
parar ellos mismos sus invernaderos,
pues disponen con facilidad de los mate-
riales necesarios y tienen experiencia de
años en el manejo de los alambres.

Los invernaderos son cortavientos muy
efectivos. También logran un aumento de
las temperaturas diurnas muy conve-
niente en los meses de invierno.

Las temperaturas nocturnas exteriores
e interiores son muy similares. La inver-
sión térmica ocurre con frecuencia en
noches claras cuando las pérdidas por
radiación son cuantiosas. EI polietileno
termoaislante ayuda en gran manera a
reducir la inversión (Castilla y col. 1979).
Un apoyo térmico con calefacción sería
técnicamente muy conveniente, aunque
la rentabilidad de uso de la calefacción es
todavía muy cuestionable.

En la mayoría de los casos, la ventila•
ción natural es insuficiente para bajar la
temperatura a niveles más convenientes.
En nuestra opinión, el desarrollo de sis-

460-AG R I C U LTU R A



temas pasivos de ventilación es prioritario
para lograr mejores condiciones de culti-
vo.

La transmisión de radiación solar se
puede aumentar con sólo lavar la cubier-
ta. EI polvo reduce la radiación solar, lo
que puede ser favorable durante periodos
cálidos. Los invernaderos planos no
transmiten bíen la radiación solar debido
al ángulo con que inciden sobre el inver-
nadero los rayos solares.

La Iluvia penetra por los puntos de
sujección del polietileno a la estructura.
En caso de Iluvias y ausencia de vientos
que ayuden a ventilar, el desarrollo de
enfermedades puede ser nefasto, espe-
cialmente en invernaderos planos que
desaguan sobre las plantas.

Es previsible la expansión de inverna•
deros de bajo costo en zonas de clima
favorable y de suficientes recursos hídri-
cos. La tecnología desarrollada para in-

vernaderos de climas fríos no sirve en
general para nuestras estructuras más
sencillas, se necesita poner a punto téc-
nicas adaptadas a las condiciones me-
teorológicas de las zonas costeras.
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LA EXPERIENCIA DE PAREB,

sólo avala a los MEJ08ES .

Parés, pionera de la mecanización agrícola española, comercializa dos marcas de elevada
tecnología, pero con dos personalidades diferentes y un denominador común: su calidad y

gama de modelos adecuados a las necesidades de nuestra agricultura.
SOLO PARÉS PUEDE HACERLO.

, ^L^L^.W CENTRAL^
, .,,^,_.... _....____._. ________._. ,
-^ •.u..rae.ra.woson-eenc[^orr..ie

^ I SUCURSALES^. CUARTE DE HUERVA (Zaregoza) • OUINTANAR DE LA ORDEN (ToleAO) • SEVILLA • OUART DE POBLET (Vabncia) • LEON

^ p.^x^s arx^ ►̂ awos, s. ^► .
^ CIEN AÑOS CON GARANTIA DE CONTINUIDAD
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Observaciones a una Ley

LA
REFORMA AGRARIA

ANDALUZA
Francisco Cuenca Anaya °

EI Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 6 de julio de 1984 publica la Ley
de Reforma Agraria Andaluza, que Ileva
fecha del día 3 y que, con posterioridad,
ha sido desarrollada por el Reglamento de
30 de octubre, publicado el 30 de no-
viembre.

La Ley está dividida en un título preli•
minar y tres títulos más, cuyo contenido,
muy brevemente resumido, es el siguien•
te:

EI Título preliminar trata de los princi
pios inspiradores, que son:

Párrafo 2.° del artículo 1.°
"EI cumpiimiento de la función social

de la propiedad de la tierra, el estableci•
miento y desarrollo de explotaciones
agrarias rentables, social y económica•
mente, y la contribución a la solución de
graves problemas sociales".

EI Título I se ocupa de las normas or•
gánicas. En este Título, además de fijarse
las competencias del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucfa y del Consejero
de Agricultura y Pesca, se crean:

- EI Instituto Andaluz de Reforma
Agraria (I.A.R.A.).

- Las Juntas Provinciales de Reforma
Agra ria.

- EI catálogo de Fincas Rústicas Mejo•
rables.

- EI Registro de fincas susceptibles de
ser gravadas con el impuesto sobre la
infrautilización.

DECLARACION Y ACTUACION
COMARCAL

EI T(tulo II contiene los artículos desti•
nados a concretar las actuaciones de la
Administración Autónoma. EI ámbito
normal sobre el que se actúa es la co•
marca, pero permite la adopción de me-
didas que afecten a territorios más am•
plios, como las que tienden a la transfor•
mación de grandes zonas (artículos 42 y
siguientes). Otras medidas pueden recaer

° Notario.
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Olvera (Cádiz). (Foto, C. de la Puerta).

sobre fincas situadas fuera de la comarca,
incluso cabe su expropiación por causa de
interés social (Arts. 15 y 20).

La actuación comarcal sigue estos pa•
sos:

1.°) Declaración, por Decreto del
Consejo de Gobierno, de la Comarca de
Reforma Agraria, Han sido declaradas ya
las de Antequera (Decreto 20.11,84),
Osuna•Estepa, Vega de Sevilla y Vega de
Córdoba (Las tres en Decreto 18.12.84).

La declaración produce importantes
efectos, que desarrolla el Reglamento en
los artfculos 36 y siguientes. Entre ellos:

a) Obligación de los titulares de explo•
taciones de aportar los datos reales de
aprovechamiento de los últimos cinco
años.

b) En el caso de incumplimiento de
esta obligación, o de que sean falsos los
datos aportados, el I.A.R.A. puede esta-
blecerlos de oficio.

c) Clasificación de suelos según su po•
tencialidad productiva.

d) Fijación de los índices de aprove•
chamiento, a la vista de los datos obteni-
dos sobre suelos y explotaciones.

2.°) Decreto de actuación comarcal.

Contiene las actuaciones concretas a
realizar. Entre ellas interesa destacar que
las fincas, según su grado de aprovecha-
miento, pueden:

a) Ser objeto de inmediata expropia•
ción, bien sea del dominio, o bien del uso,
si no alcanzan el 50^Yo de los índices me•
dios de la comarca. La expropiación, nor•
malmente, debe de ser del uso, y supone
el arrendamiento forzoso al I.A.R.A. por
plazo de 12 años. Para que pueda tener
lugar se requiere que la finca sea decla•
rada manifiestamente mejorable "en los
supuestos regulados en la Legislación
General del Estado según los criterios
objetivos que se fijen por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía" (artí•
culo 2.°). Estos criterios son distintos de
los que, en cumplimiento de la Ley de
Fincas Manifiestamente Mejorables seña•
laba la Orden del Ministerio de Agric^^
de 25 de marzo de 1980.

b) Quedar sujetas a un plan i•
de mejora. EI incumplimiento de
puede Ilevar consigo la expro^
zosa.

c) Ser gravadas con el im
tierras infrautilizadas (artíc^
de la Ley). Este impuesto



Caña de azúcar en Salobreña (Granada)
(Foto: C. de la Puerta)

rencia entre el rendimiento óptimo y el
que realmente se ha obtenido. Pero si la
diferencia entre uno y otro es menor del
20%, no tiene lugar el gravamen.

EI tipo des progresivo más alto cuando
menor ha sido el rendimiento. Oscila en•
tre el 2 y el 10,75%.

EI resto del Título II se ocupa de las
transformaciones en regadío, actuaciones
en zonas forestales y de secano, concen•
tración de explotaciones, etc., en térmi•
nos semejantes a los de la Legislación
General del Estado, básicamente repre•
sentada por la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario de 12 de enero de
1973.

ADJUDICACIONES

EI Título III se refiere a los asentamien-
tos en las tierras públicas, y está dividido
en dos capítulos:

A) EI primero trata de las formas que
pueden revestir. Las tierras pueden adju-
dicarse:

- En concesión administrativa.
- En arrendamiento.
- En subarriendo.
- En dominio.
B) EI segundo concierne a los benefi-

ciarios de asentamientos. Serán, en los
supuestos normales, entes asociativos. La
adjudicación en favor de agricultores in-
dividuales sólo puede tener lugar "no
siendo posible la explotación agraria de
carácter asociativo o no aconsejándolo el
interés de la explotación" (artículo 65,b).

Todos los beneficiarios habrán de ser
"agricultores individuales o colectivos que
merezcan o pretendan adquirir la condi•

ción de explotadores directos y persona•
les". (Artículo 60).

Expuesto el contenido de la Ley, creo
conveniente hacer algunas consideracio-
nes generales.

OTRA LEY

La Ley es innecesaria. Afirmando esto
no quiero sugerir que no exista el proble-
ma real que pretende resolver, el viejo
problema del campo andaluz, pero ocurre
que en la Legislación General del Estado,
básicamente en la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario y en la de Fincas Ma-
nifiestamente Mejorables, existen los
instrumentos necesarios para luchar por
resolverlos; otra cosa es el uso que de
ellos, hasta la hora presente, se haya
realizado. Sigue así el Legislador andaluz
la tendencia, cada vez más acusada en los
tiempos modernos, de creer que los pro-
blemas se resuelven legislando sobre
ellos. La realidad demuestra que no es
así. Las Leyes, Decretos y Reglamentos
crecen y crecen, y ahora vertiginosamente
con la aportación de 17 nuevos Parla•
mentos, mientras que las grandes cues-
tiones permanecen.

CONSTITUCIONALIDAD

Ofrece serias dudas encajar esta Ley en
el ámbito de las competencias andaluzas
y su constitucionalidad es discutible - y
está siendo discutida - en materias co-
mo:

- Expropiación forzosa.
- Régimen de la "función social de la

propiedad".
- Normas sobre contratos, sucesorias

y, en general, propias de la Legislación
Civil general.

- Impuesto sobre la infrautilización de
tierras.

La ambigiiedad de la Constitución, del
Estatuto de Autonomía y de la propia Ley,
hacen difícil formar un criterio sólido en
tema tan importante. Existen recursos
entablados cuya resolución permitirá ir
clarificándolo.

CONCEPTOS LEGALES

Usa términos imprecisos, de muy difícil
construcción técnica, como son los de:

a) Explotación agraria. La Ley, que•
riendo revestirse de aire moderno, pre-
tende actuar sobre "explotaciones" en
lugar de hacerlo sobre "fincas". Pero el
concepto de "explotación", como el de
"empresa", está aún pendiente de una
verdadera construcción legal, sobre todo
en cuanto a la posibilidad de ser objeto
unitario del tráfico jurídico. De ahí que
esta Ley a la hora, digamos, de la verdad
- expropiación, impuesto - actúe sobre
fincas (ver artículos 18, 19, 30).

b) Expropiación del uso. EI concepto no

es nuevo, pues aparece utilizado en la
Legislación anterior, especialmente en la
Ley de Fincas Manifiestamente Mejora-
bles, pero la Ley andaluza lo convierte en
el instrumento normal.

Además de las cr(ticas que en el plano
científico pueda recibir esta fitura, que da
por supuesto algo tan discutible como que
el dominio sea una suma de facultades, a
mí me parece que, de hecho, encubre un
verdadero fraude, porque privar al pro-
pietario del uso y disfrute es privarlo de
todo y la titularidad dominical que se le
respeta no le va a servir para nada. Sin
embargo, el precio que recibirá será mu-
cho menor que el correspondiente a una
expropiación total. Debería de haberse
previsto, como par el supuesto de expro-
piación de parte de una finca previsto por
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario,
que quien va a ser expropiado del uso
pudiera optar por ser expropiado de todo.

^COLECTIVIZACION DE LA
TIERRA?

En el tema de los asentamientos, clave
para conocer el verdadero sentido de una
reforma agraria, la hostilidad con que es
mirado el dominio y la simpatía por la
concesión administrativa, de una parte; y
de otra la preferencia, frente al agricultor
individual, por los entes asociativos, de-
muestran que la Ley opta por la colectivi•
zación de la tierra, opción congruente con
la ideología inspiradora de la fuerza polí-
tica hoy en el poder.

SU CONTINUIDAD

Está lejos de mi intención entrar en
polémica, tanto en el terreno ideológico
como en el político, pero hay algo que me
preocupa y es lo siguiente.

Una reforma agraria, por su propia
naturaleza, debe de realizarse en un largo
periodo de tiempo, por lo que es previsible
que durante este periodo otras fuerzas
políticas, con otra ideología, ocupen el
poder. Si estas son de matiz liberal o
conservador, difícilmente podrán aceptar
el planteamiento que hace la Ley de los
asentamientos; con ello puede ocurrir - y
la desgraciada experiencia de la Ley de
Reforma Agraria de 1932 demuestra que
no especulo en el vacío - que haya un
movimiento pendular de "reformas" y
"contrarreformas", que haga imposible la
tarea que, sin duda, todos pretenden,
esto es, mejorar la situación del campo
andaluz.

Del mismo modo que, en otros grandes
temas, la renuncia, por parte de todos, a
dogmatismos ideológicos ha permitido
resolverlos, en éste debería de haberse
procedido de igual manera, para encon-
trar zonas lo más amplias posible de
actuación común.
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. . - - . . Provincia Nombre Dirección

• ' • ^ • ^ • ^ '
ALmería Automoción Albox, S.A. . .. . . . . .

D. Marcos Alonso Piernas
. Ctra. Lorca-Baza, s/n

Albox (Almería)
Tel: 430975

Provincia Nombre Dirección

Cádiz . . . Eduardo Mateos, S.A. .. . . . . . . . .
D. Eduardo Mateos

. C/Medina, 27
11402 J. de la F.
(Cádiz)
Tel.: 342022-355944

Cádiz ...... Antonio Mateo Zúñiga, S.A. . . . . . Sevilla Códoba MIASA ...................... .. C/Dr. Barraquer, 8
Córdoba ... Distribuidora Vehículos .. . . . . . . . C/ Alhaquen II, 14 Mción. Indus. y Agrícola, S.A. ... . 14005 Córdoba

Automóviles, S.A. (ATA) 14008 Córdoba D. Manuel Ibáñez Tel.: 299200

Granada AGROMOVISA ................. Ctra. Granada, s/n Granada GRAMASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Av. de Madrid, 85
Baza (Granada) Cial. Grana. Maquinaria, S.L. 18014 Granada

Huelva Antonio Mateo Zúñiga, S.A. . . . . . Sevilla
D. Francisctel.: 270100

Jaén Cristóbal Rguez. Ruiz ... ........ Av. de Linares, 7
Jaen . . . . . . AGROANDUJAR . . . . . . . . . . . . . . . Pta. de Madrid, 10

Andújar (Jaén)
Ubeda (Jaén) Tel.: 501350 501008

Sevilla Antonio Mateo Zúñiga, S.A. Ctra. Nacional IV, Sevilla .. . . . SYREMSA . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . Autop. S. Pablo
Km 523,400

,
7Km 536

Ap. Correos 7056 D. Agustín González
,

Apartado 3105
41080 Sevilla 41007 Sevilla
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DEL OLIVO Y EL GIRASOL
NACEN ELOSUA Y ELOSOL

^^:n nucstra agricultur^l, el ^>li^^c> ^^ cl ^;iras^l
sc^n dos presencias cc^nstantes. Desdc l^s lejanc^s
ticmpc^s ^n yuc l^s árabcs impulsar<^n cl cultie<>
del c^li^^c^ cn ^^ndalucía, pasancl^ pc^r la implan-
tacic>n más rccicntc dcl ^irasc^l h^sta el prescntc,
muchc^ ha llc>^-ido cn cstas ti^rras. Ciclc^s ^- ciclos
de cosecha^ han sido la medida clel tiemp^ du-
rante si^;lc^s.

Ho^-, los a^;ricultc^res ^spañc^l^^ pucdcn s^n-
tirse ^rgullc^sos cI^ scr l^^s t^^ás famc>sc>s culti-
vad^^res dc oli^^a dcl tn^^ndc^. l' ^c^cc^ a pc^çc^, s^
cstán cc^nvirtiendc^ tambi^n cn prc^ta^c^nista^
en el n^und^^ dcl ^irasc^l.

^n mcdic^ dc cstc panc^rama sicmprc tccun-
do del campc^ ^spañ<^l, un nc^mbr^ ticnc día a día
más ^- más imp^^rtancia. ^a cl nc^mbrc dc una
empresa yue cc^n su presencia, en^;ranclcc^ la
labc>r diaria de mil^s d^ a^;ric^ilr^>res.

I:LOSt'r1 es el n<^mbrc. ^^ el aceite d^ c^li^-a
f^^LC)SL'^ ^^ ^^ dc girasc^l ^^:1.(^S(^L sus dc^s obras
maestras. (_)bas clue trascicnden l^s tronteras.
P<^r-yuc 1-:LOSC^1 es la primera empresa c^;por-
tadc^ra de aceite de oli^^a del mercadc^ españ^l.

I^:I_,OSt^ ^^ continuará colabc^rando c^n to-
dos los a^;ricultc^res para consc^;uir las mcj^res
mat^rias primas ^^ de csta forma c^frccer a los
consumidores su ^calidad tradicional.

Porque para I^^I,(^SU^^ la calidad cs lc>
primero.

^ARANTIA DE CALIDAD



LAS MAQUINAS
DEFINEN A SU DUEÑO

FABRICA Y OFICINA CENTRAL:
Carretera a Montilla, Km. 2
Apartado de Correos, núm 13
LA RAMBLA (Córdoba) ESPAÑA
Telegráfica AGRUIZ - Telex 76.610 Ramb-E
Teléfonos Centralita 68 42 88 (3 líneas) - 68 43 75

Delegaciones
• Sevilla. DELEGACION AGRUIZ, S. A. Polígono «EI Pino» - Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4,

Nave 1, Parcela 3H. Teléfs. 51 46 76 - 51 43 22 ( 3 líneas)
• Córdoba. COMERCIAL AGRUIZ, S. A. Ctra. Córdoba-Málaga, Km. 438 (Pasando Monte-

mayor 2 Km. a la derecha)
• Lucena ( Córdoba). AGRICOLA LUCENTINA, S. A. C/Hoya del Molino, 27. Teléf. 50 06 49
•Torreperogil ( Jaén). AGRO-LOMAS. Ctra. Andalucía, n.^ 14. Teléf. 77 68 27
• Mengíbar ( Jaén). HNOS. DE LA CHICA PARRAGA. Ctra. Bailén-Motril, 7. Teléf. 37 03 33
• Huelma ( Jaén). ANDRES GARCIA MARTINEZ. Ctra. Córdoba-Almería, Km. 36. Teléf.

39 03 41
• Jerez (Cádiz). DIVISA. Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 634,850. Teléf. 34 95 50 - 34 62 37
•Talavera la Real ( Badajoz). DELEGACION AGRUIZ, S. A. Ctra. del Baden, s/n. Teléf.

44 05 05



• ^ - - - • - `

^ ' • ^ • • • • ^

Provincia Nombre Dirección

Almería .... S.A. de Vehículos, Repuestos .... Ctra. Ronda, 55
y Servicios 04005 Almería
"SAVERES" Tel.: 257144-257345

Cádiz .. . . . . Tractores e Inversiones, S.A. . . . . Alcubilla, s/n
"TRACTORINSA" Apartado 727

J. de la Frontera
(Cád iz)
Tel.: 332220-345534

Córdoba . .. Manuel Rguez. Chiachio, S.A. .... Ctra. Monturque,
Km 1,500
Cabra (Córdoba)
Tel.: 520600-520604

Córdoba . . . Comercial Rochi, S.A. . . . . . . . . . . . Igeniero Torres
Quevedo, s/n
Polg. Ind.
La Torrecilla
14013 Córdoba
Tel.: 294066-294266

Granada . . . José Valero Portillo . . . . . . . . . . . . . Ctra. de Murcia,
Km 175,100
Baza (Granada)
Tel: 701462-701464

Granada ... Juan Delgado Rebollo y Cía, S.A. . Pol. Ind. Juncaril
Parcela 131
Albolote (Granada)
Tel.: 434275-76

Huelva .... Wetrig, Weickert y Cía, S.A. ..... Las Metas, 4 y 8
21003 Huelva
Tel.: 258300-258290

Jaén . . . . . . Francisco Castellano Almagro . . . Polígono Ind.
Los Olivares
Villatorres, 4
23009 Jaén
(Tel.: 252218

Jaén . . . . . . Luis Arquillos Valenzuela . . . . . . . Ctra. Córdoba-
Valencia, Km 119,5
Linares (Jaén)
Tel.: 691104-691100

Jaén .. .. .. Agro-Herma, S.A . . ... . ... . . . . . . Ctra. Córdoba-
Valencia, Km 150
Ubeda (Jaén)
Tel.: 751271

Málaga . . . . Joaquín Jiménez Hidalgo . . . . . . - Huerta
Fca. Bermúdez de Jiménez "La Marquesa"

Antequera
(Málaga)
Tel.: 842080-841210

Málaga .... A. Carrasco Valencia e hijos ..... Ctra. de EI
Sancejo, s/n
Capillos
(Málaga)
Tel.: 722321

Sevilla . . . . . MASUR, S.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonifacio Obispo, 1-3
Mecanización Agrícola del Sur, S.L. Osuna (Sevilla)

Tel.: 811155-810713

Sevilla . . . . . Agro^Tractor Sevilla, S.A. . . . . . . . . Luis Montoto, 144
41005 Sevilla
Tel .: 579040- 570265
Sucursal
Los Palacios
Tel.: 865521

AGRICULTURA-467



CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES EN ANDAI

- •. . '

^• - •

Provincia Nombre Dirección

Almer(a .... TACSA ........ .... ... ..... .. .. Av. Estacibn, 1
04005 ALmer(a
Tel.: 255378

Cádiz ...... DIVISA ....................... Ctra. Madrid•
Cádiz, Km 634,8
J. de la Frontera
(Cádiz)
Tel.: 349550

Córdoba ... Molina Hnos. Tractores, S.A. .... Av. Torrecilla, 5
Plig. La Torrecilla
14013 Córdoba
Tel.: 293366

Granada ... DIBESA .. . .. . . ...... . .... .... . Av. de Andalucía,
Km 3
18015 Granada
Tel.: 276750

Granada ... ONIEVA ....................... Ctra. Murcia, 7
Maquinaria Agrícola Guadix (Granada)

Tel.: 661552

Jaén . .. ... RUSTIMOTOR, S.L . . . .. .. . . . . . . . Plig. los Jarales
A. Correos 31
Linares (Jaén)
Tel.: 691900

Málaga .... DIANSA ....................... Ctra. Córdoba, s/n
A. de Correos 112
Antequara
(Málaga)
Tel.: 844261

Sevilla .... TRAMASA ..................... Plig. Industrial
La Chaparrilla
Ctra. Sevilla-
Málaga, Km 7,3
41003 Sevilla
Tel.: 528411

•

• ' • . •

Provincia Nombre Diracclón

Cádiz ...... DIVISA

Cádiz . . . . . . Repuestos Cerralbo . . . . . . . . . . . .

Cádiz ...... DIVISA .......................

Cádiz . . . . . . Repuestos Cerralbo . . . . . . . . . . . .

Córdoba .. . Angel Sánchez Redel ...........

Córdoba . . . Recambios Moreno Sánchez . . . . .

Huelva . . . . Wetzig Weickert . . . . . . . . . . . . . . . .

Granada ... Pedro Poyatos .................

Jaén . . . . . . Talleres Gómez . . . . . . . . . . . . . . . .

Jaén ...... Agro Andújar ..................

Jaén . . . . . . Marino Aguilera Bermúdez . . . . . .

Málaga . . . . José M° Moreno Rojas . . . . . . . . . .

Málaga .... DIANSA .......................

Sevilla ..... MAGILSA .....................

Ctra. Madrid-
Cádiz, Km 634
J. de la Frontera
(Cádiz)
Tel.: 349550

San Roque, 11
S.M. del Tesorillo
(Cádiz)
Tel.: 792286

Ctra. Madrid-
Cádiz Km 634
J. de la Frontera
(Cádiz)
Tel.: 349550

San Roque, 11
S.M. del Tesorfllo
Tel.: 792286

Alhaken II, 8
14008 Córdoba
Tel.: 476642

Av. Soidevilla, 5
Posadas (Cbrdoba)
Tel.: 6300363

Las Metas, 4
21003 Huelva
Tel.: 258290

Ctra. Málaga, 10
Granada
Tel.: 202903

Ctra. Jaen, 5
Torredonjimeno
(Jaén)
Tel.: 572038

Pta. de Madrid, 9
Andújar (Jaén)
Tel.: 5013.50

I. la Catblica, 17
Alcala la Real
(Jaén)
Tel.: 580686

Av. Gral. Valera, 8
Antequera
(Málaga)
Te1.:841366 84.11.39

Ctra. Córdoba, s/n
Antequera
(Málaga)
7e1.: 844261

Pol. Ind. EI Pino,
Parcela 7 B, nave 2
Sevilla
Tel.: 514109
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ARRANCADORA A DISCOS TIPO AD-3R

ARRANCADORA DE SEIS HILERAS DE DISCOS ADS-700
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CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES EN ANDALUCIA

Delegado Comercial D. Luis Espinar Iglesias
C/ Juan de Juanes, 1, Bloque 2
41005 Sevilta
Tel.: 639739

Provincia Nombre Dirección

Almería . . . Contrera Díaz, Luis . . . . . . . . . . . . . Reyes Católicos, 27
04004 Almería
Tel.: 235280

Cádiz . . . . . . SAHUCA, S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. Sevilla, Km 3
J. de la Frontera
(Cádiz)
Tel.: 343293-340387

Málaga ... . Manuel Larrosa y Antonio Morente Tabor, 4, 4a fase
Polígono el Viso
29006 Málaga
Tel.: 952-346497

Córdoba . . . Agrícola Lucentina .. . . . . . . . . . . . Hoya del Molino, 27
D. José García Lucena (CÓrdoba)

Tel.: 957-501043

Granada . .. Francisco Maroto Freire
Pol. EI Juncaril
Parcelas 325, 333
Calle A-C
Albolote (Granada)
Tel.: 958-436211

Granada . .. AGROMOVISA . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. Granada, 41
José Marín Baza (Granada)

Tel.: 958-701801

Huelva .... Antonio Rodríguez Lancho .... .. Millán Astray, 98
Bollulos par del
Condado
(Huelva)
Tel.: 955-410403

Jaén . . . . . . AGRO JAEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polig. los Olivares
Fernando Cano Alcaudete, 6

23009 Jaén
Tel.: 953-222299

Jaén ...... González Montero y Real Suarez Av. Cristo Rey, 10
Ubeda (Jaén)
Tel.: 953-750161

Málaga ... . Carmen Sotomayor Mejías Capitán Moreno, 6
Antequera
(Málaga)
Tel.: 952-840857

Sevilla ..... AGROSUNA ................... Ctra. Sevilla-Málaga
Francisco Jesús Rodríguez Km 87,500

Osuna (Sevilla)
Tel.: 954-810105

Sevilla ..... RAFARCA, S.A . .. .. ..... ... . . . . Canal, 20
Joaquín Fernández Sevilla

Tel.: 630150

Sevilla ... .. Maquinaria Agrícola Ecijana .... . Ctra. Ecija-
Manuel León Herrera, Km 1

San Benito, s/n
Tel.: 854-832921
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Provincia

• • . -

• - • . •

DiNombre

Almería ... . Almeriato, S.A . .. .. . . ... .... .. . P. Juan Aguilar, 27
04005 Almería
Tel.: 223366

Almería .... Piquer Hermanos .. .. . . . .. . ... . Ctra. Granada, 12
04008 Almería
Tel.: 235144

Cádiz . . . . . . Sur de España, S.A . . . . . . . . . . . . . Av. Virgen del
Carmen, 51
Algeciras (Cádiz)
Tel.: 660450

Cádiz . . . . . . Castro y Gutiérrez . . . . . . . . . . . . . . Glorieta Zona
Franca s/n
Cádiz
Tel.: 251909/ O8

Cádiz ...... C.O.J.E., S.A . .................. Ctra. Madrid
Cádiz, Km 635
J. de la Frontera
(Cádiz)
Tel.: 326300-324536

Córdoba ... CATAC ....................... Pol. Industrial

Córdoba ...

Granada ...

Huelva ....

Huelva ....

"La Torrecilla"
Córdoba
Tel.: 294055-297710

CAYMA, S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Av. José Solís, 5
Lucena (Córdoba)
Tel.: 500095-50 1 1 92

FYMSA .. ...... . . . . ... . . . . . ... P° de Ronda, 179
18003 Granada
Te1.:201001/61

José Vidosa, S.A . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. Sevilla Km 636
Huelva
Tel.: 230011

TAVAR, S.A . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . Pol. Navirus, nave 1
Huelva
Tel.: 250747

Jaén ...... DAMARVI ..................... Pol. Ind.
Los Olivares C/5,
Parcela 806
Jaén
Tel.: 224754

Jaén . . . . . . Talleres Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. Bailén, 51
Linares (Jaén)
Tel.: 692701

Jaén ... . .. María Sabariego . . . .. . . . .. . . .. . Ctra. Sabiotye, 4/6
Ubeda (Jaén)
Tel.: 750055

Málaga . . . . Canales y Lumbreras . . . . . . . . . . . Av. Juan XXIII, 4
29003 Málaga
Te1.:316800/04

Málaga . . . . Luque y Vera, S.A . . . . . . . . . . . . . . Av. Juan XXIII, 29
29006 Málaga
Tel.: 322787-318883

Málaga . . . . PLA, S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Av. los Guindos, 14
29004 Málaga
Tel.: 310100

Sevilla .. ... Gómez Núñez Hnos. S.A. .. ..... Luis Daoíz, 18
Morón (Sevilla)
Tel.: 851030 850785

Sevilla ..... Comercial Auto-Tractor, S.A. ... . P.LC.A. C/A
Parcelas, 178/79
Sevilla
Tel.: 518111

^ • •• - •- • •• •

. • •• •

Provincia Nombre Dirección

Almería . . . . Salinas y García . . . . . . . . . . . . . . . Reyes Católicos, 6
EI Ejido
(Almería)
Tel.: 480058

Almería .... José López Martínez ... . . . . . .. . Gral. Aranda, s/n
Roquetas del Mar
(Almería)

Cádiz ...... Jose M' Rowe Fdez. Gao, S.L. .... Pérez Galdós, 5
J. de la Frontera
(Cádiz)
Tel.: 344020

Cádiz ...... AGRODESA ................... Benegil, 1
S. L. de Barra-
meda
(Cádiz)
Tel.: 361037

Córdoba . . . Manuel Blesa Moreno . . . . . . . . . . Santo Cristo. 3
(Córdoba)
Tel.: 294150

Córdoba ... AGRISUR ... .. . . .. .. . . . . . . . . . . Av. Torrecilla, 2
Córdoba
Tel.: 294832

Córdoba ... SAIBRO, S.A . . .. . ... . .. . . . . . . .. Carlos II, 15
Fuente Palmera
(Córdoba)
Tel.: 638184

Córdoba ... Coop. Agrícola de Regantes ..... Alfareria, 1
Palma del Río
(Córdoba)
Te1.:643084

Córdoba ... Reyes Paredes, S.A . . .. . . . . . . . . . J. Jose Espejo, 8
Benamejí
(Córdoba)
Tel.: 530200

Granada .. . José Torres Montes . .. . . . . . . . . . Granada, 1
Castell de Ferro
(Granada)
Tel.: 646253

Huelva .. . . Ignacio López Roldán . . . . . . . . . . . V. del Valle, 65
La P. del Con-
dado
(Huelva)
Tel.: 400260

Huelva .. .. Agrofresas, S.A. Fuentes, 66
Moguer (Huelva)
Te1.:370826

Huelva . . . . Eduardo Alemán Muñiz . . . . . . . . . Alfonso el Sabio, 13
Gribraleón
(Huelva)
Te1.:300144

Jaén ...... Fertinsa, S.A . .................. Ctra. La Guardia, 4
Jaén
Tel.: 253772

Jaén . . . . . . Luis Vilches Santaella . . . . . . . . . . Juderías, 2
Andújar (Jaén)
Te1.:500906

Jaén . ... .. Antonio Marín Rodríguez . . . . . . . Pilar, 18
Linares (Jaén)
Tel.: 691646

AG R ICU LTU RA-471
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CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES EN ANDALUCIA

Málaga . . . . LATESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. M. Pérez Bryam, 1
Málaga ^ • - , ^
Tel.: 316500

Málaga . . . . Higiene y Servicios, S.A. . . . . . . . . Ctra. Cádiz• • •^ ^ ^ •
Málaga, Km, 228
Benalmádena
Costa (Málaga)
Tel.: 442982 Provincia ombre irección

Sevilla ..... DISUR, S.A . ................... Adriano, 25, 1°, D.
Sevilla
Tel.: 227614

Sevilla . . . . . AGROITALICA . . . . . . . . . . . . . . . . . Luis Montoto, 150
Sevilla
Tel.: 255600

Sevilla .. ... AGRICER, S.A . . .. . . .. . . . . . . . . . . Av. República
Argentina, 24
Sevilla
Tel.: 271105

Sevilla . . . . . Valenzuela y Cía . . . . . . . . . . . . . . . . Porvenir, 17
Sevilla
Tel.: 231843

Sevilla ..... Casa del Labrador y Ganadero ... Av. Cruz del
Campo, 15
Sevilla
Tel.: 254109

Sevilla . . . . . La Cruz del Campo, S.A. . . . . . . . . Av. Cruz del
Campo, s/n
Sevilla
Tel.: 258100

Sevilla . . . . . Cía Campos, S.A . . . . . . . . . . . . . . . Ecija, 30
Osuna (Sevilla)
Tel.: 810144

Sevilla . . . .. Juan Escobar Benítez .. . .. . . . . . Glorieta Martinez
Quesada, bq. C-2-B
Morón de la Fra.
(Sevílla)
Tel.: 850494

Sevilla ... .. SUYTRA, S.A . . . . . . . . .. . .. . . .. Ramón Carranza, 5
Las Cabezas de
San Juan (Sev.)
Tel.: 868272

Sevilla . . . . . Miguel Moreno Sánchez . . . , . . . . . Obispo Salvador
Barrera, 10
Marchena
(Sevilla)
Tel.: 843981

Sevilla . . ... Rafael Millán Díaz .. . ... . . .. . . .. Av. de Cádiz, s/n
Las Vegas
Los Palacios
(Sevilla)
Tel.: 865254

Sevilla . .. .. Gerardo Pérez Morente .. . . .. . . . Santa Clara, 20
Guadalcanal
(Sevilla)
Tel.: 886460

Sevilla ..... SIRAMSA, S.L . ................. Ctra. Madrid-Cádiz,
Km, 452
Ecija (Sevilla)
Tel.: 830212

Sevilla ... .. Sdad. Coop. Agrícola Tratamientos Gral. Sanjurjo, 4
Brenes (Sevilla)
Tel.: 796284

Sevilla .... . Tecniagro del Guadalquivir, S.L. . Vir. del Campo, 18
Tocina (Sevilla)
Tel.: 740121

Andalucía .. Cyanamid Ibérica, S.A. .. .... ... Pza. Godinez, 3
D. José A. Guzmán Resino 41001 Sevilla

Tel.: 215268

Provincia NOMBRE DIRECCION

Sevilla Delegación Agruiz, S.A. Polígono "EI Pino". Ctra. Sevilla-
-Málaga, Km 4, Nave t, Parcela-
-3H. Sevilla.

Córdoba Comercial Agruiz, S.A. Crta. Córdoba-Málaga, Km 438
Ipasando Montemayor 2 Km a le
derecha). Córdoba

Córdoba Agrícola Lucentina, S.A. c/Hoya del Molino, 27

Lucena (CÓrdoba)

Jaén Agro-Lomas Ctra. Andalucía, 14
Torreperogil (Jaén)

Jaén Hnos. de la Chica Parraga Ctra. Bailén - Motril, 7

Mengibar (Jaén)

Jaén Andrés García Martínez Ctra. Córdoba - Almería, Km 36
Huelma (Jaén)

Cédiz Divisa Ctra. Madrid - Cádiz, Km 634,850
Jerez (Cádiz)

472-AG R I CU LTU RA



UN CRAN LAGO ARTIFICIAL
CON,N̂ rES LQ NATU
625.OOOm^

Embalse de 625.000 m.^ EI mayor de Europa en
su clase S^tuación^ Monforte del Cid (Alicante).
Cultrvo Vlñedos

Si quiere aprovechar el agua al
máximo, recójala, almacénela y
repártala de la forma más rentable:
Construyendo un lago artificial con
láminas de caucho butílico INDY de
Firestone. Lo más apropiado para no perder
ni una gota de agua. Y repartirla según las
necesidades de cada cultivo o cada época.•
INDY: La forma más sencilla, rápida, económica
y eficaz de almacenar agua.
INDY: EI sistema más utilizado para construir un
embalse artificial Es natural.

LAMINAS DE CAUCHO BUTILI^O

/NOr
1SAÑ05 SOLUCIONANDO

PROBLEMAS DE AGUA

Fabricadas por

Sangonera La Verde (Murcia^. Culuvo Limoneros

,,^
Embalsede 50.OOOm?.Situación Sangonera
La Verde (Murcia). Cultivo- Limoneros,
melocotoneros y albancoques

^irestone
HISPANIA S.A. [^

Embalse de 12.000 m^ Snuación Elché

División Productos Industriales. Apartado 406 • Bilbao.



CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES EN ANDALUCIA

Provincia Nombre Dirección

Cádiz ...... HAUPOLD, S.L. Pol. Industrial
'^^ ^^^^ ^ "ElPalmar"

Ctra. Madrid Cádiz.
Km 653
A. de Correos 8
P. de S. María
(Cádiz)
Tel.: 861267

Córdoba ... Comercial Rochi .. ... . . ... . . .. . Pol. La Torrecilla
Ingeniero Torres
Quevedo, s/n
14013 Córdoba
Tel.: 294066

Granada . . . D. Juan Osorio . . . . . . . . . . . . . . . . P° de Ronda, 180
18003 Granada
Tel.: 273143

Jaén . . . . . . D. Cristóbal Rodríguez . . . . . . . . . . Av. de Linares, 7
Ubeda (Jaén)
Tel.: 751840

Jaén ... .. . D. Mariano Aguilera .. . . .. . . .. . . I. la Católica, 27
Alcalá la Real
(Jaén)
Tel.: 580686

Sevílla ..... D. Francisco Carmona Rojas .... Ntra. Sra. de
los Dolores, 5
F. de Andalucía
(Sevilla)
Tel.: 574721

Sevilla ..... NALBER, S.A . . . . . . .. . . . .. . .. .. Luis Montoto, 144
41005 Sevilla
Tel.: 574721

CONSULTORIO SOBRE
EL MERCADO COMUN

La inmediata firma del Acuerdo de adhesión a las Comuni-
dades Europeas y la próxima integración en el mercadv cv-
mún agrario, nos viene obligando, desde hace algunos meses,
a tratar el tema de la CEE con bastante asiduidad.

Sin embargo, son muchas las situaciones que esta integra-
ción crean en nuestro sector agrario y, en general, existe una
desinformación, por parte de nuestros agricultores y ganade-
ros, tanto de la política comunitaria por sectores como de sus
repercusiones en el campo español.

Por esto, al margen de las informaciones que sin duda, se-
guiremos ofreciendo a nuestrvs lectores, lógicamente de ca-
rácter general o por sectores, queremos invitar a todos
nuestros suscriptores a que remitan a esla redacción, a mvdo
de consulta, los problemas o dudas que a ellos les plantea
nuestra aproximación al mercado agrario, tanto dentro del
periodo transitorio como después de la integración definitiva.

Esta redacción tratará de encontrar a un especialista yue
pueda contestar a su pregunta, al menos a un nivel de asesvra-
miento y opinión.

Cuando la naturaleza de la consulta y su contestación ten-
gan un interés extensible a un colectivo importante de agricul-
tores y ganaderos, se publicará el texto de dicha contestación.
Ue todos modos el consultante siempre recibirá una contesta-
ción a su pregunta, en cuanto aquélla Ilegue a nuestra redac-
ción, al margen de su posible divulgación posterior en
nuestras páginas.

AVISO
A LOS SUSCRI PTORES

Nos permítimos recordar a nuestros distin-
guidos suscriptores que no tienen domiciliado el
pago en una entidad bancaria, que con el número
de enero se inició para muchos de ellos un nuevo
período de su suscripción.

La Administración de esta Revista les agra-
deceria tengan la amabilidad de remitirnos el im-
porte de ia misma, por un val.or de 2.500 pesetas,
utilizando cualquiera de los procedimientos que
se indican a continuación.

a) Transferencia bancaria a !a c% que esta EDI-
TORJAL AGRlCOLA ESPAÑOLA, S.A., tiene abierta
en el Banco Espar►ol de Crédito o Hispano Ameri-
cano (oficinas principales de Madrid).

b) Giro postal a! domícilio de esta EDITORIAL
AGRICOLA ESPAÑI?LA, S.A., Caballero de Gracia
24, 3. ° izqda. 28014 Madrid.

c} Talón bancario.
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CRONICAS

SEVILLA

CUANDO EL
CAMPO SEVILLANO
"PINTA" BIEN

Existe la creencia, conformada por lar-
gos periodos de observación en la agri-
cultura sevillana, de que en el año agrí-
cola que luce la otoñada, falla la prima-
vera; o, viceversa. Es decir, que nunca o
casi nunca la dicha es completa. Y lo
menos malo es que ocurra tal cosa, por
cuanto peor es que tanto lo uno como lo
otro falle, situación de sequía de tan in-
gratos recientes recuerdos por estas lati-
tudes.

Pero ha sucedido que, en compensa-
ción quizás de los cuatro años secos an-
teriores, en el año agrícola 1983-84, se
dieron buenas otoñada y primavera. De
ahí la excepcionalidad de los grandes
resultados para la totalidad de los secto-
res productivos de la zona; como excep•
ción, precisamente porque Ilovió mucho
en el otoño de 1984, el caso del algodón,
con una recolección mala.

En el año agrícola que estamos vivien-
do, 1984-85, la otoñada fue francamente
buena, por la oportunidad y cantidad de
las Iluvias recogidas. Esto, junto con un
invierno no duro en temperaturas, situaba
al campo en el inicio de la primavera con
óptimas perspectivas. Se creyó posible
una repetición de lo ocurrido en el año
agrícola precedente. Pero a partir de la
segunda quincena de febrero se entró en
un periodo de tiempo seco alarmante. Y
en marzo, siguió la misma tesitura de
sequedad. Más todavía: las Iluvias de
Semana Santa fueron muy recortadas y
no resolvieron el problema inquietante de
una primavera que arrumba por lo seco. 0
sea, que se creyó se iba a producir lo del
fallo alternativo.

Por fortuna, no ha sido así. Aunque
fastidiaría a la afamada Feria de Abril,
comenzó a Ilover en esos días y lo hizo
con intensidad sobrada para darle un
vuelco a las perspectivas de cosechas y
para el aprovechamiento de los pastiza-
les, así como para beneficio de la arboleda
en todo el área provincial. Lluvias de
intensidades durante la última decena de
abril de 100 litros por metro cuadrado,
han hecho revivir las esperanzas de otro
segundo año agrícola propicio.

Pero se descarta Ilegar a lo que fuera el
1983-84. EI agua Ilegó tarde para tan
deseable repetición. Y para que los agri-
cultores de otras regiones puedan tener

alguna idea de lo que, en efecto, ocurrió
en Sevilla entonces, anotamos las valora-
ciones de las principales cosechas reco•
lectadas en 1984:

- Trigo: 100.000 vagones de grano,
máŝ de 24.000 millones de ptas.

- Girasol: 26.000 vagones de "pipas",
18.800 millones de ptas.

- Aceitura de verdeo: 9.600 millones
de ptas.

- Algodón: 9.500 millones de pts.
- Aceituna de aceite: 7.700 millones de

pts.
- Arroz: 6.900 millones de ptas.
- Remolacha azucarera: 5.000 millo•

nes de ptas.
- Maíz: 3.900 millones de ptas.
- Hortalizas: 3.800 millones de ptas.
- Etc.

La lista se pudiera prolongar hasta 35
distintas producciones agrícolas, sin
mencionar la ganadería. Y arrojaría un
montante de 100.900 millones de pts. Eso
es el campo sevillano, cuando un año
"pinta" bien. Lo malo es, que esa "pin-
tura" se repite muy difícilmente.

Fafael DIAZ

CASTELLON

COOPERATIVISMO
AMPLIA
CONTESTACION
AL PROYECTO DE
LEY DE LA
"GENERALITAT"
VALENCIANA

Amplia contestación está despertando
el articulado del Proyecto de Ley de Coo-
perativas de la Comunidad Valenciana. EI
asunto, ya tuvo sus primeras y elocuentes
reacciones en el desarrollo de las sesiones
del "I Congreso del Cooperatívismo Agra-
rio" de la región, celebrado en los últimos
días del mes de diciembre, en Benidorm,
con asistencia de más de setecientos
participantes, Ilegados de las tres provin-
cias, a través de los debates de ponencias
y comunicaciones.

LAS "UTECO",
DISCONFORMES

Se observa, por parte de amplios sec-
tores de las UTECO de Alicante, Valencia

y Castellón, que el citado Proyecto de Ley,
no ha sabido recoger la realidad coopera-
tiva imperante; y que, a tenor de su texto,
escasamente se puede pensar pueda ser
el cauce legal adecuado para su evolución
y desarrollo. A este respecto, tanto en las
revistas agrarias, boletines cooperativis-
tas, como en distintos órganos de difu•
sibn, de carácter general, - y con especial
rotundidad en "Castellón Diario", de la
mano de su eficaz director Juan Enrique
Más Molina, un auténtico especialista en
la materia -, las asociaciones y entida-
des, han venido manifestando última-
mente su disconformidad.

FONDO DE EDUCACION Y
OBRAS SOCIALES

Entre otros muchos puntos de
desacuerdo y visible fricción, en cuanto al
texto preparado por la "Generalitat" y lo
que entienden debe ser la Ley, las Coo-
perativas Agrarias a las que va destinada,
figura la práctica fulminación del titulado
"Fondo de Educación y Obras Sociales",
con el que Cooperativas y Cajas Rurales
atendían ampliamente las necesidades
del ámbito agropecuario, de sus pueblos y
vecindarios. Ambulancias, parvularios,
residencias de ancianos, han sido, hasta
ahora, algunos de los capítulos de la im-
portante siembra de ayudas que este
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"Fondo" hacía posible. Ahora, en el
Proyecto, aparece un denominado "Fon-
do de Formación y Promoción Cooperati•
va". En uno de los más incisivos y docu-
mentados artfculos publicados disintien•
do de este nuevo enfoque de la Adminis•
tración Autonómica, y firmado por Ramón
Oñate Revest, Director General de Caja
Rural Provincial, Conrado Balaguer Es-
crig, Secretario General de la misma y
Ramón Barberá Rodríguez, Letrado-
Asesor de UTECO y Vocal del Consejo
Asesor de la Corporación, se dice, entre
otras co ŝas: " No debería ser tan categó-
rica su tesis, ( la de la Administración
Autonómica), que rezuma dogmatismo,
cuando, tanto el Gobierno Central, en el
Proyecto de Ley General de Cooperativas
que ha elaborado, al igual que los Orga•
nos Legislativos de las Comunidades Ca-
talana y Vasca, han sabido entender, en
beneficio de sus propios administrados, lo
que, más por su contenido que por su
denominación, debe mantenerse como
Fondo de Educación y Obras Sociales, sin
trasvasarlo a la Formación y Promoción
Cooperativa.

DESDE HACE MAS DE CIEN
AÑOS

Continúa el citado artículo resaltando
que "la aplicación del fondo de Educación
y Obras Sociales está ahí, en algunos
casos, patente desde hace más de cien
años, y pruebas evidentes de ello las
tenemos en nuestro ámbito provincial.

EI mantenimiento de una postura, por
parte del cooperativismo castellonense a
sostener el Fondo de Obras Sociales, se
debe a la convicción de que éste consti-
tuye una forma más de concretar el espí-
ritu de ayuda mutua y la idea de servicio
en favor de la comunidad en que se
desenvuelve, características éstas que,
entre otras, le distinguen del egoísmo e
individualización de las economías neta-
mente capitalistas".

FORMACION Y PROMOCION,
SI, PERO...

Los señores Oñate, Balaguer y Barberá
Rodríbuez, añaden: "La formación y pro•
moción cooperativa tiene suma impor-
tancia, pero también la tiene el que las
Cooperativas demuestren, dentro de la
Comunidad en que desarrollan sus activi-
dades, su espíritu abierto y solidario.
Existen ya demasiadas sociedades o
instituciones que única y exclusivamente
se preocupan de sus miembros".

La "Consellería", con habilidad, pre-
tende hacer ver que con el proyecto del
texto legal no se prohíben la ejecución de
obras de carácter social o cultural, a las
que califica de "siempre encomiables".

Postura aleccionadora; ipues tan sólo
faltaba que, en virtud de un texto legal, se
prohibiese a cualquier persona física o
jurídica el Ilevar a cabo obras de carácter
social o cultural!

Para proseguir más adelante:
"Pero lo que parece ignorar la

Consellería es que, de acuerdo con su
irónico criterio, se limita desmesurada•
mente toda una tradición seguida, al me•
nos por el movimiento cooperativo caste•
Ilonense, de aplicar un 10% de los exce-
dentes netos de cada ejercicio económico
a realizar actuaciones encaminadas a la
formación de sus socios y empleados, a la
vez que a realizar obras de marcada
proyección cultural y social, cuyos benefi-
ciarios no han sido exclusivamente los
socios cooperativistas, sino también los
miembros que integran la comunidad en
que éstos se desenvuelven, dando mues-
tras de que si bien la cooperativa está
encaminada a satisfacer una determina-
da necesidad, los socios tienen el sufi•
ciente altruismo de no ceñirse exclusiva-
mente en aquello que les apremia, sino
también en lograr otros fines de carácter
social de mucha mayor trascendencia.

La formación es importante en la coo-
peración, pero la proyección cultural y
social de ésta entendemos, sinceramente,
que no lo es menos; de ahí nuestra
postura refrendada no sólo por el con-
vencimiento propio, sino también por los
textos legales de las restantes comunida•
des autónomas y por el proyecto del texto
legal del Gobierno del Estado.

Para terminar este apartado, aún sin
haber agotado todos los argumentos,
simplemente dejamos en el aire la in•
comprensible actitud de la Consellería.
^Por qué su reiterado ánimo de eliminar
esas obras calificadas por ella misma de
encomiables? ^Por qué esa voluntad ma-
nifiesta de romper con una tradición al-
tamente positiva en nuestra Provincia y
de la que ha venido siendo repetidamente
beneficiaria la propia Administración?
^Por qué se pretende sostener esa línea
distinta a la de las demás Comunidades
Autónomas y del propio Gobierno Central?
^Tan mal se ha aplicado el Fondo de
Educación y Obras Sociales en nuestra
Provincia, o dentro del País Valenciano? A
los hechos nos remitimos".

Prosigue el artículo con otras argu-
mentaciones y claros signos de discon-
formidad con el texto del referido Proyec•
to de Ley, elaborado por la "Generalitat".
La extensión del mismo, nos ha obligado
a resumirlo, ofreciendo este punto con la
amplitud que, sin duda merece. Para una
inmediata oportunidad, y citando diversas
fuentes informativas, volveremos sobre el
temario que tanto inquieta a las Coope•
rativas Agrícolas de la Comunidad Valen-
ciana.

F. VICENT DOMENECH

NUEVO
PRESIDENTE
DE
ANFAMA

La Junta Directiva de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Maquina-
ria Agrícola (ANFAMA) reunida el día
30 de abril de 1985, acordó por una-
nimidad nombrar Presidente de la
Asociación a D. José Castellano Real
sucediendo estatutariamente al hasta
esa fecha Presidente D. Jesús Ruiz
Beato y Bravo, quien cumplió su man-
dato.

D. José Castellano Real es Gerente
de Finanzas y Consejero de John Dee-
re Ibérica, S.A., y tiene amplios cono-
cimientos de la problemática de la
fabricación de maquinaria agrícola,
complementada con su dilatada expe-
riencia en los temas económicos y
financieros del sector.

EI Sr. Castellano es el quinto Presi-
dente de esta Asociación, relanzada,
en su época, por D. Carlos Rein, y
viene a ocupar este cargo en un perio-
do que se avecina, de gran importan-
cia para la maquinaria agrícola en
España, de cara a nuestra inminente
adhesión a la CEE.

Se entiende que muchos temas es-
tén ya anotados en la Agenda del
nuevo Presidente, con el fin de una
próxima solución e incluso cambio de
criterio con respecto a la situación
anterior.

Entre estos temas podrían mencio-
narse las relaciones entre ANFAMA y
ANITMA (que agrupa a los importado•
res) los efectos de la supresión del ITE
e implantación del IVA, el posible con-
trol de los precios de venta, la inci-
dencia de nuevos competidores en el
mercado, etc.
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INFORMACION

EL CORCHO Y
SUS PROBLEMAS

(AI habla un industrial catalán)

• La Administración no le concede importancia a nuestro
sector corchero

• Ante la C.E.E.: las ventajas serán para Portugal

Es enorme, al parecer, la serie de pro-
blemas que el sector del corcho conoce en
nuestro país. Debido, se nos dice por
parte de un industrial de Palafrugell, de-
dicado a este menester desde 1925, a que
no se ha cuidado, como debería haberse
hecho, el monte alcornocal.

- Bien por no disponer de las
ayudas financieras por parte de la
Administración o a que no se ha
tenido el beneficio que en años
anteriores, debido a la mano de
obra, por lo que el coste de pro-
ducción se ha incrementado
considerablemente.

Otro factor importante - se apunta -
es que no se ha sabido o podido valorizar
realmente la nobleza del corcho, funda-
mentalmente por la competitividad por-
tuguesa que desgraciadamente, su políti-
ca, es la de hacerse con el monopolio
mundial del corcho manufacturado a nivel
internacional, ofreciendo productos de
baja densidad y calidad con perjuicio del
sector corchero español y del suyo propio,
ocasionando que al propietario, o sea, la
raíz del corcho, no haya tenido capacidad
de aumentar la calidad y cantidad pro-
ductora.

- Se habla de falta de estímulo a la
empresa y, falta de orientación por parte
de la Administración, esto, ^es problema
nuevo o viene dándose desde tiempo?

- De tiempo efectivamente es el
problema, no de ahora, porque
desgraciadamente la Administra-
ción no le ha dado nunca la menor
importancia al sector corchero
español, contrariamente a lo que
ocurre en Portugal, que la Admi-
nistración de aquel país sí da toda
clase de facilidades a su industria
corchera. Así es como la empresa
privada española ha tenido que lu-
char contra viento y marea, dán-
dose a conocer a todos los níveles,
tanto nacional como mundial,
dentro del sector corchero. Em-
presa, por otra parte, limitada por
la escasa fuente de recursos mo-
netarios de que dispone, así como
también ha tenido, en su momen-
to, que abastecerse de nueva tec-
nología, nuevos procesos de fa-

bricación y nuevos productos, ya
que el corcho no es el simple tapón
que embotella, sino que es indus-
tria que ha ido desarrollándose en
muy diversos campos de aplica-
ción.

Por ejemplo, últimamente se ha
lanzado al mercado un nuevo pro-
ducto Ilamado "Tejido de corcho",
producto - se nos manifiesta -
que somos la única empresa es-
pañola en producir, tejido aplica-
ble a cierto número de industrias.

- ^Nos autoabastecemos de corcho,
señor Giralt?

- En España existe suficiente
corcho y de mejor calidad que en
Portugal, para abastecer a la in-
dustria nacional. Pero la industria
se encuentra falta de suficiente
corcho, porque se facilita la ex-
portación de corcho en plancha, o
sea, la materia prima a Portugal,
con perjuicio de nuestra industria,
por el simple motivo de que el cor-
cho español es elaborado en Por-
tugal y vuelve en su mayor parte a
nuestro país manufacturado, y de
una forma irregular en cuanto a
precio y con casos de "dumping",
resultando por ello un perjuicio
para la economía española y con-
cretamente para la industria cor-
chera nacional.

- Nos consta cómo la industria cor-
chera, en España, proporciona anual-
mente a la nación miles de millones de
pesetas en divisas. Esto, a la hora de
pedírsele ayuda a la Administración, ^se
tiene en cuenta? ^viene a considerarse?

- La exportación, en efecto,
concretamente los manufactura-
dos, proporcionan a la economía
española un ingreso del orden de
los 15.000 millones de pesetas,
totalmente limpios, por ser pro-
ducto natural, de nuestro país,
tecnología propia y no pagar nin-
guna clase de "royalties" ni pa-
tentes. Cifra por otra parte que
puede verse incrementada muy
considerablemente, incluso dupli-
carse, si todo el corcho se manu-
facturara en nuestro país.

En cuanto a la hora de pedir
protección, más que ayudas, la
Administración no tiene en cuen-
ta, en absoluto, ninguna clase de
petición, por considerar al corcho
de poca importancia, posiblemen-
te motivado por el desconoci-
miento de aplicaciones que tiene,
cosa que se conoce más en el ex-
terior que en nuestro país.

- La firma de ustedes, ^bajo qué as-
pecto comercializan el corcho?

- Después de la elaboración de
los tapones de corcho, los resi-
duos que quedan así como los
corchos flacos Ilamados "refu-
gos", son triturados, convirtién-
dose en granulado que, luego de
determinados procesos de clasifi-
cación, según qué material de
corcho aglomerado se quiere ob-
tener, se aplican los productos
químicos necesarios para efec-
tuar un prensado del mismo, en
forma de barra o bloque, para la
obtención de tapones de corcho
aglomerado, entre otros varios
productos más.

- Crece la demanda del corcho, ^pero
se está en condiciones de poderse servir
cuanto se nos pida?

-Tenemos suficiente capacidad
de producción y también la sufi-
ciente tecnología para poder
abastecer cualquier demanda de
corcho aglomerado que se nos pi-
da.

- Bajo su punto de vista, ^cuál es, hoy
por hoy, el principal problema del sector?

- La entrada de España en la
CEE es hoy por hoy el problema
más grave del sector industrial
corchero español, resultando que
los manufacturados de corcho es-
pañoles importados por la Comu-
nidad Europea pagarán los mis-
mos derechos de arancel vigentes,
o sea, el 10%, que se irán redu-
ciendo durante el periodo de inte-
gración de siete años, en cuanto a
Portugal entrará con cero de de-
rechos arancelarios.

- ^Y, qué solución daría usted, enton-
ces a este problema?

-Que entrásemos en la CEE
con cero de derechos arancelarios
y, por otro lado, se mantuviera con
Portugal, mediante acuerdo bila-
teral entre España y Portugal, los
derechos de arancel vigentes en la
actualidad, así como el impuesto
de compensación de gravámenes
interiores. Así como evitar, por
todos los medios y desde la propia
Administración, es decir, a través
del Ministerio de Comercio, al
conceder las declaraciones de im-

portación hasta la entrada de la ŝ
mercancías portuguesas en nues-
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Vibrador SADRYM
para el derribo de
aceitunas y otros
frutos.

Máquina seleccionadora electrónica de frutos modelo ER.

SADRYM viene concurriendo últimamente a ferias comerciales relacionadas con la mecaniza-
ción del campo y la automoción de la industria agroalimentaria. La más reciente fue FIMA-85.
AGRICULTURA se ha acercado siempre al stand de SADRYM, en su obligada tarea informativa,

deduciendo que sus muchas actividades pueden concretarse en tres preferentes acciones:

1. Avance tecnológico que ha permitido me-
jorar su competitividad, a nive! interna-
cional, buscando siempre la disminución
de costes y el desarrollo de nuevos me-
dios de producción, nuevos productos
nuevos mercados.

2. Especialización técnica en sus equipos
mecánicos de selección para la industria
de aderezo y conservación de aceitunas
de mesa, relleno y pasteurizado de esas
aceitunas, etc., con penetración tanto en
el mercado nacional como en el de los
paises olivareros del Mediterráneo y los
Estados Unidos.

3. Culminación del desarrollo del ribrador
"Sadrym ", tabricado a partir de diseños
mecánicos e hidráulicos experimentales
del Departamento de Olivicultura, del
CRIDA-10 de Córdoba, bajo patente del
INIA, y está dotado de un acumulador de
energia, que evita sobreestuerzos al trac-
tor, y que va montado lrontalmente sobre
los brazos que soportan la acción hidráuli-
ca. Este vibrador, suficientemente probado
en ensayos de campo, ha tenido reciente-
mente un gran éxito, entre los olivareros,
por su excelente rendimiento y iunciona-
miento en el derribo de aceitunas para su
recolección.

^^DL3^íI^S

Y

Gv^t^n ds COdix, Km. 6ti0,2 - DOS MERMANAS ( SEVILIA) ESPANA

® APARTADO DE CORREOS, N.° 40 SEVILLA ( ESPAÑA^

^Ú TELEX: 72898 SADR-E

a TELEfONOS ( 964i-89 00 60

AL SERVICIO
DELDESARROLLO

AG R I CU LTU RA^79



INFORMACION

tras aduanas, un control de pre-
cios y calidades, a fin de que real-
mente lo importado se ajuste a la
realidad declarada oficialmente.

"AI mismo tiempo, tratar de evi-
tar, en lo posible, la exportación de
materia prima es decir, el corcho
en plancha de calidades buenas, a
fin de que dicho corcho se manu-
facturara dentro de nuestro país".

- En cuanto a calidad, ^qué tal se tra•
baja el corcho en España?

- En este aspecto podemos de-
cir que España está mucho mejor
considerada internacionalmente,
por la regularidad de nuestras ca-
lidades y suministros.

Hoy, el corchero español es un sector
que ocupa, entre trabajadores directos e
indirectos a más de 13.000 personas en
más de 300 empresas.

Este es el detalle de las empresas:

Hemos querido indagar, por último,
cómo es el hoy y cómo podrá ser el ma•
ñana de esta industria en España,

- La industria de manufactura
de tapones de corcho natural está
en aumento, asf como la de aglo-
merados negros. En cuanto a
aglomerados blancos se conside-
ra estable con posibllldad de au-
mento en los tipos decorativos. EI
fut^uro puede considerarse prome-
teclor siempre y cuando se obten-
gan las medidas proteccionistas
expuestas anteriormente. Porque
esta industria, y concretamente
nuestra empresa, día a día está
superándose con nuevas aplica-
ciones de corcho, como nuestro
ssingular tsildo ds corcho.
Nota: D. José Giralt Garcia es apoderado y
Director financiero de "Industrias Corcheras
Bertrán, S.A.", de Gerona. Manuel SORIA

Artesanas Pequeñas Me^dianas Total
Cataluña ............. 124 63 8 195
Andalucía ............ 21 20 4 45
Extremadura ......... 38 21 4 63
Resto ............... 13 2 - 15

TOTAL ............ 196 106 16 318

APROBADA LA
CONCESION DE
AYUDAS A LA
CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DE
CENTROS DE
MANIPULACION DE
PRODUCTOS
HORTOFRUTICO-
LAS

Con fecha 12 de febrero aparece publi-
cado en el B.O.J.A. la concesión de ayu-
das a la construcción y equipamiento de
Centros de manipulación de productos
hortofrutícolas, que fue aprobada en
Consejo de Gobierno el pasado mes de
diciembre.

La producción global de frutas y horta-
lizas en nuestra Comunidad Autónoma se
elevó a 3.500.000 Tm en el periodo
1976/82, producción que se prevé au-
mente en un futuro próximo, como

consecuencia de la incorporación de nue-
vas tierras a esta actividad y de la aplica-
ción de los Planes de Reforma Agraria,
entre otros.

Actualmente existen en Andalucía unos
150 centros de manipulación, con una
capacidad de trabajo diario de unas 5.000
Tm, por lo que la media de capacidad de
trabajo diario es de 150 a 200 días, que-
dando en evidencia la deficiencia que
existe en esta faceta de la comercializa-
ción en origen de los productos agrarios
en nuestra Comunidad Autónoma.

EI objetivo de este Plan es fomentar los
Centros de Manipulación y Tipificación de
productos hortofrutícolas en los que entre
otros se desarrollen los procesos de re•
cepción, almacenamiento, equipamiento
de red de frfo, clasificación y embalaje.

Podrán ser beneficiarios de estas ayu•
das entidades asociativas agrarias, legal-
mente constituidas, siendo preferentes
aquellas solicitudes que propongan insta-
laciones que permitan la normalización y
tipificación de los productos. Igualmente
tendrán carácter preferente aquellas soli-
citudes para inversiones a Ilevar a cabo en
comarcas declaradas de Reforma Agraria
por la Junta de Andalucfa.

SUBVENCIONES:

En comarcas de Con incidencia so-
R. Agraria bre comarcas de Otras zonas

Límite máximo R. Agraria
de
ayudas 50°/0 4 6 °/0 40%

MORESIL
EI "nuevo empuje" andaluz

Moresil, S.L. es una empresa andaluza
de maquinaria que, desde su origen y
carácter familiar, está alineada a muchas
firmas extranjeras, especializadas en de•
terminados equipos agrfcolas pero con
una suficiente altura comercial y técnica,
en beneficio siempre del usuario.

Los hermanos Moreno cuando acudie•
ron por primera vez a la FIMA de Zarago-
za, hace unos años, se dieron cuenta
que,junto a su garantía y solvencia de
fabricante no podían olvidar el contacto
directo con los usuarios (agricultores y
distribuidores), y la prestación de servi-
cios.

A Moresil se le puede encontrar ahora
en las principales ferias comerciales rela-
cionadas con la maquinaria agrícola. En
FIMA•85, tuvimos ocasión de charlar con
ellos, de cuya conversación pudimos de-
ducir distintas consideraciones de la fir-
ma, que trasladamos a nuestros lectores:

-Cada FIMA aparecen con innovacio-
nes y mejoras en toda su gama de fabri-
cados.

- En sus equipos para cosechar maíz
cuentan ya con un cabezal de 8 hileras,
adaptable a la cosechadora Claas•116.

- También fabrican, aparte de toda la
gama anterior y de menos anchura, ca•
bezales de 7 hileras, para la Deutz-Fahr
1630.

- Sus equipos de corte de girasol han
Ilamado mucho la atención en la feria.

- Entre sus innovaciones cabe desta-
car el alargamiento de la cadena, 30 cm,
con el fin de cosechar mejor el maíz tum-
bado.

- Otra innovación reciente ha sido la
incoporación en los laterales de una ca-
dena de subida continua, para evitar el
amantonamiento y arrollamiento de las
matas de maíz revolcado.

- En su completa gama de limpiadoras
seleccionadora de cereales, destaca aho-
ra, como novedad, el modelo M-50, espe•
cial para su utilización en las instalacio•
nes de las cooperativas cerealistas.

- Están en constante aumento sus ex-
portaciones a Portugal, sobre todo en
equipos de cosecha de maíz.

- Han iniciado exportaciones a Vene-
zuela.

- Mantienen contacto con importado•
res de Grecia y otros países, para equipos
de maíz y girasol.

Moresil es un ejemplo, entre varios, de
un "nuevo empuje" andaluz en el sector
de la industria y el comercio, en este caso
dentro del propio sector agrario, clave
todavía en la economía de Andalucía co-
mo sostiene A. Titos en esta edición es•
pecializada.
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EI nuevo Neumático Agrícola FIRESTONE
Tecnologia Firestone al servicio

del agricultor. Para obtener el máxi-
mo rendimiento a toda su maquina-
ria agrícola.

La Firestone RADIAL 7.000 es un
neumático agrícolá de nuevo con-
cepto para un nuevo concepto de la
agricultura.
n Mejor estabilidad y tracción sobre

cualquier tipo de suelo cincluso
en terreno inclinado).

\f/
Con los pies en la tierra

n Máxima potencia transmitida al
suelo por su carcasa radial.

n Mejor penetración en la tierra.
n Minimo ondulamiento y deforma-

ción. Mordisco "firme".
n Largo rendimiento en horas de

trabajo.
n Buena resistencia a impactos y

pinchazos. Rodaje más suave.
Asi es el nuevo neumático agricola

Radial 7.000 de FIRESTONE.



INFORMACION

AGRUIZ

Una firma andaluza
con espíritu
empresarial

Andalucía, poco a poco, inicia su nece•
saria andadura hacia un desarrollo in•
dustrial y comercial, sin el cual "su agri-
cultura" no puede, ni debe, por sí sola,
relanzar la economía de la región y crear
los puestos de trabajo que aseguren su
futuro desarrollo.

En el sector de la fabricación de la
maquinaria agrícola, si bien las grandes
firmas multinacioñales ya se instalaron
en las zonas españolas del desarrollo
industrial de los años 60 (Cataluña, País
Vasco, Madrid, etc.), al menos ahora sur-
gen en Andalucía empresas, localizadas
casi siempre en pequeñas poblaciones,
que han pasado desde su probable etapa
inicial de herrería, a otra de distribución y
prestación de servicios especializados e
incluso a una fabricación de equipos, con
las debidas garantías de calidad y de
comercialización.

Un ejemplo puede ser la firma AGRUIZ,
de La Rambla (Córdoba), que ha entendi-
do, junto a otras casas andaluzas, las
posibilidades y especificaciones de la de-
manda del sector agrario andaluz, y ha
comprendido, al mismo tiempo que sin
calidad y eficaz red comercial no se puede
dar servicio a nuestros agricultores ni
competir con otras firmas foráneas.

Especializado, desde hace años, en la
fabricación de arados, muy extendidos en

Andalucfa, cuenta ahora con modernos
chisels y arados de cincel, suspendidos a
los cuatro puntos del tractor, arados de
cincel de arrastre, para preparación de
suelos, cinceles de tipo ligero, etc.

Pero la demanda andaluza, antes refe-
rida, le ha obligado a perfeccionar sus
modelos de vibradores multidireccionales
de troncos, para el derribo de las aceitu-
nas, habiendo obtenido un premio, en la
FIMA•85 de Zaragoza, por su reciente
modelo de vibrador de plataforma con
accesorios.

La reciente ampliación de su red co-
mercial le permite ocupar una situación
en el mercado nacional, no alcanzado
todavía por algunas firmas andaluzas, por
falta de organización y espíritu empresa•
rial.

Pero, al mismo tiempo, la firma está
penetrando en los mercados europeos y
norteafricanos, sobre todo allí donde los
cultivos y el clima (olivar, cereales, bar•
bechos semillados, etc.), mantienen unas
demandas de equipos mecánicos simila-
res a los empleados en Andalucía.

Y es que los equipos franceses, alema-
nes o ingleses, normales suministradores
a terceros países en el área mediterránea,
tienen menos posibilidades de adaptación
que los españoles a la agricultura de Túnez
o de Grecia.

PUZZLE

Contrato con
Picsa- Pi rel I i

Productos Industriales del Caucho, S.A.
empresa del grupo PIRELLI, ha decidido
trabajar con PUZZLE.

La comunicación de "PICSA" se reali•
zará a través de revistas técnicas de la
Industria, Agricultura, Automoción y
Construcción.

En la fotografía los señores Bernadó,
Martínez y Mascaraque de "PICSA", con
M. Bordas de PUZZLE, en el acto de la
firma, del compromiso de colaboración
entre ambas empresas.

^ 1 I •

. •. .
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EL XIX CONGRESO
INTERNACIONAL DE
ECONOMISTAS AGRARIOS :

• Sus objetivos científicos

Este año 1984 se celebra, por
vez primera en España, -Málaga
28 de agosto a 4 de septiembre-
el Congreso Internacional de Eco-
nomistas Agrarios; será su XIX edi-
ción.

EI tema central a debatir, en es-
ta reunión cientifica, será "La
Agrlcultura en una Economia Mun-
dial en Crisis".

Son varias las razones que han
Ilevado a elegir este tema general,
para su estudio en este Congreso,
y que han aconsejado, por tanto,
estudiar los cambios que se pro-
ducen en la agricultura, en épocas
de incertidumbre económica gene-
ral. Los ajustes que se Ilevarán a
cabo en los slstemas de produc-
ción agro-alimentaria, durante los
próximos 10 a 15 años, tendrán lu-
gar, con mucha probabilidad, en el
contexto de una economia mun-
dial en crisis.

Durante el pasado decenio se
produjeron una serie de bruscos
cambios mundiales, que alteraron
profundamente el sistema econó-
mico general -entre otros, la su-
bida de los precios del petróleo, la
elevación del precio de otras mate-
rias primas, etc.- y que inci-
dieron, en mayor o menor medida,
sobre las agriculturas de los dife-
rentes pa(ses del mundo. EI hecho
de que permanezcan aún sin resol-
ver varios de estos problemas eco-
nómicos, puede dar lugar a una se-
rie de situaciones imprevisibles,
que deberán afrontarse mediante
la adopción de determinadas deci-
siones, función de diferentes alter-
nativas económicas y políticas de
carácter general. Entre éstas, ^se
inclinarán los distintos países por

el establecimiento de mecanis-
mos proteccionistas en los merca-
dos internacionales o por un mer-
cado Iibre? Lcómo se pronun-
ciarán los distintos pa(ses entre
un crecimiento económico a
ultranza y la protección y conser-
vación del medio ambiente?
Lcuáles serán las consecuencias
politicas y económicas que se de-
rivarán de las confrontaciones
Este-Oeste y Norte-Sur?

Con el indicado tema general
como base, el Congreso de-
sarrollará up programa cientffico,
ordenado en tres grandes aparta-
dos, que permitirá a los técnicos y
cientificos de distintas nacionali-
dades presentar los resultados de
sus últimas investigaciones y de
definir futuros trabajos de investi-
gación y análisis.

EI primer apartado del Programa
Científico del Congreso se iniciará
con una sesión sobre las fuerzas
más importantes que, en un ámbi-
to económico general con. cam-
bios inciertos, previsiblemente
han de configurar el futuro esce-
nario de la cadena agro-
alimentaria. Se analizará la inci-
dencia previsible del crecimiento
de la población, la influencia de la
presión existente sobre los recur-
sos naturales y las consecuencias
de poŝ ibles cambios tecnológicos
o institucionales, como determi-
nantes del escenario en el que se
enmarcará el futuro desarrollo de
la agricultura.

En un segundo apartado del
Programa Científico del Congreso,
se tratarán las siguientes áreas-
problemas: ^Cómo se puede
equilibrar la superproducción y la

mala alimentación en un mundo
incierto? ZQué consecuencias
económicas tendrá sobre la cade-
na alimentaria la creciente presión
sobre los recursos naturales?
Z^ué cambios se introducirán en
el sistema de producción de ali-
mentos, como consecuencia del
desarrollo del capital humano
(educación, investigación y divul-
gación), de las tecnologías, de las
políticas agrarias, de los acuerdos
comerciales y de los convenios in-
ternacionales?

EI tercer apartado del Programa
analizará las consecuencias de
las anteriores circunstancias
sobre la sociedad rural, sobre la
cadena agro-industrial alimenta-
ria, sobre su relación con el comer-
cio y los mercados y sobre las
estructuras agrarias.

Unos y otros planteamientos se
referirán, en unos casos, a los
pafses industrializados y, en otros,
a los pafses en vías de desarrollo.
En ocasiones, se analizarán las
consecuencias sobre las explota-
ciones agrarias y, en otras, sobre
el desarrollo regional o sobre los
mercados y el comercio interna-
cional. Todas estas cuestiones se
analizarán, asimismo, bajo puntos
de vista teóricos pero también
operativos.

Las experiencias de técnicos e
investigadores procedentes de las
más importantes Universidades
del mundo, de centros públicos o
privados de investigación tecnoló-
gica y de organizaciones interna-
cionales relacionadas con la agri-
cultura y la alimentación, serán ex-
puestas y debatidas en las diferen-
tes Sesiones de Trabajo del
Congreso. De estas Sesiones
saldrán, sin duda, nuevos enfo-
ques, nuevos métodos de trabajo,
nuevas Iineas de investigación
que permitan resolver los obstácu-
los que existan o puedan presen-
tarse para un desarrollo agrario y
rural armónico, dentro de un con-
texto económico general en crisis.

La capacidad de adaptación de
la agricultura a un entorno econó-
mico cambiante constituirá la me-
jor garantía para superar, no sin
traumas económicos y sociales,
las bruscas modificaciones defini-
torias de posibles crisis económi•
cas generalizadas.
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FERIAS, CONGRESOS, EXPOSICIONES

Homenaje a Manuel Alonso
Peña

JORNADA SOBRE
CEREALES

Cuenca, 12 de abril
de 1985

Organizada por el Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Centro, a través
de su Delegación en Cuenca, se ha cele-
brado el día 12 de abril una Jornada sobre
Cereales, en homenaje al Ingeniero Agró-
nomo D. Manuel Alonso Peña, con oca-
sión de cumplirse el tercer aniversario de
su muerte.

Para los Ingenieros Agrónomos la figu-
ra de su compañero Alonso Peña, repre-
senta el más alto orgullo profesional, no
sólo por sus destacados servicios a la
Agricultura nacional y, en particular, al
agro conquense, sino también por sus
características humanas, nunca bien ma-
tizadas, probablemente por su innata
humildad, tan alejada de los honores y de
los reconocimentos oficiales y mundanos
como tan cerca de la realidad agraria y
social del campo español. Por ello, esta
colectividad ha rendido un pústumo ho-
menaje a una fecunda vida dedicada, sin
restricciones, con una total entrega a un
problema fundamental para un sector
primordial de nuestra economía como es,
en la producción agraria, la mejora del
trigo y otros cereales.

La compleja personalidad de Alonso
Peña, superando dificultades de todo gé-
nero y Ilena de la más profunda dedica-
ción a una tarea, con abandono de sus
propias necesidades, creó una escuela
local pero con proyección mundial, sa-
biendo colocar sus tareas científicas y
técnicas a uná altura internacional.

Como, tristemente, es frecuente entre
nosotros, el reconocimiento a su abnega-
da tarea ha sido en gran parte valorada
por Centros y Universidades del extranje-
ro antes que en nuestro país. No ha sido
desgraciadamente, el único: Toda una
estirpe de Ingenieros Agrónomos, entre
los que cabe citar a D. Juan Marcilla, D.
Miguel Odriozola, D. Miguel Benlloch y
tantas otras figuras están cayendo injus-
tamente en el olvido.

Podemos señalar que se han realizado
al menos tres tesis doctorales y tres tesi-
nas basadas en los trabajos de Alonso
Peña: una tesis en la Universidad Técnica
de Munich (R.F.A.); otra en la Universidad
Complutense de Madrid, sobre el carácter
"tetragluma" (descubierto por él) y otra
en la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos de Madrid. Las tesinas
sobre cruzamientos interespecíficos.

r^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^

EI Departamento de Bioquímica de la
ETSIA de Madrid, sigue una línea de tra-
bajo basado en material procedente de
Alonso Peña consistente en el estudio de
transferencia de genes de especies sil
vestres a cultivadas. Los resultados de
estos trabajos se han plasmado en ocho
publicaciones de difusión internacional,
algunos de los cuales han sido expresa
mente dedicados a él, como:

- "Biochemical evidence of gene
transfer from the m° genome of Aegilops
ventricosa to hexaploid wheat" (publicado
por el IV Simposio Internacional de Ge-
nética de Trigo, editado por la Universi-
dad de Columbia Missouri (U.S.A.).

-"Transfer of a dominant gene for
resistance to eyespot disease from a wild
grass to hexaploid wheat" (publicado por
"Nature", revista científica de difusión
mundial).

- Reconocimiento a su labor científica
de la Real Academia de Ciencias, de Ma
drid.

- Reunión de "Eucarpia" de la Univer
sidad Técnica de Munich.

Entre los resultados prácticos más im
portantes, derivados de los trabajos de
investigación de Alonso Peña, cabe seña-
lar la demostración del primer gen
descrito que confiere al trigo un alto nivel
de resistencia al mal de pie, causado por
el hongo Pseudocercosporella herpotri
coides. Dicho gen ha sido transferido
desde Aegilops ventricosa, al igual que
otro gen para resistencia a Erysiphe gra
minis.

Fue el introductor en España del trigo
"Reliance", de origen canadiense, que
tuvo una gran aceptación por su resis-
tencia al frío, apto para siembras tardías y
resistente a la roya negra, lo que le pro-
porcionaba una gran adaptación ecológi-
ca, y obtentor del trigo "Tavares", de
gran rendimiento en harina, consecuen-
cia de su forma, finura del salvado y muy
apto para sémolas, que tuvo una gran
aceptación en su época por sus buenos
rendimientos y capacidad de adaptación a
una amplia zona agrícola. Suyos son
también los trigos "Traquejos", "Loza-
no", "Domingo" y"Tébar", fruto de su
programa de hibridaciones.

Sus trabajos de mejora en trigo se cen-
traron siempre en conseguir variedades
de alta resistencia a enfermedades, al frío
y a la sequía, buscando la calidad, equili-
brada con rendimientos cuantitativos
aceptables.

Superando dificultades de todo género;
logró establecer en Cuenca uno de los
campos de experimentación de cereales
de invierno mejores de su época, Ilegando
a incluir en sus programas más de 3.500
variedades de trigo de todas las proce-
dencias, realizando además una labor
científica de gran envergadura en la sis-
temática de los cereales.

Pero su vocación le conduce también al
conocimiento excepcional de la vegeta-
ción espontánea y pronto se convierte en
un experto de la flora de Cuenca, alcan-
zando renombre como botánico sistemá
tico.

Hombre enciclopédico, dedica sus "ra-
tos libres" a las Humanidades como el
Arte en todas sus facetas, a la Historia (es
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un profundo conocedor de la Catedral de
Cuenca), a la Astronomía...

En el programa de conferencias de la
Jornada intervinieron el Catedrático y
Académico D. Enrique Sánchez-Monge,
con el tema "La mejora del trigo y su
influencia sobre la economía agraria"; el
Catedrático D. José María Mateo Box, que
disertó sobre "EI cultivo de los cereales de
invierno en Secano. Evolución histórica:
del barbecho al laboreo mínimo", y los
Doctores Ingenieros Agrónomos D. Jaime
Cañellas sobre "La figura del Ingeniero
Agrónomo D. Manuel Alonso Peña. Perfil
humano y científico" y D. Luis Ballesteros
sobre "EI futuro de la cerealicultura en la
provincia de Cuenca".

Los actos fueron patrocinados por la
Consejería de Agricultura de Castilla-La
Mancha; la Diputación Provincial; la Cá-
mara Agraria Provincial y las Cajas de
Ahorro de Cuenca y Ciudad Real y Rural
Provincial.

V I N EX PO-85

Burdeos, 17 al 21 de
junio 1985

Durante cinco días y cada dos años,
Vinexpo es una de las citas más impor-
tantes para los profesionales del mercado
mundial de vinos y licores.

Allí se reúne toda la oferta mundial. Los
principales compradores de 53 países
consumidores y todos los que participan
en la promoción y comercialización lo
consideran una prioridad.

En el marco de la 3.^ semana mundial
del vino y los licores y junto con Vinitech-
85, exposición internacional de materiales
para la vinificación, equipos para bodegas
y enología que se celebra en las mismas
fechas, Vinexpo-85 le invita a esta cita
entre profesionales del mundo entero.

Para más información, dirigirse a:
Promosalons. Avda. General Perón, 26.
28020-Madrid. Tel.: 4559631.

IV CURSO DE
AGRICULTURA
BIOLOGICA
NATURAL

Organizado por el Instituto de Agricul-
tura Biológica Natural se va a impartir por
cuarta vez el Curso de Agricultura Bioló-
gica Natural a cargo del Dr. D. Lorenzo

Marco-Baró director científico de dicho
Instituto.

Esta cuarta edición del mencionado
curso, tendrá lugar del 14 al 18 de octubre
próximo en la Sala Vivir, c/Mallorca, 257.
08008- Ba rcelona .

Los interesados en participar u obtener
mayor información pueden dirigirse a la
dirección antes referida.

EXPOAVIGA-85

Sector Animales de
Oompañía

Durante los días 19 al 24 de noviembre
de 1985 y en el marco general de
EXPOAVIGA-85 el sector de Animales de
Compañía reúne, en Barcelona, al mundo
comercial y profesional más representati-
vo de una muestra en permanente ex
pansión.

En el transcurso de este certamen, el
mundo de los perros, gatos, peces, pája-
ros, etc... estará representado por la
oferta más importante en los campos de
Alimentación, Materiales y Equipos, La-
boratorio, Accesorios y complementos,
etc...

Durante el desarrollo de la muestra,
tendrán lugar importantes jornadas téc-
nicas a cargo de destacados especialistas.

Los interesados que deseen mayor in-
formación diríjanse a: Secretaría Sector
Animales de Compañía Expoaviga-85. Av-
da. Reina M^ Cristina. 08004-Barcelona.
Tel.: 2233101.

SALON NORMANDO
AGRO-
ALIMENTARIO

EI tercer Salón Normando Agro-
Alimentario tendrá lugar del 31 de mayo
al 3 de junio de 1985 en Saint-lo. Esta
manifestación es la vitrina de exposición
de las industrias agroalimentarias de la
Alta y Baja Normandía.

Desde las más pequeñas unidades de
transformación artesanales hasta las más
grandes unidades industriales de dimen
sión internacional estarán representadas
en el S.N.A.A.

Para obtener mayor información diri-
girse a: Chambre de Commerce et d'in-
dustrie de Granville. Saint-lo. Claudette
Peyron. Rue de I'Oratoire - BP 310 Ag-
neaux - 500010-Saint-lo (Francia).

EXPOLI VA

Feria Nacional
Monográfica del
Aceite de Oliva e
Industrias Afines

Del 12 al 18 de septiembre de este año
tendrá lugar en Jaén la segunda edición
de la Feria Nacional del Aceite de Oliva e
Industrias Afines, según acordó el consejo
de dirección de este certamen en fecha
reciente.

Se confirma con esta decisión la conti-
nuidad de una feria que, con su primera
edición, celebrada en el mes de mayo de
1983, constituyó un éxito para el sector.
Carlos Romero, titular de la cartera de
Agricultura dijo en el momento de inau-
gurar EXPOLIVA-83 que era "una muestra
de esperanza para el olivar". EI balance
de la edición vino a dar la razón al res-
ponsable de la agricultura, ya que se
consiguió un verdadero éxito a nivel co-
mercial, así como debido al alto nivel
científico alcanzado en las ponencias del
simposio que se celebró paralelamente.

EI centenar de stands instalados en los
3.000 metros cuadrados del recinto ferial
fueron escenario de la presencia de re-
presentaciones económicas, comerciales
y políticas, que ya han comprometido su
asistencia para EXPOLIVA-85.

EI apoyo de los diversos organismos de
la Administración: Ministerio de Econo-
mía y Comercio, Ministerio de Agricultura,
Junta de Andalucía, Consejo Oleícola
Internacional, Instituto de la Grasa; el
interés demostrado por empresarios del
sector; por los distintos organismos vin-
culados al aceite de oliva, prometen que la
edición de este año de EXPOLIVA venga
aumentar el prestigio y la rentabilidad de
este certamen, que es el único en su
género en España.

La abundante cosecha de aceituna de
este año y el inminente ingreso de España
en la Comunidad Económica Europea
(CEE) dan aún más importancia a la ce-
lebración de EXPOLIVA este año. EI di-
rector general de Exportación señaló en la
edición anterior que "el reto era colocar
como mínimo cien mil toneladas de aceite
de oliva en el mercado exterior", para
añadir después, "que se estaba trabajan-
do por situar el aceite de oliva español en
una situación no desventajosa de cara a
la integración en la CEE".

Por estas razones, la dirección de
EXPOLIVA-85 está realizando un intenso
esfuerzo para poder ofrecer al sector del
aceite una feria que tenga un elevado
nivel, ampliando la presencia de exposi-
tores nacionales y reforzando la asisten
cia de firmas de carácter internacional.
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ANUNCIOS BREVES

EQUIPOS
AGRICOLAS

"ESMOCA", CABINAS ML'.•
TALICAS PARA TRACTORI:S.
Apartado 26. Teléfono 200. BI-
NL:I^AR ( Huesca).

VARIOS

LIBRERIA AGRICOLA. Fun-
dada en 1918; el más completo
surtido de libros nacionales y ex-
tranjeros. Fernando VI, 2. Teléfs:
419.09.40 y 419.13.79. Madrid-4.

CERCADOS REQUES. Cerca-
dos de fincas. Todo tipo de alam-
bradas. Instalaciones garantizadas.
Montajes en todo el país. Teléfo-
no: 136. FUENTEMILANOS (Se-
govia).

Se vende COLECCION comple-
ta encuadernada de la revista Agri-
cultura, desde el primer número
enero 1929. Razón en esta editorial.

LIBRO "Los otros cuentos del
viejo mayoral", de Luis Fernández
Salcedo. Distribución exclusiva:
Egartorre. c/ Mirlo, 23. Campa-
mento. 28024-MADRID. (Teléfo-
nos : 711.60.08-7 I l .66.00).

SEMILLAS

PRODUCTORES DL' SEMI-
LLA, S,A. PRODES. Maíces y
Sorgos Htbridos - 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 IBER, S.A. PRODUCTO-
RA DE SEMILLAS número 10.
Hortícolas, leguminosas, forraje-
ras y pratenses. Ptedicad ores, 10.
Te1.:44.2019-43.80.97 ZARA-
GOZA.

BULBOS

BULBOS DEGLADIOLOS pa-

ra producción flor todos tipos,

tamaños 10/12 hasta 14+, calidad

según normas holandesasPD/BKD.

Bulbitos para producción de bul-

bos, campaña 85, origen holandés.

Ofertas completas incluyendo se-

guimiento cultivo y venta del pro-

ducto, VANTHIEL ASOCIADOS,

SA, Rua 3, Ujué (Navarra). Teló-

fono 948/227140. Tlx 37738 CO-

CIN L' (ATT VTHIL'L).

GANADERIA

1NVESTIGACION DE BRUCE-
LOSIS GANADERA Y SU CON-
TAGIO AL HOMBRE. Solicite in-
formación al Doctor David Baybn,
Real Academia de Medicina de Ga-
licia, La Coruña, por correo o a los
Tels. (981) 236803 y 614502. Espa-
ña. Colaborador de FAO/OMS.
Se les dará instrucciones para la re-
cogida, conservación y remisión
por paquete postal de muestras de
leche, o sangre. Recibirán un dicta-
men oficial del resultado de la in-
vestigación y normas para evitar el
contagio humano.

VTVERiSTAS

VIVEROS SINFOROSO ACE-
RETE JOVEN. L'specialídad en
árboles frutales de variedades se-
lectas. SABIÑAN (Zaragoza). Te-
léfonos: 82.60.68 y 82.61.79.

VIVEROS CATALUÑA. Ar-
boles frutales, nuevas variedades
en melocotoneros, nectarínas, al-
mendros floración tardía y fresas.
LERIDA y BALAGUL'R. Solici-
ten catélogos gratis.

VIVEROS JUAN SISO CA-
SALS de árboles frutales y almen-
dros de toda clase, San Jaime, 4.
LA BORDETA ( Lérida). Teléfo-
no: 20.19.98.

VIVEROS ARAGON. Nombre
registrado. Frutales. Ornamenta-
les. Semillas. Fitosanitarios BA-
YER. Tels. 428070 Y 430147. Bl-
NEFAR (Huesca).

VIVEROS BARBA. Especialidad en
plantones de olivos obtenidos por ne-
bulización. PEDRERA (Sevilla). Telé-
fono (954) 81.90.86.

PRECIOS DEL GANADO
Corderos: se inicia la subida Añojos: ^reactivación?

Los añojos, que debido a interven-
ciones del Gobierno, han estado ba-
jando en sus cotizaciones, desde fina-
les del año pasado, parece que, al me-
nos, dejan de baÍar, lo que se entiende

Precios de ganado (Ptas./kilo vivo)

15 May. 1 Agost.
84 84

Cordero 15•20 Kg •....... 260 330
Cordero 20-25 Kg........ 250 290
Cordero 25-30 Kg........ 225 265
Cabrito lechal ,........... 420 460
Añojo cruzado 500 Kg 245 235
Añojo frisbn bueno
500 Kg ..................... 225 220

como una posible reactivación de pre- vierno, aun dentro de los habituales
cios, lo que siempre cuesta trabajo. descensos de precios, en los primeros

meses del aiio, han subido, por prime-
En cambio, los corderos ycabritos, ra vez, pero con suficiente " alegrfa",

que han estado "alegres" todo el in- de cara a las cotizaciones del verano.

1 Sept. 15 Oct. 15 Nov. 1 Dic. 15 Dic. 15 Ene. 1 Feb. 1 Mar. 15 Mar. 1 May. 15 May.
84 84 84 84 84 86 85 85 85 86 85

365 370 430 330 400 375 315 295 :11 [ 286 375

325 350 400 305 390 370 305 275 282 265 335

310 305 370 265 355 350 s.c. 260 275 245 300

515 540 505 455 525 480 470 390 400 450 460

265 275 300 290 266 260 265 265 260 245 260

225 235 255 250 240 235 250 250 245 230 240

(") A partir de 1 mayo le clasificación de los corderos es /a siguiente: fa• 16-22 Kg; 2a: 22^32 Kg; 3a: más de 32 Kg.
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HABLANDO DE FILTROS

MANN

^
Todos nuestros filtros han sido diseñados exclusivamente para el vehiculo que los Ileva y son sometidos a

UN RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD

Rltros MANN. par-a acertt^ ^urF^ y^ ^^^;^^hi ia

FILTROS MANN,S.A.
^^-71k^Santafr^ s n Tcl?^1Ft.1^^)rl
Telt^:..5i313i Ti°IE^qrm^a^^. F iN,u^, M^u^n

ZARAGOZA - (Espana)
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