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Bajan
los censos

En los años previos a nuestro ingre-
so en la Comunidad Europea se crea-
ron unas expectativas ilusorias para al-
gunas de nuestras producciones agra-
rias (cítricos, hortícolas, algodón, ta-
baco, ovino, caprino, etc.) que des-
pués no se han confirmado para mu-
chas de ellas.

Como resultado de !a propaganda
oficial, los censos ganaderos se incre-
mentaron en la pasada década.

En Extremadura, por ejemplo, el
aumento del censo de reproductoras
en vacuno de carne aumentó un 80%
en diez años (del 1975 a 1984), mien-
tras que en España ese incrementó fué
del 55%.

El aumento del censo de ovejas en
Extremadura llegó un poco más tar-
de, hacia 1986, puesto que había que
decidir entre vacas y ovejas como

aprovechamiento de las dehesas. De
todos modos los censos subieron apro-
ximadamente un 60% en !a década de
los 80.

Los incrementos de las reproducto-
ras caprinas son algo similares, ini-
ciando la gran recuperación de los cen-
sos a partir de 1986, año de nuestra
adhesión.

Es evidente que el estímulo de las
primas al ovino-caprino y a la vaca no-
driza ha conseguido af ]orar censos an-
tes ocultos, pero también es verdad la
demanda de ganado de vida en los co-
mienzos de la década de los 80. Es de-
cir que la subida de los censos fué una
realidad.

Pero estamos ya en 1992, con todas
sus consecuencias, cuando ya el gana-
dero y el agricultor español está em-
pezando a madurar nuestra «siluación
europea», aun cuando sigamos desin-
formados en detalles de !a «nueva»
PAC.

A partir de 1986, las cañas se con-
vierten en lanzas y las ilusorias expec-
tativas se traducen en caídas de pre-
cios, no solo para añojos y corderos
sino para la leche de vaca y de cabra.

La Comunidad compensa estos ba-
jos precios con las subvenciones a ren-
tas antes mencionadas.

Pero la tendencia al aumento de los
censos no podía continuar puesto que,
en definitiva, se impone, en cada ca-
so, la valoración real de la prima fren-
te a la caída de precios. ^ Quién pue-
de más?

Y así, la década de los 90, se ha ini-
ciado con una inversión en la tenden-
cia anterior, Ya no suben los cesos de
reproductoras, sino que bajan.

El ovino sigue siendo una incógni-
ta en nuestro pai► .
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La /ana, caso del «merino» extre-

meño, no paga ni los gastos de es-
quileo.

Los corderos están valiendo poco,
según precios al ganadero.

El queso de oveja, que interesa so-
bre todo en el centro del país, es el
gran desconocido en los mercados
europeos.

Por otra parte, los ingleses nos la
jugaron muy bien con sus compro-
misos adquiridos con los ganaderos de
Nueva Zelanda y Australia.

De todos modos hay que reconocer
que nuestra oferta de corderos a los
mataderos deja que desear, carecien-
do de uniformidad, regularidad e in-
cluso calidad comercial.

Decimos que el cordero que llega a
España del exterior es peor, pero la
oferta es agresiva en tipificación y en
precio.

El sector productor tendría qué
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unirse, incluso con cebaderos en co-
mún, a fin de mejorar dicha oferta (ra-
zas, cruce industrial, épocas, pesos,
canales, rendimiento, etc.).

Hay mucho por hacer para conse-
guir canales vendibles en los merca-
dos europeos.

Parece como si los ganaderos fran-
ceses o ingleses nos saben vender me-
jor que nosotros a ellos.

En definitiva cabe afirmar que el
ovino y caprino se han unido a la cri-
sis del vacuno de carne, siendo preci-
samente el ganado que, junto al cer-
do ibérico, ha de ocupar la dehesa ex-
tremeña y los pastos extensivos y tie-
rras abandonadas al cultivo de cerea-
les, si queremos seguir las consignas
comunitarias de extensificación.

Pero si a ésto unimos la crisis del
vacuno de leche, cabe preguntar si en
vez de extensificación tendremos de-
sertización.

De momento, aparte de las mejo-
ras estructurales y de la oferta produc-
tiva, siempre necesarias, es difícil ase-
sorar al ganadero extremeño en una
decisión cara a un próximo futuro, a
no ser el consejo de un aprovecha-
miento, al máximo peso en justicia, de
la prima de turno, que todavía hay
quienes no se atreven a pedir !o que
les corresponde, por temor a Ha-
cienda.

EVOLUCION CENSOS DE GANADO EN EXTREMADURA
VACUNO CAPRINO
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Hace ya algunos años, en una de
nuestras visitas a la feria ganadera de
San Miguel, en Zafra, nos decía una
ganadera vasca, que acudía habitual-
mente con sus toros «charoleses» a la
subasta oficial de este pueblo extreme-
ño, que «había que venir todos los
años a Zafra», con el fin de vender
bien sus productos.

En los primeros días de octubre de
1991 se celebró en Zafra la 574 tradí-
ciona/ feria de San Miguel y la XX VI
Feria del Campo Extremeño, un es-
fuerzo de cinco siglos de los segeda-
nos, que han sabido mantener el pres-
tigio de un mercado.

Es lógico que, en 1992, cinco siglos
después, Zafra abra sus puertas a la
ganadería iberoamericana, para aco-
meter un descubrimiento al revés, y ce-
lebre la Feria lnternacional Ganade-
ra del Quinto Centenario, lo que cons-
tituye la Zafra'92, complemento jus-
tificado de la España'92.

p ^̂espera de^

Las subastas de Gana do
en Zafra '91

En los citados primeros días de oc-
tubre acudimos, una vez más, a la fe-
ria de San Miguel de Zafra, cita obli-
gada en los programas del Ministerio
de Agricultura de Subastas naciona-
les de ganado puro y Concurso-
subastas de carácter nacional, al mar-
gen del atractivo especial que la pro-
pia feria segedana impone.

Las subastas de Zafra, por su ca-
rácter de importancia y liderazgo en-
tre las que se celebran en España, en
especies ovina y vacuna de régimen ex-
tensivo, son siempre exponentes de
tendencias en precios y en demanda de
razas.

En octubre pasado se subastaron en
Zafra unas S00 cabezas de ganado ovi-
no selecto, lo que exige una previa se-
lección y admisión de ejemplares pa-
ra acudir a la subasta y, por tanto, be-
neficiarse de la subvención oficial.

Siguiendo la tendencia actual, se de-
mostró que, en reproductores machos,
con destino al cruce oficial, para la
mejora de canales y de precocidad, se
pagaron bien las razas Fleischschaf,
quizás la más demandada, junto a los
carneros Ile de France, aunque éstos
con escasa oferta. De los Merino Pre-
coz admitidos a!a subasta se compra-
ron solo los ejemplares destacados en
la puntuación, mientras que quedaron
desierto muchos ejemplares de la ra-
za Landschaf. De la raza Berrinchon
se presentaron pocos machos.

En cuanto a hembras, las ovejas
Merino del pai►, subastadas en lotes
de S cabezas, se vendieron aceptable-
mente, como viene siendo habitual en
los últimos años.

La raza autóctona Merina, como es
costumbre, tiene concedido un mayor
porcentaje de subvención oficial que
las otras razas.

En cuanto a precios pagados los
machos Fleischschaf alcanzaron cifras

entre 60.000 y 70.000 pta por cabeza,
mientras que las hembras Merina se
situaron en torno a las 13.000 pta.

Pero la subasta de Zafra también
acoge a razas vacunas para la mejora
y explotación de sus dehesas y pasti-
zales.

En la ocasión de octubre de 1991,
se adjudicaron en la feria unas 350 ca-
bezas de la especie bovina.

El Charolais sigue siendo líder en
la demanda de los ganaderos españo-
les, obteniendo buenos precios en la
subasta segedana.

Así, dos ejemplares «charoleses»,
en la típica puja entre dos capricho-
sos ganaderos compradores, adquirie-
ron precios en torno al millón de pe-
setas, mientras la media de este gana-
do charolés se situó entre 350.000 y
450.000 pta por cabeza.

Los toros Limusin alcanzaron co-
tizaciones entre 300.000 y 400.000 pta.

En cuanto a nuestra raza autócto-
na Retinto, siempre con una signifi-
cativa subvención, de la que se bene-
ficia más directamente el comprador,
los machos se vendieron entre 225.000
y 400.000 pta, mientras las vacas se co-
tizaron alrededor de las 175.000 pta.

Se subastaron también en la pasa-
da feria extremeña ejemplares de cer-
do ibérico, con un mercado futuro op-
timista pero todavía sometido a la lo-
sa de la pasada epidemia.

Y ahora, a esperar el acontecimien-
to Zafra'92, uno más, junto a Sevi-
lla, Barcelona, Madrid, Alóacete, Sa-
lamanca, etc., para la celebracidn de!
V Centenario de un Descubrimienlo
de un Nuevo Mundo, del que, también
cabe esperar, un resurgimiento de su
economía y desarrollo, en paralelo a
su gran cultura, original y mestiza,
mérito más que suficiente para su
acercamiento y consolidación en el
conjunto de pai►es desarrollados.

4-AGRICULTURA
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EDITORIALES

NOMBRES, CAMBIOS, EMPRESAS...

-Camprofrío ha comprado la em-
presa Nuevo Grupo Comercial, si-
tuada en Nimes, a través de la cual
pretende aumentar sus exportaciones
al mercado europeo.

-Algo ha cambiado en Merco cuan-
do, por primera vez en los últimos
años, se anuncian resultados positi-
vos en un ejercicio económico. Con
el nombramiento, hace ya un año,
de Enrique López Domínguez como
presidente ejecutivo, la empresa pú-
blica viene reduciendo sus anterio-
res altas cifras de endeudamiento y
gastos financieros.

-Se ha constituido una Cátedra, la
primera en la universidad española,
sobre Medio Ambiente, en la Escuela
T. Superior de Ingenieros Industria-
les, dentro del Departamento de In-
geniería Química Industrial de la
Universidad Politécnica de Madrid.

-La cervecera EI Aguila continúa
con su proceso de reestructuración,
a fin de conseguir competitividad en
el mercado internacional. A estos
efectos se pretende la venta de sus
instalaciones productivas de Córdo-
ba y Zaragoza, para eficaz concen-
tración de sus actividades en Madrid
y Valencia.

-El grupo Bodegas y Bebidas ha
presentado unos resultados favora-
bles, justificados, según la empresa,
al desarrollo de las exportaciones a
lo largo del año 1991.

-Por acuerdo con la firma Roussel
Uclaf, la comercialización en exclu-
siva del insecticida Decisr en los Es-
tados Unidos será a cargo de la mul-
tinacional Rhone-Poulenc, que tam-
bién formulará el producto.

-La empresa Cofrutos, con una
producción de 42 millones de litros
de zumos, se ha convertido en la ter-
cera firma de este sector, con pers-
pectivas de nuevos incrementos en
1992.

-Manuel Benítez Marín ha sido
nombrado director general de Río,
Productos Alimenticios, dedicada a
la fabricación y comercialización de
galletas y pastas alimenticias con las
marcas Río, Molino Blanco y Bari-
Ila. Manuel Benítez era hasta ahora
director general de Bimbo, y en Río
sustituye a Mario Giraudo.

-Otra compañía dedicada a la fa-
bricación de galletas que cambia de
director general es Cuétara. El cargo,
ha recaído, en esta ocasión, en Mi-
guel Angel Vargas García, que an-
teriormente había sido gerente de la
división de Defensa y Productos Es-
peciales de Enasa y director general
de Seddon Atkinson.

-Nestlé ha vendido el cincuenta por
ciento de la empresa láctea Granja
Castelló, que fabrica y comercializa
la marca de leche EI Castillo, y ha
recibido a cambio la fábrica que la
sociedad posee en León y los centros
de recogida de leche fresca con desti-
no a esta planta. EI Castillo vuelve
a ser así propiedad en su totalidad
de la familia Castelló, que fundó la
empresa Granja Castelló hace medio
siglo.

-Jaime Lamo de Espinosa, ex-
Ministro de Agricultura, ha sido de-
signado presidenie de la Corporación
Alimentaria lbérica (CAI), en susti-
tución de Pedro López Jiménez. CAI
comercializa las marcas Purlom,
Pamplonica y Campanal.

-Miguel Angel Botija ha obtenido
el premio 1991 otorgado por el Bo-
letín del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Madrid, en el tema «Derecho
de la Competencia». M.A. Botija es
Ingeniero Técnico Agrícola y Abo-
gado y Consejero de nuestra Edito-
rial Agrícola Española.

-Procida, filial de Hoechst, ha pa-
sado a formar parte del grupo Ar-
gos, S.A.
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En un artículo publicado en esta misma
revista en 1985 con ocasión del Congre-
so Mundial de Economistas Agrarios ce-
lebrado este año en España, reflexiona-
mos sobre el papel del cooperativismo
agrario en el contexto de la política agra-
ria de la Comunidad. Entre otras cosas se
afirmaba:

«Si bien es verdad que el protagonismo
cooperativo en la regulación del mercado
común se ha consolidado con las frutas
y hortalizas, las nuevas tendencias hacia
donde se orienta la política agraria de la
Comunidad (PAC) van a contribuir a ex-
tender esta influencia. De entre las orien-
taciones de base para decisiones relativas
a esta política, señaladas repetidas veces
por la Comisión Europea, podríamos resal-
tar la disminución de las garantías asegu-
radas a los agricultores, limitándolas a
unos abjetivos o umbrales de producción,
y el acercamiento paulatino de los precios
de la Comunidad a los precios practicados
por los principales países competidores,
^Pero, qué quiere, concretamente decir
esto para el agricultor?

- la necesidad de disminuir costes;
- la necesidad de buscar nuevos pro-

ductos;
- la necesidad de buscar nuevas tem-

poradas -en su caso-;
- la necesidad de defender su renta

mediante la realización de actividades de
comercialización e industrialización;

- la necesidad de disponer de capaci-
dad de resistencia y almacenamiento.

(* 1 Administrador de la Comisión Europea. Di-
rección General de Agricultura. División de Aná-
lisis Económico y Planificación General. Bru-
selas.

• Las opiniones expresadas sólo comprometen al
autor, y no a la Institución a la cual pertenece.

Futuro
del cooperativismo
ante la reforma
de la política agraria
común

por: Tomás García Azcárate*

Esto es, de la misma manera que la
creacibn del mercado común ha sido un
auténtico revulsivo para el campo europeo
y ha contribuido poderosamente al desa-
rrollo del cooperativismo agrario en los Es-
tados mienbros de la Comunidad, la ac-
tual reforma de la política agraria común
va a inducir otro proceso similar de creci-
miento, desarrollo, concentración y sur-
gimiento de iniciativas y actividades aso-
ciativas, por parte del agricultor europeo.»

Ahora la nueva reforma de la política

agraria común, presentada por la comisión
Europea y aceptada a la hora de escribir
este artículo (diciembre1991) por los Es-
tados miembros al menos en cuanto a sus
principios se refiere, va a significar una
modificación considerable del entorno
económico y jurídico en el que se va a rea-
lizar la actividad agraria. Esto representará
un cambio también sustancial en la ma-
nera de ser agricultor en el futuro, en la
forma en que se Ilevarán las explotacio-
nes y una ruptura con decenios de orien-

La sede de! Parlamento europeo en Bruselas.

8-AGRICULTURA



tación productivista. Pero estos cambios
no se limitarán al ámbito estricto del pro-
ductor, tendrán también como las ante-
riores reformas consecuencias sobre el
entorno comercial del agricultor, y más es-
pecialmente sobre las cooperativas.

Este artfculo pretende abordar, sin ser
exhaustivo por supuesto, tres facetas de
este último problema:

1. ZCuáles serían algunas de las princi-
pales consecuencias directas de la refor-
ma «Mac Sharry»?

2. zEn este contexto, son todav(a ne-
cesarias las cooperativas?

3. ZSi la respuesta a la pregunta ante-
rior es positiva, que caminos se vislum-
bran para permitir una adaptación exito-
sa para las cooperativas?

ALGUNAS CONSECUENCIAS
DIRECTAS DE LA REFORMA DE
LA P.A.C.

La búsqueda de soluciones eficaces a
los problemas exige un diagnóstico co-
rrecto de la situación, aunque este no sea
demasiado positivo. En sintesis, algunas
de las consecuencias previsibles podrían
ser las siguientes:

1) Disminución del volumen de produc-
to comercializado debido a:

-reducción de cuotas lácteas por coo-
perativas lecheras;

-retirada de tierra obligatoria para cul-
tivos herbáceos (cereales, girasol, colza,
soja, guisantes, habas y haboncillos prin-
cipalmentel.

-extensificación de la producción de
cultivos herbáceos como respuesta a la
baja del precio de mercado del producto.

2) Disminución del valor de la produc-
ción comercializada en cultivos herbáceos
debido a la baja de los precios de mer-
cado.

3) Aumento por lo tanto de la importan-
cia re/ativa de los gastos de comercializa-
ción sobre el valor del producto.

4) Disminución de las compras de me-
dios de producción por los agricultores, lo
que serfa negativo para las cooperativas
de suministro.

En este contexto muchos se pregunta-
ron porque la Comisión Europea ha pro-
puesto una reforma que puede tener con-
secuencias tan negativas para las coope-
rativas. No podemos abordar aquí de nue-
vo el problema del porqué la reforma de
la P.A.C. ( véase por ejemplo AGRICUL-
TURA n° 705 y 710); nos limitaremos por
tanto a destacar que este diagnóstico de-
be compararse con el diagnóstico corres-
pondiente a la continuidad de las políticas
actuales que en sintesis podría ser el si-
guiente:

-bajas no compensadas de los precios
al productor;

-disminución de las garantias de inter-
vención;

-desmoralización de los agricultores;
-reconversión salvaje de la agricultu-

ra, con abandonos de tierras, desertifica-
ción y reduciones de la producción;

-desaparición de un gran número de
cooperativistas y de su producción.

EL FUTURO PAPEL DE LAS
COOPERATIVAS

Como recordábamos en la iñtroducción,
las cooperativas ►obran especial impor-
tancia como instrumento de defensa de
los agricultores en mercados no interve-
nidos que están confrontados a dificulta-
des de comercialización, en los que el agri-
cultor desorganizado puede ser vfctima
del sector comercial, de los intermediarios
o de las multinacionales.

Con la reforma de la P.A.C. esta nece-
sidad no sólo no desaparece sino que se
ve reforzada. EI ejemplo de los cultivos
herbáceos, y más en particular el de las
oleaginosas cuya nueva reglamentación
se aplicará ya a las siembras de este año
agrario, puede servir de buen conductor:

Actualmente la ayuda a la semilla olea-
ginosa es cobrada por el industrial moltu-
rador. Este ayuda adaptada regularmen-
te por la Comisión y permite proteger sig-
nificativamente al industrial del riesgo de
cambios de precios en el mercado mun-
dial. Dicho riesgo es, por lo tanto, asumi-
do por el presupuesto comunitario.

Con la reforma, el industrial pagará la
pipa de girasol (o el grano de cotza) en ba-
se al precio de venta de sus productos,
aceite y torta, a menos de que realize un
significativo descuento sobre el precio de
mercado en concepto de seguro ante el
riesgo de importantes cambios en los pre-
cios de sus productos.

EI agricultor, en líneas generales, verá
su ayuda anual a la hectárea calculada en
base a un precio medio de grano que po-
drá ser superior, más o menos igual o in-
ferior al precio real percibido por el pro-
ductor en el momento de la cesión del pro-
ducto.

Una manera sensata de disminuir este
riesgo, también aplicable tras la reforma
a los cereales, consistía en comercializar
progresivamente a lo largo de toda la cam-
paña el producto, para que el precio me-
dio de venta se aproxime más al precio
medio constatado y asf limitar la asunción
de riesgo por el agricultor.

Pero para este propósito hace falta dis-
poner de una oferta abundante, muy su-
perior a la de un agricultor familiar, con
una capacidad de almacenamiento y en
ciertas regiones españolas con una capa-
cidad de secado (propia o a máquilal• No
es aventurarse demasiado afirmar, si-
guiendo con nuestro ejemplo, que el pre-

cio de mercado de la pipa de girasol en las
primeras semanas de la campaña deberfa
ser inferior al precio medio constatado por
la Comisión, ante las prisas por vender de
ciertos agricultores, su desconocimiento
y su desorganización.

Las cooperativas pueden y, en mi opi-
nión deben ser un instrumento eficaz pa-
ra diluir este riesgo y asegurar rentas más
estables al productor.

UNA NUEVA ESTRATEGIA

Este importante papel potencial para las
cooperativas no está ni mucho menos ga-
rantizado. La magnitud del reto está pro-
vocando una rápida toma de consciencia
de la urgencia de mejorar la competitivi-
dad del aparato comercial cooperativo.

Como señala la revista «Cooperativa
Agraria» en su primer número, el COGE-
CA (el órgano comunitario que represen-
ta a las cooperativas europeas) «reco-
mienda Ilevar a cabo entre otras las si-
guientes medidas:

* Racionalización de la empresa me-
diante reducción de costes y mejora cons-
tante de la organización y equipo de la em-
presa.

* Apertura de nuevos campos de acti-
vidades que ofrezcan la posibilidad de cre-
cimiento.

*Explotación y capitalización de todos
los efectos de complementariedad coope-
rativa en todas sus formas.

*Adaptación de la estructura de la em-
presa, especialmente a través de la fusión
en unidades más grandes.

Más concretamente, las cooperativas
francesas de cereales y de suministros de
medios de producción al agricultor han
centrado sus Asambleas Generales Anua-
les, celebradas en noviembre de1991, en
como adaptarse a la nueva situación. En-
tre sus propuestas cabria destacar

-racionalización de la infraestructura
mediante fusiones y actividades comer-
ciales entre varias cooperativas;

-desarrollo de los servicios al agricul-
tor, como contrapartida a su pago a cos-
te real;

-disminución del porcentaje pagado a
cuenta en el momento de la entrega del
producto;

-simplificación de la estructura admi-
nistrativa y representativa para abaratar
su coste.

En nuestro país, el nuevo tren de refor-
mas ha coincidido con la consolidación de
una estructura democrática y unitaria a ni-
vel del Estado Español con unos directi-
vos decididos a hacer frente al reto con
profesionalidad y capacidad de gestión.
Este es el primer peldaño de un camino di-
fícil pero en el que se debe derrochar res-
ponsabilidad y laboriosidad.
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A pesar de las manifiestas
dificultades para lograr acuer-
dos mayoritarios o consensua-
dos en el marco de la Comu-
nidad Europea, de las protes-
tas y el malestar generalizado
entre los agricultores y gana-
deros de los doce, ya nadie du-
da que nos hallamos ante lo
que puede ser la recta final de
las negociaciones para acome-
ter la reforma de la Política
Agrícola Común, en medio
tambien de una desorientación
generalizada en los mismos
medios agrarios, que se plan-
tean los interrogantes sobre su
futuro. Las negociaciones de la
Ronda Uruguay en el seno del
GATT están condenadas a un
acuerdo que debería ser el me-
nos malo posible para los in-
tereses de agricultores y gana-
deros, mientras la propia Co-
munidad Europea ultima sus
grandes reformas que, por el
momento, tampoco satisfacen
los intereses bien distintos de
sus diferentes agriculturas.
Quienes se han llevado hasta la
fecha las mayores ayudas pre-
tenden que la nueva distribu-
ción de los recursos no supon-
ga grandes variaciones respec-
to a la situación actual mien-
tras otros países, como es el
caso de España, pretenden que
el cambio de la filosofía a la
hora de conceder las ayudas,
sea real en beneficio de las ex-
plotaciones hoy más alejadas
de esos recursos que desequi-
libraron en el pasado los pre-
supuestos comunitarios.

En el conjunto de la agricul-
tura y ganadería comunitaria
hay coincidencias para criticar
las imposiciones estadouniden-
se sobre la política común,
cuando pretende la apertura de
fronteras en el viejo continen-
te a los productos del exterior,
mientras la eliminación de
ayudas a la exportación supon-

Por VIDAL MATE

drá igualmente una baza en be-
neficio de las ventas de otros
Estados y en contra de la pro-
pia CE. Pero, esos mismos
agricultores, resulta muy difí-
cil que se pongan de acuerdo
a la hora de diseñar esa nueva
política comunitaria en cuan-
to sus intereses son en muchos
casos contrapuestos.

Los próximos meses van a
ser definitivos para marcar por
el momento las líneas maestras
de esa reforma y para definir,
al fin, el compromiso en el
GATT ante la insistencia de
los Estados Unidos.

Mientras se producen esos
compromisos en el marco co-
munitario, en España, las úl-
timas semanas han sido, al fin,
el escenario para desarrollar
los dos reales decretos negocia-
dos por el Ministerio de Agri-
cultura, durante los últimos
seis meses, con el conjunto del
sector agroalimentario y que
prácticamente han llevado to-
do al tiempo a los responsables
de Agricultura. Se trata del
real decreto sobre ayudas pa-
ra mejorar las estructuras de
las explotaciones agrarias y
otro para reordenar el sector
de la leche de vaca.

Tal como se había compro-
metido la Administración, el
año se cerró con la aprobación
por el Consejo de Ministros de
estas dos disposiciones, cuyo
desarrollo ya se ha puesto en
marcha y donde se pretenden
actuaciones concretas a muy
corto plazo.

El real decreto que sustitu-
ye al conocido como e1808, no
ha aportado sorpresas. En lí-
nea con las posiciones del Mi-
nisterio de Agricultura, ha in-

troducido el compromiso de la
cofinanciación de las Comuni-
dades Autónomas hasta un
30%, a la vez que rebaja las
subvenciones a fondo perdido,
mientras potencia la línea de
reducción de intereses, para
que éstos queden entre un 4 y
un 7010. De esta forma, la Ad-
minis[ración cree que se va a
hacer una labor selectiva a la
hora de pedir las ayudas o pre
sentarlos proyectos para que
acudan solamente quienes ten-
gan más mentalidad empresa-
rial.

Están por ver los resultados
de esta nueva normativa, co-
mo también lo que puede su-
ceder en el sector de la leche de
vaca donde se pretende poner
en marcha durante todo este
año un proceso para la orde-
nación de cuotas. En España
sobra, según datos oficiosos,
más de 1,5 millones de tonela-
das actualmente asignados co-
mo cuota por la CE.

Si Bruselas no es generosa a
la hora de ampliar una cuota,
considerando que la asignada
hace seis años era muy inferior
al consumo interior, la crisis en
el sector de la leche de vaca,
tanto en la producción como
en la propia industria, puede
ser de escándalo. Los ceses de
actividad para la formación de
la reserva nacional, es difícil
que lleguen a los niveles que se
necesitan. Lo que resulta evi-
dente es que, si dentro de un
año, más o menos, ya se va a
aplicar la tasa de corresponsa-
bilidad y los ganaderos se ajus-
tan estrictamente a sus cuotas,
van a ser muchas las ganade-
rías que hayan de reducir sus
efectivos con los efectos con-

siguientes en todo el sector.
Ajustar la producción de leche
en España va a tener unas im-
plicaciones probablemente su-
periores a la reconversión de la
minería, con más explotacio-
nes y activos afectados y con
un efecto imprevisible en el
sector industrial. Hay muchas
firmas que operan fundamen-
talmente con leche líquida, pa-
ra quienes una reducción de la
oferta supone simplemente
quedarse sin actividad y fuera
del mercado, mientras, al
mantenerse la demanda, supo-
ne dejar una vía totalmente
abierta a la importación.

En marcha estas dos dispo-
siciones por los actuales res-
ponsables de Agricultura, pa-
rece poco probable que en es-
te próximo año se aplique la

En la
recta
final
de la
reforma
Ley de Cámaras Agrarias, en
lo que debería ser la celebra-
ción de elecciones en el sector
agrario. Agricultura ha sacado
la Ley, pero su desarrollo tie-
ne tanta repercusión en las Co-
munidades Autónomas que
parece imposible un compro-
miso a corto plazo en esta di-
rección.

Las primeras semanas de es-
te año han puesto ya sobre la
mesa de la Comisión delegada
del Gobierno para Asuntos
Económicos, el grave proble-
ma de Merco. La empresa que
hace solamente dos años llegó
a facturar más de 70.000 mi-
llones de pta, hoy se halla
prácticamente en quiebra téc-
nica y los hombres de Econo-
mía están decididos por su li-
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n
quidación. La gestión realiza-
da durante el último año y me-
dio por sus actuales responsa-
bles ha servido para quitar
lastre pero se mantiene un agu-
jero no inferior a los 10.000
millones de pta, que deberá cu-
brir el Patrimonio, tanto si li-
quida la empresa como si la
mantienen para actuar sola-
mente en el mercado de cerea-
les. Economía, al cierre de es-
te número, apostaba por su to-
tal liquidación y privatización.
Agricultura proponía eliminar
las actividades negativas y re-
ducir solamente Merco a un
operador en cereales, vendien-
do los centros hortofrutícolas
especialmente a Comunidades
Autónomas ó cooperativas,
mientras Olcesa pasó ya el Pa-
trimonio y Coosur a la Junta
de Andalucía. En cualquier ca-
so, no deja de ser este un mo-
mento triste cuando se liquida,
de alguna manera un proyec-
to que había nacido para ser
un instrumento básico en la or-
ganización de la oferta agraria
en colaboración con las coope-
rativas. La gestión de Vidal
Díez Tascón durante varios
años dejó a la empresa como
está (bastante peor que hoy) y
resulta extraña una resignación
agraria sin pedir responsabili-
dades. Algunos mesianismos
no controlados dan lugar a es-
tas situaciones.

El año ha comenzado con la
preocupación en el campo por
el problema de las importacio-
nes de fertilizantes aunque, es
tan mala la situación financie-
ra de Fesa-Enfersa que es, en

muchos casos, la propia em-
presa nacional (KIO) quien
baja los precios para aumen-
tar ventas y hacer frente a sus
compromisos financieros. Se
trata también de una bola que
debe terminar su andadura en
estos próximos meses.

En el sector agroindustrial,
silencio y espera, a lo que se
decide en torno a la entrada de
Tabacalera en Elosúa, aunque,
da la impresión de que las co-
sas van a ir muy lentas y que
los actuales gestores pretenden
sobre todo no ser a diario pri-
mera página de los diarios eco-
nómicos. Por otra parte, fue
noticia la espantada de la
Unión Laitiere Normande de
Lactaria al no pagar a finales
de año los millones que había
comprometido, un total de
6.300 millones en colaboración
con las cooperativas españo-
las. Los resultados económicos
en Francia de la UN no han si-
do buenos y hay quien duda
también de si van a poder asu-
mir sus compromisos en Lar-
sa y en Ato. Lactaria vuelve a
Tabacalera y parece muy difí-
cil que exista un comprador
que esté dispuesto a pagar al-
tas cantidades por esta em-
presa.

Finalmente, un tema de mo-
da que sigue. Las siembras de
girasol. Sigue la fiebre, en me-
dio de la preocupación de
otros sectores como el remola-
chero, donde las industrias te-
men que se reduzcan las super-
ficies y que las fábricas no pue-
dan trabajar de acuerdo con su
capacidad.

Silencios
en
l̂ Ierco
La empresa públíca Merco,
que en i 99U ilegó a superar
utta facturación de 70:0(1U mi-
liortes de pesetas to que ta si-
tuaba entre las prirneras del
país, ha pasado en los últi-
trtos meses por gtaves dificul'-
tades derivadas de la situa-

^ cíón anterior ante los inien-
^ tos reiterados de )^conoinía
para liquidar su estructura.
Adnque el^^^^cierre de este^ nú^ ^^
rttera, no se habían clarifica-
da compleia ►neiate las cosas,
parece que se im;pania ruá• el
sentido común'y que Merco
seguía aunque también cdn-
tinuaba el' prucesa de xees-
tructuración de centras>

En toda esta batalla que
han heredado los hombres de
Agricultuxa de( equipo ai^te-
rior y que "parece la han lo-
grado llevar a;buen puerto,
hay sin embargo silencios
muy significativbs y mucho
más cuando en el Ministeria
de 1wCqnOTríta SigUe el m7Sn10
equipo que vió cámo la etn-
presa se cnetia ' en su grave
crisis.

Resulta curiaso cómo 1as
respnnsabies de 'Ecanomía"
que hoy quieren mandar a
Merco a las tirtieblas, en su'
día dejarort que rodase la pe-
lata de sus pérdidas y endeu- ^
damiento sin potter soiuCit^- ^.
nes. Resulta sign,ificativo quc '
su anterior presidente, Vidal''.
Diez Tascán no haya dicho '.
ni palai^ra en todo este deba-'
te;y, sobre todo; resulta, cu-`
rioso, aunque nó extraño, el
que el ministro ^nterior Car--
las^ Romero qu^^ potencití ese^ ^^
próye<ao^yprestlmiá de^^sus`^^
z;tCkuacianes> vea sus infentos:
tt^'tlesrnantelaniiento sin in-'
;it^utarse.
i Esta visto que las esirate-
^^is políticas personales es-'
^ti poc^ cneima ^e otras su-^
^3Lt^stas convicciones en ma-
^r^a de poiítica agrariaE

Colectas
para Kio

No cobran a tiempo las se-
ñoras de la limpieza. Algu-
nos directivos no podían
abandonar el barco, por di-
ficultades de tesorería en la
firma para hacer frente a los
pagos. Muchos transportis-
tas se cobran los portes en
mercancía y se llega a decir
que hasta la propia empresa
Repsol habría pagado algún
barco destinado a Fesa-
Enfersa, adelantando el di-
nero.

Lo que iba para monopo-
lio en España en el sector de
los fertilizantes se ha queda-
do en un sonoro fracaso.
Quienes en su día Ilevaron
adelante la operación hasta
la compra total de Enfersa,
ahora no han tenido rubor
como para pedir que la Ad-
ministración pública se haga
nuevamente con la mayoría
en la firma por estimar que
en otros países son empresas
ligadas a la Administración.

Narciso de Mir está deseo-
so de vender al Ministerio de
Industria. El presidente de
Ercros se ha descolgado en
las últimas semanas señalan-
do que lo más lógico es que
la Administración volviera a
comprar Enfersa y que se hi-
ciera incluso con la mayoría
de Fesa-Enfersa. Para los
hombres de Ercros, grupo
Kio, que han liquidado una
buena parte de los activos de
la empresa adquirida al Mi-
nisterio de Industria, ahora
lo más lógico es que sea el
Estado el que se haga cargo
de un sector estratégico.

La pregunta es obvia ^Los
fertilizantes no eran estraté-
gicos hace un año cuando
Kio se metió de Ileno en el
negocio de los fertilizantes?
No es presentable que cuan-
do un grupo privado va en
pérdidas, se trate de cargar el
muerto a los contribuyentes
mientras sus propietarios han
hecho con la empresa buenos
negocios paralelos.

Lo que está claro es que
Fesa-Enfersa está en el aire.
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Ordenar
la leche

Reproducción de pintura de Emilio Prieto.

Las novias
del Duero

Tal y como están las cosas
para el conjunto de la agri-
cultura, los agricultores del
Duero, los que tienen tierras
de regadío, posiblemente no
se podían esperar que en es-
te momento podían tener no-
vias para elegir. Posiblemen-
te también sea el canto del
cisne. Hechas las siembras en
buena parte de España, hay
dos sectores que tienen ac-
tualmente puestos los ojos en
los regadíos del Duero: los
extractores de oleaginosas,
fundamentalmente los intere-
ses en la compra de girasol y
los productores de azúcar, la
industria remolachera.

El girasol, con una media
de ayuda de unas 90.000 pe-
setas en muchas zonas de re-
gadío del Duero, se presenta
como una alternativa renta-
ble y que, además, no da
problemas de cabeza a los
agricultores ante sus bajos
gastos de cultivo y cuando
asegura prácticamente unos
buenos rendimientos sin ape-
nas gasto de agua.

La posibilidad de que tie-
rras de regadío en esas zonas

I

Por VIDAL MATE

puedan ir a girasol, en lugar
de su cultivo habitual de re-
molacha, hace que los indus-
triales hayan mostrado ya su
preocupación. Tener fábricas
para una determinada pro-
ducción y la posibilidad de
que puedan estar vacías
cuando el negocio del azúcar
no es discutido es un riesgo
que tampoco quieren correr.

Hace unos meses, los ex-
tractores de girasol hicieron
su ruta misionera para con-
vencer a los agricultores de
que este cultivo era el más
rentable. Ahora lo hacen los
industriales de la remolacha.

Del girasol, la novedad de
la ayuda y los graves riesgos
de que España supera la can-
tidad máxima garantizada y
que las ayudas prometidas
por quienes no las pagan, se
queden solamente en unas ci-
fras discretas.

En el caso de la remola-
cha, la rentabilidad está más
asegurada, aunque también
hay que arriesgar más.
Abandonar remolacha sería
igualmente arriesgar la cuo-
ta para el futuro.

1r

A partir del primero de abril
se inicia el proceso para

quienes decidan abandonar
voluntariamente la producción

Desde el próximo uno de
abril, podrán comenzar a
abandonar su actividad como
productores de leche los gana-
deros que se acojan a las dis-
posiciones relativas al abanico
de acuerdo con las reglas de
juego marcadas por el Minis-
terio de Agricultura a través
del real decreto para la orde-
nación de este sector y la or-
den que lo desarrolla. Se trata
del inicio de un nuevo proce-
so que debe culminar en el pla-
zo de un año según las previ-
siones oficiales con la aplica-
ción de las cuotas y, sobre to-
do, con el cumplimiento de las
condiciones exigidas por la
Comunidad Europea entre las
que destaca el cobro de la tasa
de corresponsabilidad cuando
se supere la cuota asignada por
Bruselas. En el sector de la le-
che de vaca se va a poner un
orden que, con las disposicio-
nes comunitarias en la mano se
debió hacer hace ya varios
años. Pero, el nuevo proceso
va a suponer también una se-
rie de efectos directos e indi-
rectos sobre la producción de
leche, de carne y las propias in-
dustrias cuyas consecuencias
graves parecen en este momen-
to impredecibles.

Ordenar el sector de la leche
de vaca con la aplicación fun-
damentalmente de las cuotas,
pero también con la ordena-
ción de la industria, ha sido

uno de los principales objeti-
vos que se propuso el minis[ro
de Agricultura, Pedro Solbes,
desde su Ilegada a este depar-
tamento. Prácticamente, has-
ta el mes de diciembre, una de
las principales ocupaciones de
la Administración agraria ha
sido la elaboración del real de-
creto para la aplicación de las
cuotas en conexión con las or-
ganizaciones agrarias y las co-
munidades autónomas.

Una vez publicado esta nor-
mativa en el Boletín Oficial del
Estado, el Ministerio de Agri-
cultura se encuentra con varios
problemas de envergadura so-
bre la mesa. En primer lugar
el hecho de que, frente a una
cuota para venta a las indus-
trias de 4,55 millones de tone-
ladas y otras 527.000 toneladas
para ventas directas, según re-
cientes encuestas, la produc-
ción vendida a las industrias
supera ya solamente la cuota
comunitaria en 1,5 millones de
toneladas. Agricultura, ade-
más de a este exceso de pro-
ducción, debe enfrentarse a la
existencia de unas 20.000 re-
clamaciones a las asignaciones
provisionales de cuotas de
1966, a la defectuosa asigna-
ción de cuotas también provi-
sionales en Galicia y al hecho
de que en el País Vasco no se
asignasen cuotas y que no se
disponga de información sobre
esta comunidad autónoma.
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Oficialmente, según las esta-
dísticas del Ministerio de Agri-
cultura, la producción de leche
de vaca se situaría por debajo
de los seis millones de tonela-
das. En realidad, según las en-
cuestas hechas en las industrias
del sector, las ventas supera-
rían en 1,5 millones de tonela-
das las cuotas asignadas a Es-
paña, lo que plantea a corto
plazo un grave problema.

EI actual ministro de Agri-
cultura, Pedro Solbes, se
muestra decidido partidario
de poner orden en el sector
de la leche de vaca fundamen-
talmente porque es una exi-
gencia comunitaria. La nor-
mativa aprobada a efecto par-
te de la existencia de fuer-

tes cantidades por encima de
las cuotas, razón por la cual
trata de poner en marcha una
política de abandonos con el
fin de crear una reserva nacio-
nal de leche pero, en definiti-
va, para ajustar la producción
a la cuota. La Administración
española ha remitido a Bruse-
las datos reales sobre la situa-
ción del sector de la leche de
vaca en España destacando el
grave desajuste entre produc-
ción, cuotas, y sobre todo en-
tre la demanda interior. EI ob-
jetivo teórico sería lograr un
aumento de cuota como para
no reducir la actual oferta. Pe-
ro, eso parece imposible y la
Administración se daría por
muy satisfecha si logra un in-

cremento de la cuota actual
para eliminar menos ganade-
ros del sector.

El real decreto aprobado por
el gobierno contempla como
primera medida la constitu-
ción de la llamada reserva na-
cional en base a las cantidades
de leche que se eliminen por
abandonos de ganaderos con
las ayudas dispuestas por la
Comunidad Europea y por Es-
paña. El Ministerio de Agri-
cultura contempla en sus pre-
visiones, la posibilidad de que
abandonen unas 500.000 tone-
ladas, cantidad que sumada a
la cuota que se incremente por
la Comunidad Europea, po-
dría posibilitar un ajuste en el
sector sin salidas traumáticas.

Lo realmente traumático,
tanto para el propio sector co-
mo para otras actividades eco-
nómicas ligadas a la produc-

ción de leche, es el hecho de
que se de por descontado que
el proceso debe ir hacia la ade-
cuación de producción a las
cuotas, dejando a un lado el
nivel de consumo interno del
país.

Según la orden del Ministe-
rio de Agricultura que desarro-
lla la primera parte del real de-
creto, por cada 100 kilos de le-
che con cuota abandonados,
existen dos posobilidades de
ayuda, La primera, a razón de
seis ecus anuales durante siete
años lo que equivale a unas
9,30 pta, por litro. La otra sa-
lida es a razón de 7,5 ecus por
cada 100 kilos durante cinco
años consecutivos que equiva-
len a unas 12 pta.

Según se desprende la dispo-
sición oficial y de los propios
textos circulados por el Minis-
terio en torno a este proceso,

Algunos datos lácteos
^ Guota cotnunitaria: 4.SS1.25Q toneíadas para ventas a Ia in-

dustria.
327.t100 toneladas para ventas directas.

• Producción real: en torno a las siete millanes de taneladas.
• 20.000 reclamaciones de ganaderós contra Ia cuota provisio-

nal asignada en 198b.
• Comunicación defeetuosa de cuotas en Galicia.
• Falta total de datos sobre Ia produeción y no asignación de

cuotas en el Fa3s ^!asco.
• Miles de ganaderos produciendo por encima de sus cuotas

o sin cuota ninguna.
• Para satucionar este grave problema de oferta excedentaria,

la Adrniriistración propugna los abandonas de producción
y ha solicitado más cuata a Bruselas.

CALENDARIO

-Xa est^ abierto ei plazo para splicitar aba^tdona ► .
--El plaza termína eí 15 de febrero, aunque se prevé una pró-

rraga.
-Los ganaderas que reciban respuesta positiva a su petición

de abandono, deberán dejar tá explatación eI 1 de abril.
-En septiembre se hará Ia resignaeión de la ieclte que se haya

^calocadv<^en la Res^rva Naclonál^. ^
-AbriI de ^ i^993: puesta en martri^a defínitiva del sistema^ de

cuota y de la supertasa.

+ Presupuestas

Para #a compra de cuotas España dispondri^ de 35.t100 mi-
Ilones de pta en siete años de fondos nacionales junto a atros
5.500 milIanes de pta. de fa GE.
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Leche

la Administración pretende
acelerar al máximo las trami-
taciones. Sin duda parece se
trata de un compromiso del
propio Ministerio con la Co-
munidad Europea. Ya están
abiertas las ventanillas en las
direcciones provinciales del
SENPA para retirar los impre-
sos. EI 15 de febrero es el pla-
zo señalado para entregarlas
peticiones de abandono. A
partir de septiembre de este
año se contempla la designa-
ción de cuotas y para dentro de
un año se contempla la reasig-
nación de cuotas y el pago de
la supertasa.

La aplicación de cuotas y la
sobretasa en España, si la CE
no es generosa en el aumento
de las cuotas, va a provocar en
España un descenso sensible
de la cabaña ganadera que en
algunos medios sindicales se
ha ]legado a cifrar en unas
400.000 cabezas. Por este mo-
tivo, en este momento, lo más
importante para el sector es el
aumento de cuota. La política
de abandonos puede suponer
aliviar la actual situación de
crisis. Pero, hay una buena
parte de los ganaderos que es-
tán produciendo por encima
de sus cuotas, otros que ni si-
quiera tienen cuotas y, en ge-
neral un desorden importante
en un sector donde se trataron
de asignar las cantidades de
referencia allá por 1986.

En los últimos años no se ha
hecho nada por atajar este des-
barajuste y tanto industriales
como ganaderos han campado
por sus respetos.

Por parte de la Administra-
ción se teme la posibilidad de
ese recorte en la oferta con in-
cidencia directa sobre los ga-
naderos. Pero, una reducción
en la oferta interior de leche se
puede reflejar tambien grave-
mente en el conjunto mayori-

Por VIDAL MATE

tario de pequeñas empresas
lácteas que operan en el sector
y que trabajan fundamental-
mente o casi exclusivamente
con leches líquidas. Si se redu-
ce la oferta de este tipo de le-
che, además de menos explo-
taciones ganaderas, puede su-
poner también la imposibili-
dad de subsistencia para pe-
queñas empresas que utilizan
leche líquida. Desde esta pers-
pectiva, la aplicación de cuo-
tas, se pretende sea tambien la
ocasión para ordenar y mejo-
rar las estructuras de la pro-
ducción al igual que la indus-
tria. Para el Ministerio de
Agricultura era imposible se-
guir más tiempo incumpliendo
la normativa comunitaria. Pa-
ra el sector, existen serias du-
das de que este proceso de
ajuste traumático se puede ha-
cer en el plazo de un año con
todos los ganaderos en orden.

Los franceses de la ULN no
cumplieron su compromiso de compra

Lactaria se quedó
sin novios

Lactaria Española ha vuel-
to a manos de Tabacalera al no
haber cumplido la firma fran-
cesa Unión Laitiére Norman-
de los compromisos financie-
ros adquiridos el pasado mes
de agosto para hacerse con el
grupo junto con las coopera-
tivas españoles. Los franceses
pretendieron modificar sustan-
cialmente las condiciones pa-
ra el pago de la firma a lo que
se negaron de plano los res-
ponsables de Tabacalera, de
Economía y de Agricultura.
Ante este incumplimiento, el
grupo Lactaria vuelve a Taba-
calera desde donde por el mo-
mento no se han buscado nue-
vos compradores. Además, se
duda mucho de que haya otros
grupos interesados en adquirir
la totalidad de sus activos y el
precio fijado en su día por el
Consejo de Ministros. Lo que
parecía iba a suponer la orde-
nación de un nuevo mapa na-
cional en el sector de la leche
de vaca, aunque estuviera en
manos de grupos franceses, se
ha quedado en simple pro-
yecto.

Durante el último año, Ta-
bacalera ha negociado la ven-
ta del grupo lácteo tanto como
empresas nacionales como, so-
bre todo, con los franceses de
la ULN. Finalmente, en razón
del precio ofrecido por la fir-
ma gala, el Consejo de Minis-
tros del pasado dos de agosto
decidía la venta de Lactaria al
grupo formado tanto por la
ULN como por las cooperati-
vas ganaderas integradas en
Sogescop. El acuerdo de ven-
ta suponía un precio de 6.300

millones de pesetas por e150%
del grupo español donde las
cooperativas pasarían a tener
el 24,5% de las acciones. La
parte restante hasta el 50% es-
taba en manos de ULN bien de
forma directa o indirectamen-
te a través de otras empresas
que ya controla en España co-
mo Larsa y Ato-Belbasa.

El precio de compra había
sido considerado como eleva-
do por parte de los grupos na-
cionales que aspiraban a que-
darse con la empresa en una
cantidad casi simbólica. EI
plazo para hacer efectiva esa
cantidad culminaba el pasado
31 de diciembre.

Fechas antes de ese día, los
franceses comunicaron a Ta-
bacalera la posibilidad de apla-
zar esos pagos hasta 1994. En
medios del sector se justifica-
ba esa petición ante la existen-
cia también este año de unos
malos resultados en el grupo,
con unas pérdidas de 4.000 mi-
Ilones de pesetas, cantidad si-
milar a la perdida también el
año anterior. A esa situación
se sumaría el hecho de que en
España adquirieron las empre-
sas Larsa y Ato-Celbasa, am-
bas con fuertes pérdidas y que
no han logrado todavía re-
montar esa situación.

La nueva propuesta de los
franceses no fue aceptado por
Tabacalera desde donde se
buscan soluciones a la em-
presa.

Por parte de los socios fran-
ceses, se alegaba que los pro-
blemas se habían planteado
entre los socios españoles, las
cooperativas, que no dispo-
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nían de los recursos suficien-
tes para hacer frente a la ope-
ración. Esta versión fue des-
mentida por las entidades coo-
perativas que aseguraban estar
sin problemas económicos a la
vez que mantenían su disposi-
ción a entrar en Lactaria con
el 24,5% en las mismas condi-
ciones que se habían pactado
con los franceses.

La salida de la ULN supuso
también el inicio de gestiones
desde empresas españolas pa-
ra acercarse a Tabacalera y es-
pecialmente desde Industrias
Lecheras Españolas (ILAS) de
Francisco Rodríguez cuya
marca más significativa es
Reny Picot. Sin embargo, en
medios del sector se considera
que se habría perdido ya la po-
sibilidad de vender totalmen-
te el grupo Lactaria tal como
pretendían sus actuales propie-
tarios y menos al precio de
6.300 millones por solamente
en 50%. En este sector y en
medios de la propia Adminis-
tración se considera que Lac-
taria no vale hoy ese dinero y
que puede valer incluso menos
en el futuro si no se da una
mayor estabilidad al grupo.

Tabacalera defendió siem-
pre que la venta se debería ha-
cer en su conjunto. Hoy se du-

da que ese conjunto, factorías
en Sevilla, Lugo, País Vasco,
Asturias y Cantabria interese
a ningún grupo, razón porla
cual también se está barajan-
do la venta de los centros por
separado atendiendo en primer
lugar a las demandas de entes
asociativos.

Con Lactaria en manos nue-
vamente de Tabacalera, se
mantienen también los interro-
gantes sobre la reordenación
del mapa industrial a menos de
un año de que se apliquen de-
finitivamente en España las
cuotas lecheras que van a su-
poner una grave caída de la
oferta con riesgo para la acti-
vidad de muchas fábricas que
operan solamente con leche lí-
quida.

En el sector de la leche de
vaca, la noticia más destacada
de las últimas semanas, ade-
más de la venta fallida de Lac-
taria ha sido la toma del con-
trol de ULN en Ato donde ya
tienen el 98%. ULN, a través
de Iberlat en España tiene co-
mo principales soportes para
sus operaciones la gallega Lar-
sa, también con grave situa-
ción de pérdidas y cuya com-
pra contó con el apoyo de la
Xunta, y a Ato-Celbasa.

Plan de Regionalización del MAPA

Pueblo a Pueblo,
las ayudas para
el girasol

Durante los últimos meses,
tal como hemos señalado en
estas páginas, el girasol se ha
convertido en una de las es-
trellas de los cultivos españo-
les ante la política de ayudas
acordada por la Comunidad
Europea para compensar la
caída de cotizadcones que va
a suponer la eliminación de
los precios institucionales así
como las ventas a la interven-

ción. Frente a las más de 60
pesetas que realmente esta-
ban recibiendo los agriculto-
res vía precios en las últimas
campañas, en la próxima, los
agricultores recibirán simple-
mente los precios que existan
en el mercado internacional,
entre unas 20 y 25 pesetas.

La política de ayudas dis-
puesta por la Comunidad
contempla una asignación
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para España de unos 60.000
millones de pesetas corres-
pondientes a una cifra máxi-
ma garantizada de 1.411.000
hectáreas. Esa cantidad se ha
distribuido por hectáreas de
cada zona en función de sus
rendimientos históricos en
base a sus resultados en ce-
reales. De acuerdo con estas
cifras contenidas en el Plan
de Regionalización, existen
unas ayudas que llegan has-
ta las 146.000 pesetas cuan-
do se trata de las superficies
en regadío con rendimientos
de 8.300 kilos por hectárea y
con un mínimo de 15.000 pe-
setas para tierras con rendi-

E^OY'
Por VIDAL MATE

mientos por hectárea de 900
kilos.

A manera de documenta-
ción y elemento de consulta,
este es el contenido de ese
plan de regionalización don-
de se contemplan las ayudas
por hectárea para la produc-
ción de girasol durante la
próxima campaña, bien en-
tendido que es SIEMPRE
QUE NO SE SUPERE EL
TECHO DE 1.411.000 hec-
táreas fijado por Bruselas.
Por cada 1% que se supere
esa cantidad a nivel nacional,
se reducirá también la ayuda
en el mismo porcentaje.

IMPORTE INDICATIVO DE LAS
AYUDAS POR HECTAREA AL

CULTIVO DEL GIRASOL EN ESPAÑA
ANTE LA CAMPAÑA 1992/93

Estrato de rendimiento
base cereales (Tm/ha)

SECANO
4,3

3,7

3,2

2,7

2,2

1,8

1,3

0,9

REGADIO

8,3

7,3

6,2

5,2

4,0

Miles pta/ha

75,7

65,1

56,3
47,5

38,7

31,7

22,9

15,8

146,2

128,6

109,2

91,6

70,4

El cálculo se ha efectuado sobre la base de un montante de 292
Ecu/ha, un rendimiento medio nacional de 2,S Tm/ha y un tipo verde
de i Ecu = 150,828 pta, vigente en la campaña 1991 /92.

1ensa dos veces
bacalera se 1o p ^.

T a ^.:

ELOSUA
en la estacada

A pesar de las prisas impul-
sadas por la Administración
hace ya unos meses para bus-
car soluciones definitivas y de
estabilidad a los problemas de
Elosúa, el grupo aceitero con-
tinúa sin clarificar su situa-
ción. Algunos medios en el
sector piensan que el princi-
pal y casi único objetivo de la
Administración eraquitardel

medio a Marcelino Elosúa co-
mo gerente con plenos pode-
res de la empresa. Logrado
ese objetivo, no se han busca-
do con la misma celeridad so-
luciones para un grupo don-
de se rumorea incluso de que
la propia marca Carbonell no
sería propiedad del grupo
Elosúa sino de Marcelino Elo-
súa a través de una empresa
paralela.

Durante los últimos meses
del pasado año, toda la Ad-
ministración en pleno trató de
buscar soluciones para lograr
una nueva formación del ac-
cionariado de la empresa acei-
tera donde Patrimonio y
Forppa cuentan con el 27%,
24,9% Koipe, 10% el Banco
Pastor y el 14% restante de la
familia Elosúa. Tanto Econo-
mía como Agricultura esta-
ban de acuerdo en poner fue-
ra de la gestión de la empresa
a Marcelino Elosúa que repre-
sentaba a la familia a través
de Consejeros Empresariales.
El objetivo era que un nuevo
socio se hiciera tanto con el

paquete en manos del Banco
Pastor y que en reiteradas
ocasiones habfa manifestado
su intención de vender cuan-
do la Administración se lo pi-
diera.

Por parte de la Administra-
ción, tras muchos sondeos, al
final se optó porque el nuevo
socio de Elosúa fuera la pro-
pia Tabacalera que está de-
mostrado vale igual para un
roto que para un descosido.
Decidido quién iba a ser ese
nuevo socio, el Consejo de
Administración del grupo
Elosúa acordó eliminar como
consejero delegado a Marce-
lino Elosúa, al presidente Je-
sús Prieto y nombrar como
nuevo presidente a Fernando
Ballestero. Pero, realizado ese
trámite, hasta la fecha no se
han tenido nuevas noticias so-
bre la posición real de Taba-
calera a la hora de hacer su
desembarco en Elosúa.

Según parece, el problema
es el precio. Tabacalera y la
familia Elosúa en la figura de
Consejeros Empresariales, no
están de acuerdo sobre el pre-
cio de las acciones de la em-
presa. Por otra parte, tras la
presión informativa a que ha
estado sometida la empresa en
el pasado, sus actuales res-
ponsables, consideran que
por el bien del propio grupo
es preferible una menor apa-
rición en todos los medios de
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Economía quería su liquidación total

comunicación y poder plan-
tear el futuro sin sobresaltos.

Tabacalera no está dispues-
to a comprar las acciones que
pudieran estar en venta en
Elosúa a cualquier precio.
Aunque ha sido el socio ele-
gido por los accionistas mayo-
ritarios, Tabacalera espera
conocer los resultados del úl-
timo año para hacer una me-
jor valoración del grupo.

A un lado las versiones y
las posiciones oficiales, todo
parece indicar sin embargo
que Tabacalera fue elegida
como última instancia desde
las esferas oficiales como una
salida coyuntural al problema
de Elosúa al no existir con-
fianza en la gestión de Mar-
celino Elosúa. Tabacalera no
tiene vocación de futuro en el
sector de los aceites como en
el conjunto de la esfera agroa-
limentaria donde en los últi-
mos años ha seguido una po-
lítica contradictoria.

Como resultado de todo
ello, Elosúa sigue sin un nue-
vo socio y causa cierta extra-
ñeza que se produzca ahora
este parón tras las primas de-
mostradas en los últimos me-
ses para resolver la situación
de la empresa.

MERCO,
los restos de un proyecto

de imperio
Mercado en Origen Merco,

empresa pública fundamen-
talmente de operar en los mer-
cados en origen, ha estado a
punto de ser eliminada del
mapa de acuerdo con las po-
siciones mantenidas en los úl-
timos meses por el Ministerio
de Economía y Hacienda a
través del Patrimonio del Es-
tado. Los esfuerzos en este ca-
so de Agricultura y el recha-
zo que esa medida ha provo-
cado en medios agrarios ha
dado lugar a que se modifique
sustancialmente la propuesta
que el gobierno apruebe al fi-
nal un proyecto por el que se
continúa la reestructuración
de esta empresa pública para
limitar sus actividades aunque
no su liquidación. A1 cierre de
este número, aunque práctica-
mente se había llegado ya a
un consenso entre Economía
y Agricultura sobre este pro-

VA A SEGUIR
SU REESTRUCT.URACION
SU PERSONAL, ACTIVIDAD Y CENTROS

yecto, se mantenían los inte-
rrogantes sobre la última de-
cisión.

Merco se constituyó con el
fin de servir de instrumento
para organizar los mercados
en origen en colaboración con
el sector agrario para regular
la oferta y mantener cuando
menos las cotizaciones. Prác-
ticamente cada Administra-
ción y cada responsable de
Merco tuvieron sus própios
proyectos para esta empresa
y, fruto de ello ha sido tam-
bién un cierto clima de ines-

/lustración del Consejo Regulador de !a Denominación Específica Jijona.

tabilidad de la misma, aunque
siempre mantuviera su voca-
ción de origen. Pero, los cam-
bios más significativos en la
misma se produjeron a partir
de 1982, tras la Ilegada de la
Administración socialista y
con Vidal Díez Tascón al
frente de Merco.

En una primera fase, se
consideró la posibilidad de
que el futuro de Merco pasa-
ra por su privatización a las

cooperativas. Hubo unos pri-
meros intentos, pero no exis-
tió una comunidad de ideas
entre lo que eran y querían las
cooperativas y los planes de
expansión del imperio que te-
nía Vidal Díez Tascón desde
las operaciones en origen has-
ta la distribución. El nuevo
presidente dejó muy pronto a
un lado sus proyectos con las
cooperativas y se lanzó a una
carretera en solitario llena de
algunos aciertos como la
compra a buen precio de Ol-
cesa o la potenciación de la
marca Caosur de la vieja Ute-
co, pero plagada de otros mu-
chos y más graves errores que
pusieron hace dos años a la
empresa al borde de la quie-
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MERCO

bra y que todavía se mantie-
ne en este momento a pesar de
la buena gestión de los últi-
mos dieciséis meses y de la po-
lítica de cierres y reestructu-
ración Ilevada a cabo.

A octubre de 1990, los re-
sultados de los negocios ope-
rativos de Merco arrojaban
unas pérdidas de 3.649 millo-
nes de pese[as y de algo más
de 6.000 millones de pta si se
tienen en cuenta los gastos fi-
nancieros. Un año más tarde,
a la misma fecha, los resulta-
dos de los negocios operaivos
arrojaban un beneficio de 250
millones de pesetas, aunque,
si se suman los gastos finan-
cieros que se arrastraban del
pasado, las pérdidas seguían
siendo altas con casi 2.900 mi-
]lones de pta.

Los números rojos de Mer-
co se sitúan todavía en unos
10.700 millones de pta mien-
tras los créditos entre corto y
largo plazo superan los 20.000
millones de pta. La empresa
ha Ilegado a soportar un en-
deudamiento superior a los
43.000 millones de pta.

El nuevo equipo de Merco
encabezado por Enrique Ló-
pez desarrolló durante el úl-
timo año una serie de actua-
ciones entre las que destacan
la reducción de la plantilla
central en un 36%, los gastos
de personal en un 35% así co-
mo la venta de todo lo rela-
cionado con Mercodistribu-
ción. En este momento, ya se
ha vendido Olcesa al holding
público de aceites Alicesa y se
negocia también la venta de
Coosur.

Los graves problemas que
subsisten en Merco han dado
lugar a dos posiciones dife-
rentes en el marco de la Ad-
ministración. Desde el Patri-
monio del Estado se sostenía
que la mejor salida era la li-

quidación de la empresa con
ventas de sus centros a la ini-
ciativa privada. Ello suponía
tapar inicialmente un agujero
de más de 10.000 millones de
pta y asumir además el coste
de la liquidación. En el mejor
de los casos, los responsables
del Patrimonio aceptaban una
futura constitución de otra
firma solamente para operar

en origen en los mercados de
cereales.

La postura defendida por el
Ministerio de Agricultura, so-
cio minoritario en Merco era
proseguir con el actual proce-
so de reestructuración liqui-
dando los centros no activos
y aquellos que arrojan mayo-
res pérdidas, salvo en algunos
casos donde sean unas pérdi-
das asumibles por ser bajas en
comparación con el efecto
que pueda suponer ese merco
para una determinada zona.
Esta postura significa que la
Administración deberá poner
sobre la mesa los millones que
queden para cubrir ese aguje-
ro superior a los 10.000 millo-
nes de pesetas y que no se
aporten por la venta de acti-
vos entre los que destaca el
precio de Coosur con el 7%
de la venta de aceite de oliva
en España.

A1 cierre de este número, se
daba prácticamente por hecho
que no habría liquidación a la
brava de Merco y que en su
lugar se iba a mantener una
empresa reestructurada ope-
rando fundamentalmente en
cereal y en algunos productos
hortofrutícolas donde eran
actividades complementarias.
A corto o medio plazo se ba-
raja también la posibilidad de
que cooperativas y comunida-
des autónomas entren tam-
bién en el capital de Merco
hasta tenr una posición mayo-
ritaria.

Fesa - Enfersa consiguió quF

de salvaguardia a las import;

El control
de los fertilizantes

Una parte de los fertilizan-
tes continuarán este año con
la cláusula de salvaguardia

para limitar sus importacio-
nes de acuerdo con la decisión
adoptada en su día por la Co-

munidad Europea y la orden
correspondiente de la Admi-

nistración española. Los fa-
bricantes españoles integrados
prácticamente en su totalidad

en el grupo Fesa-Enfersa, con
el apoyo del Ministerio de In-
dustria, han logrado un nue-
vo triunfo en sus reivindica-
ciones en contrá de los intere-
ses del sector agrario. Lo que

resulta dudoso es si realmen-
te con esa cláusula van a sal-
var sus graves números rojos
consecuencia de su incapaci-
dad para adaptarse a las con-
diciones del mercado nacional
tras haber pasado docenas de
años en régimen de monopo-
lio haciendo y deshaciendo
tanto en producción como en
precios. El campo es en teo-
ría el principal perjudicado
aunque la situación de caos en
que se encuentra Fesa-
Enfersa, con la obligación de
bajar precios en muchos casos
únicamente para obtener di-
nero contante y sonante con
el que hacer frente a sus pa-
gos diarios, ha hecho que la
cláusula no' haya supuesto
ningún problema de precios al
alza para los agricultores es-
pañoles.

Con el fin de hacer frente
a las importaciones en

aumento que han llegado a
suponer hasta e140% del mer-
cado nacional de fertilizantes,
los industriales españoles
agrupados en Fesa-Enfersa
lograron para 1991 la aplica-
ción por parte de la CE de
una cláusula de salvaguardia
por la que se limitaban las im-
portaciones de urea a 201.000
toneladas, a 117.000 tonela-
das de nitrato de amonio y
147.000 toneladas de comple-
jos de un contenido en nitró-
geno superior al 10%. Estas
limitaciones afectaban sola-
mente a compras hechas en el
resto de la CE mientras que-
daban libres las compras en
terceros países solamente tras
cumplirse el documento de
notificación previa en Indus-
tria.

Los resultados del último
año pusieron de manifiesto
que las importaciones se ha-
bían mantenido igualmente
muy altas y que los productos
que no venían de la CE llega-
ban desde terceros países. El
problema, además de fronte-
ras era de competitividad de
la industria española.

A la vista de esas circuns-
tancias, las industrias y el pro-
pio Ministerio, como si los dos
tuvieran los mismos inte-
reses frente a los agricultores,
plantearon a Bruselas la nece-
sidad no solamente de prorro-
gar la cláusula anterior sino
de aumentar la misma a otros
productos y extender también
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;ruselas prorrogase la cláusula

;iones

las prohibiciones en razón de
su procedencia. Esta petición
se producía a pesar de que los
tiempos no son realmente los
más propicios cuando la eco-
nomía internacional y las ne-
gociaciones en la Ronda Uru-
guay se enfocan fundamental-
mente hacia la liberalización
de los mercados.

La Comunidad Europea, a
las puertas del mercado úni-
co se destapó a finales de año
autorizando por última vez la
prórroga de la claúsula de sal-
vaguardia y mantuvo asimis-

mo las notificaciones para las
compras en terceros países.
Fue una medida rechazada
por los agricultores, pero que
tampoco satisfacía las pro-
puestas de los industriales pa-
ra quienes una buena limita-
ción de entradas debería ha-
ber supuesto unos mayores in-
gresos al menos en 12.000 mi-
Ilones de pesetas.

Tal como se esperaba en
medios agrarios o se temía en
la industria española, la cláu-
sula de salvaguardia no ha
servido por el momento para

mucho, si se tiene en cuenta
además la grave situación de

las empresas españolas. Ya no
son los importadores quienes
bajan los precios para ganar
mercados y lograr unas mayo-
res ventas o más número de
clientes. Es la propia Fesa-

Enfersa la que, a la vista de
sus graves problemas finan-

' cieros se ve en la necesidad de
tirar precios en los mercados
para obtener una liquidez que

les permita ir haciendo los pa-

gos de cada día. Muchos tra-
bajadores de Fesa-Enfersa

han tenido que cobrar en es-
pecies adquiriendo algunos

miles de toneladas de fertili-
zantes que luego han vendido

en el mercado.
En estas circunstancias, el

futuro de Fesa-Enfersa se pre-
senta totalmente negro. No
hay compradores extranjeros
que se muestren dispuestos a
hacerse con este negocio hoy
ruinoso con un agujero de
más de 120.000 millones de
p[a y que tenía unas pérdidas
mensuales no inferiores a los
1.000 millones de pta. Firmas
como Elf, Kemira o Norskh-
ydro se han alejado de la ope-
ración mientras los actuales
responsables de la empresa
Ercross, tras vender y sacar
unas buenas rentas a diferen-

tes activos, abogan ahora por-
que sea nuevamente la Admi-
nistración quien se haga car-
go de la empresa por entender
que se trata de un sector es-
tratégico para un país y que
debería estar en manos públi-
ca. La pregunta es por que, si
era un sector estratégico, se
vendió en su día el grupo Kío.

Sería al final lamentable
que, al final los errores y los
negocios de algunos en KIO
hubieran de caer en el saco ro-
to del Estado y, en definitiva
de los contribuyentes cuando
ya han agotado otras salidas
que tenían como principal

perjudicado al agricultor
comprador de fertilizan-
tes.

Nuevo real decreto para mejorar
estructuras en explotaciones
agrarias

El recambio
del 808
Las Comunidades Autónomas
asumen una cofinanciación
del 30°^ de las ayudas

El Ministerio de Agricul-
tura ya tiene en marcha des-
de primeros de este año el real
decreto que ha sustituido al
conocido familiarmente como
el 808 y que ha estado en vi-
gor prácticamente dos años,
entre 1989 y 1991. La fuerte

demanda de ayudas para pro-
yectos habida en aquel mo-
mento, la falta de rcursos su-
ficientes para hacer frente a
las ayudas comprometidas y
la no existencia de una convic-
ción sobre el buen fin de los
recursos entregados aconseja-
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LA NOTICIA EN EL CAMPO Por VIDAL MATE

^^ ^^ l, pttr ^ ^^ ^

ron al actual equipo del Mi-
nisterio de Agricultura cerrar
la ventanilla la primavera pa-
sada a iniciar automáticamen-
te un proceso de negociacio-
nes con organizaciones agra-
rias y, sobre todo con comu-
nidades autónomas, para po-
ner a disposición de
agricultores y ganaderos una
nueva disposición que sustitu-
yera a la anterior y que ade-
más eliminase los problemas
de aplicación que se habían
detectado en el pasado.

La Administración prome-
tió este nuevo real decreto an-
tes de fin de año y, con mu-
chas dificultades lo cumplió.
EI gobierno aprobó a la vez
tanto esta disposición como la

tituye una garantía de que va
a existir un mayor contro] so-
bre los proyectos.

Con la disposición anterior,
los agricultores Ilegaban a re-
cibir en algunos casos hasta
un 4001o de subvenciones. En
la nueva normativa se rebaja
la cuantía de esa ayuda y,
además, se introduce a partir
de los dos, tres o cuatro mi-
Ilones de pta, según los casos,
la obligación de que las ayu-
das sean solamente vía sub-
vención a los tipos de interés.
Para el Ministerio de Agricul-
tura, eso es una forma de pro-
mover más el estímulo empre-
sarial. Para el sector, se trata
simplemente de reducir las
ayudas y lograr que los recur-

millones para las explotacio-
nes de vacuno de leche, se
concederá una subvención di-
recta del 25010. A partir de
esas cantidades, los proyectos
dispondrán de una línea de
ayudas vía reducción de los ti-
pos de interés en las institu-
ciones de crédito concertadas
donde se hayan pedido los
préstamos. La prima de ins-
talación para los agricultores
de hasta 40 años pasa de
900.000 a 1,5 millones de pe-
setas con un trato más favo-
rable cuando se trate de zonas
despobladas o de montaña.

Entre otros muchos aspec-
tos, el nuevo texto contempla
destacables novedades entre
las que destacarían las si-

guientes: se duplica el volu-
men de la inversión bonifica-
da que pasa a 18 millones de
pta para los agricultores indi-
viduales y a 55 para entidades
asociadas. Las ayudas se con-
centran en los agricultores a
título principal que obtiene la
mayoría de sus ingresos de la
actividad agraria. Se fomen-
ta una diversificación de ren-
tas para realizar actividades
en el medio rural ajenas a la
producción agrícola o gana-
dera tales como ocio, artesa-
nía, caza, comercialización
etc... La edad del agricultor
joven se amplía a los 40 años.
La nueva disposición ha sido
recibida, en principio con si-
lencios y algunas críticas.

Datos del COPA
Rentas a ]a baja

referida a la ordenación del
sector de la leche de vaca.

Para la aplicación de este
real decreto este año, la Ad-
ministración dispondrá de un
total de unos 30.000 millones
de pta entre los recursos del
Ministerio de Agricultura y
los que pongan sobre la mesa
las Comunidades Autóno-
mas. Un paso importante pa-
ra la Administración central
ha sido lograr que las autono-
mías aporten hasta e130o1o de
las ayudas. Ello, además de
suponer un ahorro para el Mi-
nisterio de Agricultura, cons-

sos públicos lleguen a un ma-
yor número de proyectos. Por
otra parte se espera que, me-
diante la vía de las subvencio-
nes a los intereses, se produz-
ca también una selección de
demandantes ya que muchos
no son proclives a solicitar
créditos, aunque sea a unos
bajos tipos de interés.

Con el nuevo real decreto,
para los dos primeros millo-
nes de los grandes proyectos,
los tres primeros millones pa-
ra los pequeños agricultores y
los cuatro primeros cuatro

^^ Dúrante ^eI frltimo^^año, ^se-
gún los datos provisionales

I'elaboradns par el Comité de
I Organizacicrnes A$rarias de Ia

CE (Ct)PA), el podér adquisi-
tivo de las rentas agrarias ha
tenído una grave c^ísía en ta-
`da la Camunídad Europea:
Este tlescenso ha llegado has-
ta el ^3007o en T)inamarca^ a^ aI
2001o en Alentania mientras so^
lamente Grecia, ltalia y Ha-
ianda tiencn ligeras crecitnien-
tos. Para España, los Enismds
estudias hablan de un descen-
so de las ventas en tin 9070> un
porcentaje ligeramenté par en-

^^^^ cima ^de la media crsmunitaría
que se sittía en un descénso del-
g,_,^70.

Ue acuerdo can los datas
maneja^fos por el C(3PA, este
nuevo deterioro de las ventas

^ en eL marco comuttitario^ ha^
obede^ida espeeialmentc a tres
razoríes. En primer íugat, una
continuación de la grave crisis
que estaba sopartarida ya Ia
ganadería de vacuno de carne.
Los precios siguieron a la ba-

^ ja y etio arrástrd ert algún ^^mó-
mento tan^biért las catir^cianes
^le atras carrtes. La gr^vedad
del prablema en el sector de

vacuno de earne hace que Ias
principales países afectados en
sus rentas sean también las:que
tienen una cabaña gataadera
^uerte camo Dinannarca y Ale-
nlania. ^unto a la carrie de va»
cuno, también ha tenida una
fuerte r^percusión la evaltación
del sectar de ía leche de vaca
dande a úna reduccisSn de la
oferta se ha sumada tarnbién
un descrnso en las precios ^n
tprt►o al 2070. F'inalmertte se ha
prriducido tambiért uri descen-
so en las producciones vege-
tales^. ^ ^

Par sectores, aunque las da^
toy san tadavfa provisíonales
y, en algurtos casos parci^les, '
destaca el maI allo de ta carne "'.
de vacuna. '

En euantó a las castes agri- ..
coías, segun et^^ COi'A, ett 19511 '^^
habrian subido un ^°lo. La uti^ I
Iización de fertilizarttes cayó el
St7o.

En térrriirios natninales, la
renta agrícola neta en tada ia
CE bajá en 1991 en una media
d^t 7^a.

Un mal año para el catnpa
a las puertas de las reformas y'
de] acuerda en el GATT.
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PIENSOS
ESPUNY

LA MEJOR RELACION CALIDAD - PRECIO

• Soporte mejor la entrada a la C.E.E.
• Ofrecemos calidad y suministro constantes durante todo el año
• Añadimos l0^lo 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 1007o DE
MELAZA, SACO E IVA

Puestos sobre camión en fábrica
ESTACION DE LINARES-BAEZA (Jaén)

Pulpa de aceituna .... 7,50 Pts./kg. + 6°1o IVA
Harina de girasol .... 17,50 Pts./kg. + ó01o IVA
Pienso n.° 1........... 15,00 Pts./kg. + ó^lo IVA
Pienso n.° 2........... 13,00 Pts./kg. + 601o IVA
Pienso n.° 3........... 11,00 Pts./kg. + 601o IVA

Soliciten amplia información al fabricante:

DANIEL ESPUNY, S.A.
Apartado 10 - Tels.: (953) 69 08 00 y 69 47 63
ESTACION LINARES-BAEZA (Jaén)
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La baja producción de trigo USA duran-
te la pasada campaña, las necesidades de
abastecimiento de algunos países africanos
y asiáticos, la situación precaria de las anti-

guas repúblicas soviéticas, están haciendo su-
bir los precios del trigo en los mercados in-
ternacionales.

Las últimas estimaciones del USDA sobre
la cosecha norteamericana la sitúan en 54 mi-
llones de toneladas (20 millones menos que
en la cosecha anterior). A1 mismo tiempo se
prevé un incremento de las expor[aciones es-
tadounidenses, a lo largo de 1992, ya que pa-
sarían estas a ser de 33 millones de tonela-
das frente a 29 en 1991.

En nuestro país la cosecha fue corta en tri-
go blando, 4,3 millones de toneladas, aun-
que excedentaria en trigo duro, 1,1 millones
de toneladas. Esto ha hecho que -pese a la
opinión en contra de los representantes
españoles- se haya aumentado desde
650.000 hasta 750.000 toneladas el «te-
cho indicativo» de las cantidades de tri-

Cuadro N° 1

COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE TRIGOS, HARINAS
Y SEMOLAS DE TRIGO

1990 1991
CONCEPTO

Tm

(hasta 29 Diciembre)
Tm

A) IMPORTACIONES

-Trigo panificable 211.717 968.477
-Trigo forrajero 351.468 400.730
-Trigo duro

B) EXPORTACIONES

73.218 52.869

-Trigo panificable 153.512 49.450
-Trigo duro 92.387 178.655
-Harina de trigo 40.617 16.594
-Sémolas de trigo 130.972 190.917

Fuente: SENPA.



O
go panificable que España recibirá duran-
te la campaña 1991 /92 procedentes de los
demás países comunitarios.

En el cuadro n° 1 tienen nuestros lecto-
res las importaciones y exportaciones espa-
ñolas de trigos, harinas y sémolas durante
1991 en comparación con 1990.

En el mercado nacional los precios del tri-
go blando panificable marchan muy por en-
cima de los precios de compra por la inter-
vención. Y esto ocurre incluso en Castilla-
León, donde habitualmente suelen registrar-
se cotizaciones inferiores a la media de las
demás regiones productoras. Encontramos
en origen trigos blandos panificables a 27-28
pta/kg en la Cuenca del Duero, 29-30 en An-
dalucía y 32 pta/kg en Albacete. El trigo du-
ro se vende a 30,50 pta/kg en Córdoba y a
31,50 pta/kg en Aragón. Los precios en des-
tino del trigo blanco oscilan entre 30 y 36
pta/kg según orígenes, calidad y fuerza de
la mercancía.

Continúa disminuyendo en nuestro país la
superficie destinada al cultivo de cebadas de
seis carreras. En el cuadro n° 2 aparecen las
primeras estimaciones del Ministerio de
Agricultura sobre superficies sembradas de
esta especie en 1992. Completamos la in-
formación recordando que en 1989 se habían
sembrado 1.846.400 hectáreas de cebada
pienso que en 1990 se redujeron a 1.821.400.

El mercado de la cebada ha ido mejoran-
do desde principios de campaña y en enero

las de dos carreras se han situado ya por en-
cima del precio de compra del SENPA, que
desde comienzos de año es de 23,80 pta/kg.
El precio medio ponderado en origen para
las cebadas tipo I(cerveceras) es de 24
pta/kg con pequeñas desviaciones respecto
a esta media ya que se han acortado las di-
ferencias entre unas y otras Comunidades
Autónomas. Las cebadas tipo II (pienso) ob-
tenían durante enero un precio medio de
23,40. En fábrica de piensos compuestos las
cebadas entraban entre 24 y 26 pta según
densidades, orígenes y calidades del pro-
ducto.

En el cuadro n° 3 se detalla el comercio
esterior de las cebadas junto con el de otros
cereales pienso.

Cuadro N° 2
SUPERFICIES SEMBRADAS DE CEBADAS

DE 6 CARRERAS EN 1991 y 1992

COMUNIDADES
AUTONOMAS

1991
ha

1992
ha

Galicia 1.515
Cantabria 250
Navarra ] 02. l45
Rioja 2.300
Aragón 400.695
Cataluña 141.047
Baleares 11.000
Cas[illa-León 475.200
Madrid 7.000
Castilla-La Mancha 380.700
C. Valenciana 10.950
Extremadura 30.000
Anda)ucía 165.500
Canarias 450

TOTAL ESPAÑA 1.809.752

I.505

103.150
2.300

356.110
14L100
12.000
455.300
6.000

392.000
10.850
40.000
I55.000
450

1.745.765

Las últimas estimaciones de las produc-
ciones españolas de maíz y sorgo en la pre-
sente campaña comercial 1991/92 ascienden
a 3.200.100 y 103.600 toneladas respectiva-
mente. En el caso del maíz supone un incre-
mento del 3,7% pero en el caso del sorgo este
aumento es del 20,2%.

El precio del maíz nacional se ha ido de-
fendiendo en enero porque no han ilegado
todavía las importaciones del cupo de maíz
USA; operaciones con prelevements reduci-
dos que se espera entren masivamente entre
marzo y abril. En Badajoz el maíz se vende
sobre almacén de agricultor a 26,75 pta/kg,
en Sevilla a 27 y en Navarra a 27,50. A su
entrada en las industrias transformadoras el
maíz nacional se pagaba a 28-28,50 y el de
importación, francés, a 28 pta/kg.

Las importaciones de maíz relativas a
1991, junto con las de sorgo y cebada, figu-
ran en el mencionado cuadro n° 4.

Cuadro N° 3

COMERCIO EXTERIOR DE
CEREALES-PIENSO.

AÑOS 1990 y 1991

1990 1991
CONCEPTO

Tm

(hasta 29 Dicfembrc)
Tm

A) IMPORTACIONES

-Cebada 17.637 98.255
-Maíz 1.584.154 1.444.918

-Sorgo 282.442 230.109
-Trigo forrajero

B) EXPORTACIONES

351.468 400.730

-Cebada 916.009 554.514
-Maíz 128.481 2S7.9S7

Fuente: MAPA Fuente: SENPA.
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MERCADOS AGRARIOS

Cuadro N° 4

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE
PRODUCTOS SUSTITUTIVOS DE LOS

CEREALES Y PRODUCTOS PROTEICOS

1990
PRODUCTOS Tm

Tm

Gluten de maíz 577.082
H eces de cervecería 109.180
Pulpa de agrios 27.322
M andioca 705.717
Torta de germen de maíz I19.951
H abas 103.528
Guisantes 99.684
Soja grano 2.137.G22
Soja harina 857.250
Soja torta 465.050
H arina de girasol 29.973
Torta de girasol 23.970
Colza harina 32.662
Colza torta 73.315

Fuenie: SENPA

Según la FAO la producción mundial de
arroz cáscara se ha reducido esta campaña
a 521,5 millones de toneladas frente a la co-
secha record de 1990 que ascendió a 524,4.
Este descenso de la producción se debe a la
menor cosecha del continente asiático.

En España, la última estimación del MA-
PA respecto a la cosecha de la campaña co-
mercial 1991 /92 es de 586.600 toneladas, un
3% más que en la anterior temporada. Pese
a ello los precios cursan altos, 5 ó 6 pta/kg
por encima de los que se registraban el año
pasado por estas mismas fechas. El arroz ín-
dica se vende a 46 pta/kg y el bahía a 44 so-
bre almacén de agricultor.

E^tiste preocupación entre los arroceros es-
pañoles por los riesgos que han de darse al
cultivo a partir de la pró^tima primavera. Los
embalses de las cuencas del Guadiana y del
Guadalquivir estaban, a mediados de ene-
ro, con menos del 30% de su capacidad y
los del Segura con menos del 15%.

1991
(hasta el 29 Diciembre)

Tm

551.036
129.239
29.234

967.727
163.625
123.820
121.809

2.353.222
899.567
403.912

7.209
13.625
28.013
29.498

La escasez de lluvias caídas durante el ofo-
ño pasado está preocupando no solo a los
agricultores sino también a los ganaderos
que se ven obligados a complementar la ali-
mentación de sus rebaños con piensos com-
puestos y alfalfa.

El precio del heno de alfalfa se mantiene
entre 16 y 17 pta/kg en la Cuenca del Ebro,

pero llega hasta las 20 pta/kg en Murcia y
en la Cuenca del Duero.

La producción comunitaria de forrajes de-
secados se elevó en 1991 a 3,3 millones de
toneladas (3,2 en 1990), de esta cantidad
unas 370.000 toneladas corresponden a fo-
rrajes desecadas se elevó en 1991 a 3,3 mi-
llones de toneladas (3,2 en 1990), de esta can-
tidad unas 370.000 toneladas corresponden
a forrajes desecadas directamente al sol.

En el cuadro n° 4 podrán ver nuestros lec-
tores cuales han sido las importaciones de
productos sustitutivos de los cereales y pro-
ductos protéicos en 1990 y 1991.

En el mercado de productos de alto con-
tenido en proteína encontramos que la tor-

Cuadro N° 5
SERIES HISTORICAS DE LAS PRODUCCIONES

ESPAÑOLAS DE LEGUMINOSAS DE
CONSUMO HUMANO

AÑO
JUDIAS
miles/Tm

LENTEJAS
miles/Tm

GARBANZOS
miles/Tm

1940 146,8 14,8 195,2
1950 70,5 15,6 148,2
1960 139,3 23,9 120,5
1970 116,2 31,2 89,3
1980 80,R 56,1 60,7
1985 70,8 48,5 57,3
1986 76,8 40,7 57,8
1987 72,3 54,4 64,3
1988 61,2 47,3 53,9
1989 56,4 30,0 47,2
1990 53,7 27,1 59,2
1991 50,4 20,7 39,7

Fuente: MAPA
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SEMILLAS

PACIFICO
Investigación y R¢ndimi¢nto

SEMILLAS PACIFICO ocupa un lugar
de vanguardia en el panorama mundial de
la investigación, mejora y obtención de hí-
bridos de girasol, dedicándole gran canti-
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riedades propias de habas, cártamo y trigo.
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ta de soja ha subido hasta las 24,25 pta/kg
sobre extractora catalana, que la torta de gi-
rasol se paga a 16,50 pta/kg sobre extracto-
ra andaluza. La harina de pescado a 62
pta/kg, mercancía importada sobre muelle
de Tarragona.

Salvados de trigos finos a 19,50 y pulpa
de remolacha de 17,25 sobre azucarera del
Duero. Garrofa molida a 16 pta/kg sobre
almacén troceador en la región valenciana.
Cilindro de arroz a 20,50 pta/kg y morret
a 22 sobre camión situado en molino arro-
cero.

La comercialización de las leguminosas de
consumo humano sigue teniendo problemas
en nuestro país. Tan solo aquellos produc-
tos que están muy acreditados tienen un mer-
cado asegurado. Las otras legumbres, de me-
diana calidad y escaso renombre, no logran
competir con las mercancías importadas. Ha
Ilegado, para garbanzos, lentejas y judías,
lo que pudiéramos llamar la hora de la in-
flexión, el momento -en definitiva- a par-
tir del cual estamos consumiendo mayores
cantidades de mercancías importadas que
nacionales.

La explicación es clara: para la refección
colectiva (hospitales, cuarteles, colegios,
etc.) los garbanzos mejicanos, las judías tur-
cas o norteamericanas las lentejas canadien-
ses son baratas, no presentan generalmente
problemas de cochura ni de agusanamiento
y están disponibles en cualquier época del
año.

En el cuadro n° S tenemos la serie histó-

rica de las producciones españolas de las tres
leguminosas principales, que -como pue-
de verse- han ido declinando a lo largo del
tiempo.

Las cotizaciones de las judías oscilan en
origen desde las 200 pta/kg las planchetas
hasta las 100 las pintas, pasando por 130 las
canellini.

Las lentejas arrancan desde 8S pta/kg, las
rubias de La Mancha, hasta 140, las de Sa-
lamanca, llegando a haber operaciones pa-
ra mercancía muy selecta a 170 pta/kg en
origen.

Los garbanzos nacionales se venden en
origen entre 75 y 130 pta/kg, pero encon-
tramos garbanzos mejicanos desde 125
pta/kg en Lonjas de Barcelona y Valencia.

Respecto a las leguminosas pienso los in-
terrogantes son mayores. Producimos me-
nos de 100.000 toneladas de estas importan-
tes fuentes de proteína mientras que impor-
tamos 124.000 toneladas de habas secas
(lOS.800 de Polonia) y 121.800 toneladas de
guisantes (de ellas 104.000 de Francia).

Decididamente la producción española de
azúcar correspondiente a la campaña
1991/92 se ha quedado muy por debajo de
la cuota comunitaria. Sobre todo los resul-
tados de la Cuenca del Duero han sido de-
cepcionantes. Se han obtenido, entre la pro-
ducción veraniega y la de otoño-invierno, un
total de 902.000 toneladas de azúcar que no

alcanza para cubrir las necesidades del país
cifradas ya en 1,1 millones de tonela-
das/año. De las referidas 902.000 toneladas
corresponden 330.000 a la cosecha principal
del Sur y las 572.000 restantes a las zonas
Centro, Duero y Ebro. El detalle de la re-
molacha de otoño-invierno, en comparación
con la anterior campaña, figura en el cua-
dro n° 6.

Resulta difícil conciliar las peticiones de
incremento de cuota nacional con el hecho
de que ]levamos ya varios años sin superar
las 985.000 toneladas de azúcar de remola-
cha que, junto con las 15.000 de caña, cons-
tituyen el cupo español dentro de una Co-
munidad excedentaria que produce más de
14 millones de toneladas al año.

Los últimos datos del Ministerio de Agri-
cultura sobre el cultivo de la soja son decep-
cionantes. La superficie (y con ella la pro-
ducción) de soja se ha reducido en nuestro
país durante 1991 a 4.400 hectáreas (16.700
en 1990); en vez de las 41.900 Tm de pro-
ducto nacional que se molturaron en 1990
hemos pasado a 10.400. Cierto es que ha si-
do un año de transición en el que se restrin-
gieron las ayudas estatales y autonómicas
que antes se daban al sector, pero es la quin-
ta o sexta vez que fracasa la soja en España
mientras que en Italia, Francia y hasta al-
guno de los países del Este parecen haber
despegado definitivamente.

Hay rumores, en cambio, de que este año
se sobrepasa la SMG (superficie máxima ga-
rantizada) del girasol, que como recordarán
nuestros lectores es de 1.411.000 hectáreas.
Existen varios motivos para ello. EI prime-
ro es que la falta de lluvias está haciendo de-
sistir a muchos cultivadores ceralistas de po-
ner cebadas tremesinas y la superficie corres-
pondiente -ya labrada- podría destinar-
se a la siembra de girasol. EI segundo es que
las retiradas de tierras van a ser menos im-
portantes de lo que se pensaba en un princi-
pio. Frente a un millón de hectáreas para las
cuales se han solicitado compensaciones eco-
nómicas, parece ser que la Administración
podría concederle este derecho, como má-
ximo, a unas 200.000 hectáreas. En tercer
lugar, con referencia al regadío, resulta pre-
visible un acortamiento de las superficies de
maíz y de otros cultivos que exigen mucha
agua, lo que desviaría muchas parcelas ha-
cia el cultivo del girasol, con menores nece-
sidades hídricas.
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MERCADOS AGRARIOS

Cuadro N° 6

PRODUCCION DE
REMOLACHA AZUCARERA.

RECOLECCION OTOÑO-INVIERNO

CC.AA.
CAMPAÑA

1990/91

CAMPAÑA

1991/92

miles/Tm miles/Tm

País Vasco 124,6 102,3

Navarra 1,4 0,6

Rioja 173,9 I50,0

Aragón 4,2 3,2

Castilla-León 4.282,0 3.687,0

Madrid 3,1 2,1

Castilla-La Mancha 424,6 364,4

Andalucía 7,0 5,0

TOTAL 5.020,8 4.314,8

Fuente: MAPA

La Comisión Europea ha hecho suyo el
balance elaborado por el Comité de Gestión
de Vinos que reproducimos en el cuadro n°
7. Resulta asombroso el bajo consumo me-
dio comunitario que prevé el Comité de
Gestión: 37,74 litros por persona y año.

Como resultado de este balance sendos re-
glamentos de la Comisión han determinado
cantidades y precios de las destilaciones obli-
gatoria y de mantenimiento. La destilación
obligatoria ascenderá en la Comunidad a
15,6 millones de hectolitros, correspondién-
dole a Francia 100.000 hectolitros, a Italia

9.000.000, a Grecia 125.000 y a España
5.475.000 hectolitros (quedan exentas Astu-
rias, Baleares, Cantabria, Galicia, Guipúz-
coa y Vizcaya). EI precio al que se pagará
esta destilación obligatoria es de 0,94
ECUS/hgdo en el ámbito comunitario, ex-
cepto en España que se pagará a 0,89
ECUS/hgdo (equivalente a 133,33 pta/hgdo.

A la destilación de mantenimiento se des-
tinarán 6 millones de hectolitros que se dis-
tribuyen entre Francia (60.000 hl), Italia (4
millones), Grecia (75.000) y España

De «Vrnos de Exfremadura».

( I.865.000 hl) los cuales se pagarán a 2,63
ECUS en los tres primeros países y a 2,47
en el nuestro (370,04 pta/hgdo.).

El mercado nacional de vinos se mantie-
ne, pese a la anunciada retirada de más de
7,3 millones de hectolitros, a niveles bajos.
Los blancos comunes se pagaban en enero
a 265 pta/hgdo y los tintos de capa sencilla
a 280. Los tinos de doble capa estaban en-
tre 300 y 320 pta/hgdo. En Rioja tintos y
blancos entre 800 y 1.100 pta la cántara de
] 6 litros.
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Cuadro N° 7

BALANCE COMUNTTARIO ( PREVISION) CAMPAÑA VTTIVINICOLA 1991/92
(rn ! 000 A!)

Todos los vinos Vcprd Vino de mesa Los dcm^s vmos

Rúbncas
Towl

Tinto y
Blanco Tonl

Tinto y
Blanco Total

Tinto y
Blanco To[al

Tinto y
Bla°c°

rosado rosado rosado rosado

producción [otal: 148 432 77 233 71 199 46 785 21 584 25 20I 94 983 54 72l 40 262 6 664 928 5 7)6
- Zumos de uva 2 279 I 320 959 2 179 I 320 659 100 100
- Vinificación 146 153 75 913 70 240 46 785 21 584 25 201 92 604 53 401 39 403 6 564 928 5 636

Existcncias al comitnzo de la 120 674 60 737 59 937 71 652 33 763 37 669 44 277. 25 826 I A 446 4 750 I 146 3 602
nmpaña
- en la producción 82 511 41 661 40 850 52 OBS 23 562 28 523 29 905 17 952, I l 953 521 147 374
- en el comercio 38 163 19 076 19 087 I9 567 10 201 9 366 14 367 7 874 6 a93 4 229 I 001 3 228

Canudades disponibles al co-
mienzo de la campaña 266 627 136 650 130 177 I 18 437 55 347 63 090 137 076 79 227 57 849 I 1} 14 2 076 9 238

Importaciones:
- intra cur. I I

- extra eur. I 1 2 860 2 66G

Cantidades disponibl<s totalcs 269 687 1 I B 437 137 076 14 174

'Jtilizauonts internas 144 604 49 221 81 319 14 264
- consumo humano 125 450 46 632 70 279 8 539
- tnnsformanón: I B I84 2 170 10 352 5 662

pan destilación: 14 I58 2 170 6 976 ^ 5 612

- en aguardien[es } g58 3 858

- Reglamcn[o (CEE)
n° 822/87 10 SI2 2 170 6 776 1 566

- los dtm5s: 388 200 I88
para vinagre I 281 I 231 50
para vermut 2 145 2 145

- pérdidu: I 170 419 686 63

- en la produccibn 443 99 289 55
- en el comercio 291 70 219 2

Exportaciones:
- in[ra eur. I 1

- extra eur. 1 I(') 6 764 5 526 4 800 - 3 564

Existencias al tórmino dt la
campaña 118 1 19 63 686 50 957 3 474

- en la producción
- en el comercio

Variaciones en las existencias - 2 555 - 7 964 6 685 - 1 276

Grado de autoabastecimicnto 1,09 0,99 1,24 0,52

Consumo
(litro per cipita) 37,74 14,03 21,14 2,51

(1) Di(erencia entre exportación tolal e importación comunitaria.

Fuenie: (^omisión I^.urnnea

La última estimación del Ministerio de Agri-
cultura para el aceite de oliva se sitúa en
564.700 toneladas. De esta cantidad quizás
haya que rebajar 14 ó 15.000 toneladas per-
didas en Jaén por aceituna caída que no se
pudo aprovechar, por lo que la producción
real quizás haya quedado reducida a menos
de 550.000 toneladas. En el cuadro n° 8 da-
mos a conocer la última estimación oficial
que coincide sensiblemente con las anterio-
res. En medios industriales y mercan[iles del
ramo se habla, incluso, de sólo 450.000 to-

neladas como resultado final de la zafra acei-
tera 1991/92.

Los precios del aceite de oliva están retro-
cediendo en toda la Comunidad Europea.
En Italia se están alcanzando niveles de 4.000
liras por kg para el virgen fino frente a las
más de 5.000 que se conseguían hace unas
semanas. En nuestro país el refinable base
un grado se vende a 270 pta/kg, y el virgen
de 1° apto para envasar a 275. El refinado
está a 290.

A la vista de estas disminuciones de pre-
cios la Comisión Europea ha decidido sub-
vencionar el almacenamiento privado de los
aceites de oliva comunitarios. Por cada pe-
riodo de 60 días que el aceite permanezca
en almacenes privados, el FEOGA pagará
3,5 ECUS/100 kg, previa presentación de
pruebas de que el producto ha sido almace-

nado efectivamente. La cantidad máxima
que puede ser objeto de esta subvención a
los stocks es de 200.000 toneladas.

Según ANES (Asociación Nacional de ex-
tractores de Soja) en 1991 se molturaron
2.420.100 toneladas de habas de soja, la ma-
yor parte de ellas procedentes de la impor-
tación. Se obtuvieron 435.600 toneladas de
aceite de las cuales 154.000 se destinaron al
mercado interior (hasta la desaparición del
«stand-still» las ventas interiores eran de so-
lamente la mitad de dicha cifra). Hay que
consignar entre las exportaciones de aceite
de soja una de 96.000 toneladas a los países
de la CEE por un valor superior a los 5.000
millones de pesetas.

Los precios del aceite de orujo refinable
están bajando aceleradamente tras la entra-
da en nuestro país de 5.000 toneladas de acei-
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MERCADOS AGRARIOS

Cuadro N° 8

PRODUCCION ESPAÑOLA DE ACEITE
DE OLIVA POR COMUNIDADES

AUTONOMAS

CC.AA. 1990 1991

(y provincias principales) miles/Tm miles/Tm

Navarra 0,2 0,6

Rioja 0,2 0,4

Aragón 1,6 8,5

Cataluña 10,9 25,0

Baleares 0,0 0,4

Castilla-León 0,9 2,0

Madrid 2, I 1,8
Castilla-La Mancha 33,3 43,9

Valencia 7,2 13,4

M urcia 0,9 l,8
Extremadura 25,8 23,0
Andalucía 534,0 443,9

(Córdoba) (145,0) ( 97,5)

(Granada) ( 39,2) ( 56,2)

(Jaén) (285,0) (220,0)

TOTAL ESPAÑA 617,1 564,7

Fuente: MAPA

tes griegos, que se están ofreciendo a 120
pta/kg con 7 grados de acidez. La misma
mercancía de origen nacional se paga a 130
pta/kg, mientras que el refinado y winteri-
zado se vende a 192 pta/kg.

EI aceite de girasol refinado se vende a 66
pta/kg a granel y a pié de extractora, mien-
tras el aciete de soja, que le está quitando
mucho mercado, se ofrece 10 pta/kg más ba-
rato.

De «Aceitunas de Extremadura» ,

Cuadro N° 9

COSECHA ESPAÑOLA DE PATATA
TARDIA

COMUNIDADES 1990 1991
AUTONOMAS miles/Tm miles/Tm

Galicia 290,7 237,6
Asturias 12,0 9,0
Cantabria 20,6 16,2
País Vasco 157,4 146,7
Navarra 19,9 19,3
Rioja 138,7 103,4
Aragón 81,3 79,9
Cataluña 43,8 35,8
Baleares 8,0 16,0
Castilla-León 618,6 606,9
Madrid 10,0 16,1
Castilla-La Mancha 78,0 92.6
Valencia 29,1 31,5
Murcia 12,0 10,1
Extremadura 10,5 12,0
Andalucía 113,2 125,6
Canarias 13,0 19,0

TOTAL ESPAÑA 1.656,8 1.577,7

Fuente: MAPA

Los escasos stocks que quedan en Espa-
ña del tubérculo están manteniendo los ni-
veles de precios. Coincidiendo con la impre-
sión de que hay este año menos reservas de
patata tardía se han hecho públicas las esti-
maciones oficiales de cosecha (a la baja) que
pueden verse en el cuadro n° 9.

Hay ofertas múltiples en el mercado es-
pañol de patatas holandesas, belgas y fran-
cesas, pero aunque sus precios en origen son
del orden de 10 pta/kg en Holanda, 11 en
Bélgica y 12 en Francia, la diferencia de 5-6
pta/kg con respecto a los precios locales no
resulta decisiva para inundar el mercado es-
pañol.

Encontramos patatas Desiré en Rioja a I S
pta/kg y a 16 en la Cuenca del Duero. En
esta última zona productora también hay
Marfona a 17, Kennebec a 20 y Red Pon-
tiac a 21.

En los mercados mayoristas los precios
son del orden de 25-30 pta/kg para la mer-
cancía nacional y de 30-32 para la Bintje de
importación francesa y belga, junto con
32-35 para la Okuma holandesa.

30-AGRICULTURA



Tras los precios elevados que alcanzaron
las hortalizas tanto en origen como a nive-
les mayoristas y detallistas durante las pa-
sadas fiestas, las aguas parecen haber vuel-
to a sus cauces para productos tales como
los pimientos y tomates; no ocurre así con
las judías verdes que -como es habitual-
inician una escalada en estas fechas, aunque
la oferta suele ser muy reducida.

Las lechugas se vendían a mediados de
enero a 20 pta/kg sobre Lonja de Murcia;
los pepinos entre 80 y 90 pta/kg sobre al-
hóndiga de Almería. Berenjenas a 100
pta/kg en la misma posición. Los tomates,
al tomar el relevo el producto canario en los
mercados europeos, han bajado en la Penín-
sula, pagándose en Murcia y Almería sobre
alhóndiga a 50-60 pta/kg. Pimientos Lamu-
ya verde a 50 y rojos a 90 pta/kg. Alcacho-
fas a 85 pta/kg en Alicante y cebollas a 24
en Albacete.

Judías verdes entre 130 y 250 pta/kg y ha-
bas verdes a la mitad de ese precio en Le-
vante.

En el cuadro n° 10 tenemos las produc-
ciones españolas de las principales hortali-
zas, que han sido rectificadas respecto a an-
teriores previsiones.

Cuadro N° 10

SUPERFICIES SEMBRADAS DE CEBADAS
DE 6 CARRERAS EN 1991 y 1992

1990 1991
PRODUCTO miles/Tm miles/Tm

Col repollo 420,2 422,9
Espárrago 95,9 101,8

Lechuga 777,4 970,7

Tomate 2.996,9 2.841,2

Pimiento 648,3 707,0

Alcachofa 443,6 395,3
ColiFlor 288,2 252,7

Ajo 201,7 232,5
Cebolla L 108,2 1.003,9
Judías verdes 236,0 249,0
Guisantes verdes 64,4 69,7
Habas verdes 126,0 121,7

Fuente: MAPA Fuente: MAPA
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Las bajas producciones de peras y man-
zanas del pasado año se están notando por
la velocidad con la que se están terminando
los almacenamientos frigoríficos. Y en los
precios, que están disparados.

Los plátanos canarios, pese a que la pro-
ducción de este año ha superado nuevamente
las 400.000 toneladas, se están vendiendo
muy bien, alcanzando en la Península pre-
cios entre 120 y 180 pta/kg.

Las últimas clementinas se pagaban a 50
pta/kg sobre árbol en Valencia. Desde prin-
cipios de campaña hasta principios de ene-
ro se habían exportado 570.000 toneladas de
mandarinas y 455.000 de naranjas. El resto
hasta 1.055.000 toneladas eran limones, po-
melos y naranjas amargas. Hay cierto retra-
so respecto a la campaña pasada, que no es
probable se recupere de aquí a finales de
temporada porque la producción 1991 /92 es
menor que la del año pasado (ver cuadro n°
11).

Las naranjas navelinas que empezaron a
buen precio ya han descendido hasta las 17
pta/kg. Las navelse mantienen entre 18 y
19 pta/kg; las salustianas -cuyas campañas
son cada vez más regulares- mantienen pre-
cios de 32-33 pta/kg. Los limones, en cam-
bio, van hacia abajo debido a la falta de de-
manda y se venden en enero etnre 15 y 25
pta/kg, según se trate de primeros cortes o
de cosechas completas.

Las manzanas golden se aproximan a 100
pta/kg, las starking a 95 y las peras blan-
quillas baten su record de precios situándo-
se en plena cuesta de enero a 130 pta/kg, sa-
lida central frigorífica.

La marcha de las exportaciones no es ma-
la del todo y esto hace que los precios se
mantengan en enero pese a que tradicional-
mente suele ser éste un mes con poca deman-
da interior.

Las almendras comunes han subido a 310
pta/kg grano, las larguetas a 340 y las mar-
conas a 400; las mollares grano a 315. Las
avellanas negretas a 280 pta/kg grano y las
corrientes a 270. Piñones de Castilla a 2.000
pta/kg.

Cuadro N° 11

PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE LAS
PRINCIPALES FRUTAS

ULTIMAS ESTIMACIONES

1990 1991

PRODUCTO miles/Tm miles/Tm

Naranja 2.561,3 2.531,1

Mandarina 1.507,1 1.408,6

Limón 591,0 518,3

Manzana de mesa 621,8 510,8

Pera 444,9 411,6

Albaricoque 114,7 207,1

Cereza 42,0 73,4

Melocotón 585,4 690,7
Ciruela 119,9 153,0

Plátano 380,0 410,0
Uva de mesa 487,9 471,8
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^ Vacuno: EI
mercado d^ añojos
sigue sin reaccionar

! 1.eChe: iVle^ara
sensibfe del precio

t?vino y caprino^
gaja' progresiva de
catizacicanes

áYess Mercadr^ !
confvso y a la baja
^ Huevos: Ligeros
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El mercado de añojos sigue sin reaccio-
nar ni aquí ni en el resto de los países co-
munitarios. Los franceses se pregunta, in-
cluso, si en su país han dejado de gustar las
carnes rojas y se va a planteamientos tipo
italianos y españoles, donde antaño predo-
minaban los terneros en las mesas de los más
pudientes mientras que el común de los mor-
tales tenía que contentarse con los animales
de desecho.

EI caso es que los almacenes comunitarios
siguen a tope y que algunas operaciones de
venta (]00,000 toneladas con destino a las
antiguas repúblicas soviéticas) siguen en el
alero. Las intervenciones, tanto normales co-
mo amparándose en la red de seguridad, se
suceden, aunque apenas si Ilegan a estas la-
titudes. Los precios del añojo siguen entre
210 y 215 pta/kg vivo.

Respecto a la leche se ha publicado ya el
Real Decreto 1888/91 sobre reordenación del
sector lechero. En total se esperan adquirir
entre 500.000 y 650.000 toneladas de dere-
chos de producción láctea, de aquí al 15 de
Febrero de 1992, para constituir una Reser-
va Nacional. EI importe de la indemnización
puede ser 6 ECUS/Qm durante siete años
consecutivos (total 42 ECUS) o bien 7,5
ECUS/Qm durante 5 años consecutivos (to-
tal 37,5 ECUS). Las primeras indemnizacio-
nes suponen unas 65 pta por litro cedido, a
cobrar en siete plazos o anualidades; una va-
ca que produzca 4.000 litros al año supon-
dría a su propietario unas 260.000 pesetas
incrementables en el valor de desecho del
animal, a menos que consiga colocarle la va-
ca a otro ganadero que tenga cuota pero le
faltan vacas de ordeño. EI problema está en
que se renuncia, como mínimo, de aquí al
año 2.000 a toda producción láctea, porque

se trata de abandono definitivo de la pro-
ducción lechera.

En opinión de los expertos, el resultado
de este Plan (caso de que se consigan ofer-
tas suficientes de ganaderos que quieran li-
quidar sus ganaderías lecheras) será un
aumento de los sacrificios (unas 200.000 va-
cas podrían ir al matadero la próxima pri-
mavera) pero que no serán nada, compara-
dos con los que van a registrarse en 1993
cuando tengan que eliminarse las numero-
sas vacas que por el país andan producien-
do leche sin cuota.

Otro efecto será el aumento del precio de
la leche a nivel local, moderada por las cuan-
tiosas importaciones que tendrán que reali-
zarse para abastecer a los consumidores es-
pañoles.

La Unión Lechera Normanda no ha po-
dido hacer frente a sus compromisos en la
compra de LESA, lo que ha vuelto a causar
preocupación entre los ganaderos a los que
la Lactaria sigué debiendo dinero desde ha-
ce años.

EI precio en origen de la leche de vaca ha
mejorado sensiblemente y ya se superan las
40 pta/litro en muchas regiones españolas.

Enero está siendo un mes atípico en la his-
toria de este sector ganadero. Normalmen-
te se produce en el mercado de ovino un hun-
dimiento aCelerado, desde principios de año,
ya que los carniceros saben que durante la
famosa «cuesta» la demanda final resulta es-
casa y es, además, el periodo en que apro-
vechan para deshacerse de sus invendidos.
Esta campaña se conoce que compraron me-
nos que de costumbre y trataron costes de
Año Viejo de complementar sus existencias
a base de nuevas adquisiciones. Hubo una
línea de resistencia de la oferta y se produjo
una «melée» durante las primeras semanas
del año para terminar el mercado como
siempre, a la baja, hacia mediados de enero.

Los lechales han bajado hasta las 450
pta/kg vivo, los recentales hasta las 340 y
las pascuales a 270. Las ovejas -por aque-
llo de que pronto habrá recuento- están
mejorando sus precios y se venden con cría
a 12.000 pta/unidad y vacías a 9.000 pta.

Los cabritos lechales bajan hasta las 500
pta/kg y los chivos se venden a mitad de es-
te precio. Cabras selectas a I5.000
pta/unidad.

Leche de oveja entre 100 y 115 pta/litro
y leche de cabra entre 60 y 70 pta/litro.



Desde Navidades los precios del porcino
muestran una gran firmeza, tanto en el ca-
so de porcino de abasto como en el de en-
gorde. El ganado para sacrificio se encuen-
tra justo de peso y la demanda de los consu-
midores es importante en esta época del año,
que es cuando se fabrican los embutidos ca-
seros que han venido a sustituir -de algu-
na forma- a las antiguas matanzas domi-
ciliarias.

Los precios españoles son todavía poco
atractivos para desviar hacia nuestro país los
excedentes que crónicamente otros países pa-
decen. EI diferencial de precios no es toda-
vía suficiente como motor pero funcionaría
caso de que los precios interiores siguieran
aumentando. La industria cárnica se resiste
a las subidas de precios que son importan-
tes y que les trastornan sus planes de venta
durante los meses «duros» del consumo. Se
venden los cerdos de capa blanca a 190
pta/kg vivo, lo que equivale a unas 240

pta/kg canaL Los lechones también están co-
nociendo momentos de esplendor; se pagan
a 6.800-6.900 pta/unidad con 14-IS kg de
peso vivo. Hay prisas en reponer los ceba-
deros, porque en un mes los precios del ga-
nado han subido unas 30 pta/kg vivo, lo cual
resulta inusual.

El comienzo del año marcó un hundimien-
to de los precios de los broilers similar al que
hubo en enero de 1990. También al igual que
ocurrió entonces el mercado ha comenzado
a reaccionar porque la demanda es normal
y, al parecer todo obedece a la liquidación
de invendidos y la irrupción en el mercado
de pollos pasados de peso. A finales de ene-
ro la situación sigue siendo confusa pero el
mercado se resiste a nuevas bajas. Los pre-
cios del broiler están en torno de las ]00
pta/kg vivo y esto supone pérdidas mínimas
de 40 pta por cada pollo que se venda. Las
gallinas ligeras están a 15 pta/kg vivo, las
semipesadas a 26 y las pesadas a 158.

El mercado de los huevos que venía mos-
trando cierta firmeza desde principios de año
se ha ido tornando cada vez más inestab(e
a medida que transcurría enero y los precios
han terminado experimentando ligeros retro-
cesos. Los rubios primeras se vendían en tor-
no de las 107 pta/docena y los blancos alre-
dedor de las 105.

Los conejos jóvenes también han termi-
nado cediendo posiciones; acabaron el año
a 350 pta/kg vivo y tras el retroceso habi-
tual de la demanda en enero han quedado
por debajo de las 300 pta/kg vivo. De to-
das formas, y en relación con otras especies
ganaderas, están teniendo un comportamien-
to bastante regular y adaptando su oferta a
las necesidades de la demanda.
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Europa , la P . A . C .
y Extremadura

por: Francisco Amarillo Doblado*

UN MUNDO EN EVOLUCION

Si al siglo de las luces le atribuímos, y
justamente por cierto, la utilización de la
razón como emblema paradigmático, ya
en este mismo siglo, Kant hace una fuer-
te crítica de la verdad y pone de manifies-
to las grandes limitaciones de la percep-
ción sensorial. EI siglo XIX, padre de mu-
chas utopías y no pocas revoluciones, si-
glo muy largo que comienza sobre 1789,
por poner una fecha al comienzo de un si-
glo, y se prolonga hasta 1917, y después
de nuestro siglo XX que está resultando
muy corto, que probablemente haya ter-

(') Consejero de Agricultura y Comercio de la
Junta de Extremadura.

minado ya, y en el que como aportación
a los siglos futuros nos encontramos con
la propia negación de la existencia del
tiempo, o al menos el relativismo del mis-
mo, y pudiera sorprender que para hablar
de la P.A.C. y su influencia en Extrema-
dura entremos con estos considerandos,
pero pienso que siendo legítimo, útil y ne-
cesario, tanto el debate político «sensu
stricto» como el sindical y económico 0
si se quiere el político en el sentido más
amplio, es conveniente en determinados
foros, y pienso que ésta es una buena
ocasión, el trascender el discurso coti-
diano para convertirlo en intelectual.

Tan solo tendremos una visión muy par-
cial de lo que el cambio de la P.A.C. sig-
nifica si no lo relacionamos con la nueva
situación mundial generada por los suce-
sos de los últimos 5 años.

La transcendencia para el mundo de la
caída de la doctrina comunista en los paf-
ses del Este y su entrada en crisis, la ace-
lerada pérdida de la Unión Soviética o la
Federación de Estados Rusos o Repúbli-
cas Soberanas Rusas, o como Vdes. quie-
ran Ilamarla, porque hasta el nombre es
difícil de saber, ha convertido la antigua
bipolaridad existente en una monopolari-
dad hegemónica liderada por EE.UU. Es-
te hecho tiene consecuencias políticas y
económicas y entre ellas su mayor capa-
cidad de presión para forzar situaciones
económicas más ventajosas que las que
existen con anterioridad. Tan solo los li-
bros de texto y los especialistas utilizaban
términos como E.F.T.A. o G.A.T.T. y aho-
ra quién no sabe ya algo del G.A.T.T. y
de la ya legendaria Ronda de Uruguay, y
lo que es más, todos empezamos a apren-
der que del desenlace final de estos acuer-
dos puede estarse jugando un sistema de
precios agrarios totalmente diferente al
existente y creándose las bases para una
corriente de intercambios totalmente dis-
tinta a la existente en la actualidad, por
ejemplo, mayor presencia de cereales pro-
cedentes de países subdesarrollados, su-
damericanos o africanos en nuestra opu-
lenta Europa o asalto al mercado de una
amplia gama de manufacturas en las que
aún el costo de mano de obra es lo sufi-
cientemente significativo para hacerlas
competitivas por esta cuestión.

...Y UNA NUEVA RESULTANTE

Y junto a lo anterior ^qué ocurre en
nuestra vieja Europa?, uno de aquellos
personajes que presenta Jonathan Stwif,
intemporales y eternos, nos dirfan que ca-
si lo de siempre, el problema germano, la
guerra de los Balcanes, los ingleses al otro
lado del Canal, ciertamente nuestra vieja
Europa de siempre, esta encantadora
Europa que fue capaz de generar dos gue-
rras mundiales con aportaciones tan ilu-
trativas como el nacismo, en la cual uno
no es condenado por lo que hace o dice,
sino simplemente por como nace. Y esta
civilizada Europa compaginó perfecta-
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mente las delicadezas de la novena sin-
fonía con el holocausto de los campos ex-
tremeños, y uno, aunque es agnóstico, no
puede por menos de decir que, Dios quiera
que en cualquier versión la historia no se
repita. Pues bien, y perdónenme esta bre-
ve disgresión, pero la historia y la econo-
mía tienen mucho que ver y es muy torpe
confundir el árbol con los frutos, lo que
en un determinado plano nos resulta ob-
vio como es el diferenciar entre la acei-
tuna y el olivo. En los análisis histórico-
económico las equivocaciones pueden ser
de este tenor y operar sobre ellas con la
mayor candidez del mundo

Pensar a estas alturas que la reunifica-
ción alemana no es el hecho más trans-
cendente que ha ocurrido dentro de la
C.E.E., salvo el del propio Tratado de Ro-
ma, es a mi modesto entender ganas de
querer engañarnos. Y no pongo ni por un
momento en duda que puede y debe ha-

ber avances significativos en esta Comu-
nidad que todos anhelamos, pero no es
menos cierto también que el centro de
gravedad se nos desplaza al Norte y al Es-
te y que ésto implica unas nuevas relacio-
nes con el Sur.

Bien, ahora solo me queda recordar un
principio de física elemental, las fuerzas
concurrentes en un punto dan una resul-
tante, o como los viejos profesores pa-
cientes explican a sus alumnos para que
les entiendan, la barca cargada en el cen-
tro del río si se quiere Ilevar contracorrien-
te se hace tirando de sendas maromas en
cada orilla y en dirección muchas veces
opuestas la de uno y otro lado, es decir,
que la barca avanza aunque los hombres
que la arrastran no se vean ni la cara, ni
las espaldas, porque miran en otras direc-
ciones y yo creo que la labor de encaje,
la dificilfsima labor polftica de encaje, con-
siste en tener el suficiente número de fac-
tores concurrentes para que la resultante
sea la adecuada y los acuerdos con ter-
ceros pafses, particularmente con el Nor-

te de Africa, afectan a esta resultante en
intensidad, dirección y sentido.

De esta forma estamos fijando el mar-
co general en el que se produce el docu-
mento Mc Sharry, poco podemos enten-
der del documento de la P.A.C. si no te-
nemos claro el marco, y éste irlandés nos
dice grandes verdades que nos resultarían
sorprendentes por el momento en que se
dicen, si antes no hubiéramos hecho el an-
terior análisis; los precios mundiales son
un referente importante, el mundo de la
conservación de la naturaleza prima co-
mo valor sobre todo tipo de consideracio-
nes y tal vez el regalo más erivenenado,
lo agrario y lo rural se confunden, y eso
puede Ilevarnos al extremo de que el mis-
mo esfuerzo económico tenga que ser uti-
lizado en dos acciones aparentemente
contradictorias, la de por un lado sacar
gente del campo y la de por otro lado que
permanezcan en él.

LA GANADERIA EXTENSIVA

Estarán Vdes. diciendo que cuando apa-
rece Extremadura, pero tengo también
que decirles que muchos lectores ya ha-
brán adivinado con seguridad, que hace
un buen rato que estamos hablando de
ella, si Vdes. quieren como síntesis, co-
mo colofón, a fin de hacer un esquema
con las limitaciones que los esquemas
conllevan, para poder abrir un debate, el
resumir las influencias sectoriales de la si-
guiente manera, a reserva de que estamos
aún en la fase de borradores y todavía no
en la de conclusiones, salvo algunos sec-
tores muy especfficos, como el de las gra-
sas, y aún en éste queda mucho debate
por delante. Todo el proceso de extensi-
ficación que la nueva P.A.C. implica fa-
vorece claramente el ecosistema dehesa,
que representa un 45% de nuestra pro-
ducción final agraria. Se puede arg ► ir que
salvo el porcino que tiene unos espléndi-
dos precios, dicho sea de pasada, vacu-
no y ovino tienen una mayor atonía de

mercado, pero es cierto también que es-
te comportamiento debe de tener un ca-
rácter coyuntural y de arrastre, ya que el
fenómeno de extensificación conlleva la
calificación de las producciones cárnicas
extensivas y el ejecutar y hacer cumplir
la legislación existente respecto al cebo
intensivo mediante la utilización de fárma-
cos prohibidos por la C.E.E. Por lo tanto,
este sector debe de tener y tiene un buen
porvenir a medio y largo plazo.

...Y OTRAS PRODUCCIONES

Cuestión diferente es ese 35% que
constituye la producción final agraria que
proviene de nuestros regadíos, en donde
la generalización no es fácil. Paquete de
frutas y hortalizas no tienen porqué ver-
se perjudicadas, algunas oleaginosas de
carácter extensivo pueden tenr una ex-
pansión mayor de la deseable como con-
secuencia de las primas que potencial-
mente pudiesen tener, creo que no tene-
mos grandes problemas en nuestra super-
ficie arrocera y sí en el maíz que segura-
mente seguirá su progresivo proceso de
disminución. En dos plantas industriales,
básicas para nuestra Región, como el to-
mate y el tabaco, hay que apostar por lo
que hay, y en la primera no es la reforma
de la P.A.C. de done pueden provenir las
principales preocupaciones, sino más bien
de los acuerdos de la C.E.E. con los paí-
ses del Norte de Africa y de la evolución
del tomate californiano; el tabaco puede
quedarnos estabilizado entre 28 y 30 mi-
Ilones de kg de Virginia y 10 a 13 millo-
nes para ambos burleys, situación buena
que nos permitirfa mantener las rentas del
sector del tabaco.

Nos queda un 20% de la producción fi-
nal agraria, cuyo mayor peso se distribu-
ye entre cereales de secano, olivar y vid,
creo que la reforma de la P.A.C. va a te-
ner una desigual incidencia comarcal, por
lo que respecta a los cereales de secano
y pienso que aunque parezca una parado-
ja, y meditese, a peores rendimientos me-
nos incidencia negativa; el olivar tanto en
mesa como en almazara no se va a ver
perjudicado por el paquete de reformas de
la P.A.C. y el vino es a futuros un incier-
to interrogante.

Como han podido comprobar estamos
Ilenos de claroscuros con importantes in-
terrogantes a desvelar y, como siempre
en estas cuestiones, la posición eclécti-
ca puede ser la mejor, ni un optimismo in-
genuo y exagerado, ni^un pesimismo ni-
hilista y destructor que nos Ileve al aban-
dono y a la desesperación; tan solo tra-
bajo y trabajo, vertebración y vertebra-
ción, unión y unión, y este proceso de
reforma de la P.A.C. lo convertiremos,
igual que hemos hecho con otros, en un
proceso de modernización, crecimiento y
desarrollo.
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La mejora de las
estructuras productivas-agrarias ^

en Extremadura

por: José Abellán Gómez*

LA CRISIS ACTUAL

La crisis de la agricultura española, que
en los últimos meses ha cobrado carta de
naturaleza, aflorando de manera súbita,
sino que, muy al contrario, se trata de un
lento y pertinaz deslizamiento que en la
década de los 80 se puede asociar a la
continua caída de los precios, en términos
reales, de la mayoría de los productos
agrarios, lo cual ocurre a pesar de que pa-
ra esos mismos productos o sus trans-
formados, se siguen manteniendo o in-
crementando sus precios al consumo.

Ni las medidas de política agraria nacio-
nal aplicadas en el primer quinquenio de
la década de los 80, ni las comunitarias
tras nuestro ingreso el año1986 en la
CEE, han logrado frenar o corregir la ten-
dencia del deterioro apuntado al principio
y hoy se puede asegurar que, salvo en
sectores concretos (olivar de almazara y
algunas especies frutales y hortícolasl, la
agricultura está inmersa en una crisis pro-
funda que amenaza con lanzar fuera del
sector primario a una parte de los agricul-
tores cuyas explotaciones sufran hándi-
caps estructurales o contengan rigideces
que les incapaciten para reestructurar sus
producciones hacia aquellos productos
que presenten una mejor perspectiva de
precios en los mercados comunitarios.

En Extremadura se ha logrado mante-

ner en los últimos años una cierta aunque
débil tendencia de crecimiento de las ren-
tas de los agricultores en base a un sos-
tenido incremento de la productividad. Sin
embargo esta via está agotada y se hace
necesario enconirar una nueva máquina
que sea capaz de tirar del carro de la agri-
cultura y la ganadería extremeñas, que
es tanto como decir de los casi únicos po-
tenciales endógenos de la Región. Aquel
aforismo que de manera un tanto cursi s2
escribía traducico al latín en los años se-
tenta, «Sin agricultura nada» especial-
mente válido en una Región como Extre-
madura, en donde desgraciadamente to-
do el mundo entiende que hace buen tiem-
po cuando Ilueve, aunque sea en fin de se-
mana y se esté de visita en la Feria de
Zafra.

COMPETITIVIDAD

^Qué hacer para que la crisis que ame-
naza tan seriamente al sector primario de
toda Europa no se cobre en Extremadura
una pieza tan fundamental para su eco-
nomía, aniquilando el modo de vivir de mi-
les de ciudadanos que se verían abocados
a la emigración o a engrosar la legión de
los subsidiados sin contraprestación so-
cial?.

Ninguna de las múltiples respuestas que
puede tener esa pregunta ha de contener,
ni siquiera de forma implícita, la posibili-
dad de excluir a las empresas agrarias d^
Extremadura, sean grandes, medianas o
pequeñas, del marco de competitividad
que se vislumbra a corto plazo. Ello nos
impone otra segunda condición que han

(") Secretario General Técnico.
Consejería de Agricultura y Comercio de la Jun-
ta de Extremadura.
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Monasterro de Guadalupe.

de cumplir las respuestas: Estas no han
de ser formulaciones que mejoren la situa-
ción dentro de unos años, han de ser efi-
caces ya mismo.

Afortunadamente algunas de las res-
puestas a la crisis se han dado hace algún
tiempo y están produciendo resultados
que dibujan un panorama sombrío.

COOPERATIVAS PARA
COMERCIAR

EI sector agrario de la Región, está, en
su conjunto, mucho mas vertebrado que
lo estaba hace solo un quinquenio, lo que
permite que la situación de los agriculto-
res frente a los compradores de materias
primas agrarias haya mejorado de forma
notable. Por otro lado la integración de las
empresas agrarias a través de cooperati-
vas en el mundo de la comercialización co-
mienza a no ser una utopía. EI mundo ru-
ral está empezando a darse cuenta que su
supervivencia pasa por su participación de
la tarta del valor añadido de los produc-
tos agrarios, que se genera en las distin-
tas fases de la comercialización, hasta que
Ilegan al consumidor final. Parece razona-
ble que las cooperativas no hayan preten-
dido una acción directa en el difícil mun-
do del comercio agroalimentario, sino que
diseñen su estrategia en base a su parti-
cipación en sociedades mercantiles espe-
cializadas. Desde la Administración Autó-
noma se está apoyando económicamen-
te esta iniciativa de las cooperativas y
muy recientemente el Gobierno de la Co-
munidad ha aprobado el Decreto 1 10/91,
tras ser homologado por la CEE, para ayu-
dar a aquellas cooperativas agrarias que
inviertan en activos que mejoren su pre-
sencia en los mercados agroalimentarios.
Tales ayudas, que pueden alcanzar los 60
millones de pesetas para las agrupaciones

de cooperativas de segundo grado, finan-
ciarán hasta el cincuenta por ciento de las
inversiones que realicen.

UNA PRODUCCION
ESPECIALIZADA

Otro factor que está jugando favorable-
mente para Extremadura, es su especia-
lización en aquellas producciones en las
cuales sea difícil la competencia externa.
Caso de los productos del porcino ibérico
o de determinados tipos de quesos.

En este ámbito se están desarrollando
las denominaciones de origen que garan-
ticen para los productores de la Región los
beneficios del «fondo de comercio» que
estos productos tienen bien ganado entre
los consumidores. Así se han aprobado ya
las denominaciones de origen Dehesa de
Extremadura de los productos del ibérico,
del Pimentón de la Vera, de los quesos de
la Serena y las relativas a los vinos de la
tierra de la zona de Barros.

Existe otra especialización productiva,
la de los productos naturales y ecológicos,
que en Extremadura tiene su razón de ser,
fundamentalmente, en los sistemas pro-
ductivos extensivos asociados a la dehe-
sa y a una agricultura muy respetuosa con
la conservación del medio natural. Apar-
te del apoyo que desde la Administración
se está dando a las empresas que se de-
dican a la obtención de productos acogi-
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dos a la Denominación de Origen de Pro-
ductos Naturales, se han puesto en mar-
cha programas como el Sistema Experto
de Abonado para garantizar la conserva-
ción de los sistemas productivos del re-
gadío, así como los acuíferos influencia-
dos por éstos, conservándoles libres de
graves contaminaciones de nitratos, n^tri-
tos y otros fertilizantes y pesticidas. En
este sentido, el Servicio de Protección de
los Vegetales está trabajando con la
Agencia del Medio Ambiente para minimi-
zar el impacto medioambiental de los me-
dios de lucha contra plagas y enferme-
dades.

Pensamos que si los criterios de protec-
ción ambiental se generalizan a la agricul-
tura de los países miembros de la CEE, se
estaría en el camino de la desaparición de
los problemas de excedentes de determi-
nados productos Icereales y carne de ga-
nadería intensiva), potenciándose el valor
de las producciones obtenidas con técni-
cas extensivas conservadoras del medio
natural.

A pesar de lo dicho hasta aquí, las pe-
queñas explotaciones que no sean capa-
ces de mejorar sus estructuras producti-
vas, reconvirtiendo sus métodos produc-
tivos y aún las producciones de acuerdo
con la situación de los mercados y de la
nueva política común, lo van a pasar mal.
Es urgente que los agricultores que lo de-
seen y cumplan los requisitos de edad
puedan cesar en su actividad de forma no
traumática y que aquellos otros que es-
tén dispuestos a proseguir su actividad
empresarial encuentren los medios nece-
sarios para emprender un plan de mejora
de sus explotaciones que les sitúen en un
plano de competitividad equiparable al de
los agricultores de los países más desa-
rrollados de la CEE.

EL «NUEVO 808^^

EI Reglamento CEE 797/85, ha sido
sustituído tras ser reformado parcialmente
por el 2327/91, razón suficiente entre
otras, para que en España se haya hecho
necesario modificar la Reglamentación de
aplicación. EI popular 808, que en nues-
tra Comunidad Autónoma ha sido utiliza-
do por casi cinco mil agricultores ayudan-
do a financiar otros tantos planes de me-
jora y la incorporación de dos mil jóvenes
al sector agrario, ha muerto. Y aplicando
la tradicional fórmula inglesa que explica
la continuidad de sus instituciones, debe-
mos decir «viva el nuevo 808». Natural-
mente no sabemos el ordinal que va a ca-
lificar al nuevo decreto 111 hasta que no
se publique en el BOE, pero concemos su
contenido y, con la carga de experiencia

11 ) EI artículo fue escrito antes de la publica-
ción del Real Decreto 1987.

que nos ha proporcionado la aplicación del
fenecido 808, podemos opinar sobre las
ventajas o desventajas que va a tener para
los agricultores de nuestra Región.

EI nuevo proyecto de Decreto consagra
definitivamente la figura del empresario 0
agricultor a título principal como sujeto ex-
clusivo de las ayudas, dándose un paso
importante con.ello en la profesionaliza-
ción de la agricultura. Se ha de entender
por tal a aquel empresario, sea persona fí-
sica o jurídica, que dedica más del 50%
de su tiempo y obtiene más del 50% de
sus rentas de la emrpesa agraria.

EI segundo aspecto fundamental a des-
tacar es que varía la tipología de las ayu-
das eliminando las ayudas directas sobre
la inv^ersión, salvo en el caso de la prima
de incorporación de jóvenes agricultores,
y concentrando la acción en la subsidia-

Regadíos del Valle del Jerte.

ción de los tipos de interés de forma que
los agricultores puedan obtener présta-
mos para financiar los planes de mejora
de sus explotaciones, dentro de la banda
del 4 al 7% de coste financiero y a un pla-
zo de amortización de 10 años.

También contiene novedades importan-
tes en relación con la incorporación de jó-
venes agricultores. Se amplía el abanico
de edades en las que es posible acogerse
a las ayudas, entre 18 y 40 años, y tam-
bién se incrementa la cuantía de la ayuda
hasta 1.500.000 pesetas, desaparecien-
do la limitación para la incorporación de
aquellos jóvenes que no dispongan como
ingresos al menos el 20 de la renta de re-
ferencia.

EI nuevo Real Decreto aborda también
el problema de las garant(as, de extraor-
dinaria importancia para los agricultores,
estableciendo la posibilidad de crear fon-
dos de garantías en base a un porcentaje
de las ayudas.

Por último hay que destacar que se re-
marca notablemente la corresponsabilidad
de la Administración Central y las Auto-
nómicas no solo en los aspectos de ges-
tión sino también en la cofinanciación.

Con el nuevo Real Decreto y el desarro-
Ilo que se haya en nuestra Comunidad
Autónoma tras la concertación con las Or-
ganizaciones Agrarias, los agricultores
van a tener un instrumento aceptable pa-
ra proseguir la mejora de sus estructuras
productivas.

En todo caso habrá de tenerse en cuen-
ta la nueva situación de precios y merca-
dos que se conforme tras los acuerdos del
GATT y la nueva politica McSharry. Ha-
brá que ir, en las explotaciones de peque-
ña dimensiones, hacia una especialización
de la producción a través de aquellos sis-
temas productivos en los que el factor tra-
bajo especializado no pueda ser sustitu(-
do por capital.

Ante los duros tiempos en cuanto a
competitividad que se avecinan es indu-
dable que todos los esfuerzos de mejora
de los procesos productivos deben incen-
tivarse. La mecanización debe proseguir
su avance en aquellos cultivos tan funda-
mentales para la Región, como el tomate
para conserva o el tabaco, para los que
existen soluciones técnicas contrastadas
en su mecanización integral, ampliándo-
se si es necesario el esfuerzo para conse-
guir una mayor mecanización en el culti-
vo del espárrago o del viñedo.

De igual manera hay que seguir profun-
dizando en la minoración de otros costos
de producción. Muchos de los regadfos de
nuestra Región implican altos costes ener-
géticos, con elevaciones de más de 70
metros, que en muchos casos podrfan te-
ner soluciones técnicas alternativas de un
menor coste de explotación.

Si somos capaces de aplicar con inteli-
gencia este nuevo y eficaz instrumento
que tienen a disposición los agricultores,
podremos afrontar la crisis pagando un
coste social razonable y sin duda salien-
do de ella con un sector mucho más for-
talecido, que sea capaz de navegar sin zo-
zobra en un mar en donde se ha de librar
una dura competencia en los próximos
años.
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Composición
_y características tecnológicas

J. González Crespo*
M. Mas Mayoral*

I*) Departamento de Tecnología Agroalimen-
taria. Servicio de Investigación Agraria. Junta
de Extremadura.

EI queso de los Ibores se produce en las
comarcas de Ibores-Villuercas en la pro-
vincia de Cáceres a partir de leche cruda
de cabra. Es el queso de cabra de mayor
importancia cuantitativa y reconocimiento
comercial en Extremadura. Su producción
estimada es de 1.800.000 kg al año. Se
elabora a partir del ordeño de las dos prin-
cipales razas caprinas de la comarca: Ve-
rata y Serrana. Dichas razas autóctonas
no poseen una gran aptitud lechera, pero
proporcionan una leche de notable rique-
za en grasa y proteína como hemos podi-
do constatar en el estudio cuyos resulta-
dos se exponen a continuación. La pro-
ducción se centra en el período de pari-
dera de los rebaños.

EI queso se elabora artesanalmente en
las explotaciones caprinas mediante cua-
jado de la leche a temperatura entre 25
y 30° C, con cuajo comercial en polvo 0
líquido; antiguamente se hacía con cuajo
natural de cabrito. La coagulación tiene lu-
gar entre 1 y 1, 5 h. La cuajada, según la
técnica tradicional, se rompía de forma
irregular por agitación manual (actualmen-
te se corta mediante Iirasl, obteniéndose
un grano desigual y generalmente poco
desuerado. EI moldeado se realiza en cin-
chos de lata o madera, realizando un es-
pizcado de la cuajada y un prensado ma-
nual durante el mismo Ila tendencia actual
es a realizar un desuerado en la cuba y
usar moldes de PVC alimentario que ulte-
riormente son sometidos a la acción de
una prensa vertical u hoizontall. Tras un
período variable de desuerado los quesos
se sacan del molde y salan en seco, reali-
zándose en algunos casos un vendado 0
cinchado del queso con malla de plástico,
para que éste no se derrumbe y oree du-
rante unos días. Aproximadamente a los
7 días los quesos, aún bastante húmedos,
especialmente en invierno, son transpor-
tados a cámaras de maduración o al mer-
cado semanal de Trujillo donde son ven-
didos a los maduradores. Estos realizan el
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afinado o curado de los quesos hasta los
60 días en que están listos para la venta.
Es frecuente que los quesos durante la
maduración, para evitar el desecado, el
ataque de insectos y mohos o bien antes
de su venta para darles un tipismo comer-
cial, sean pimentonados o aceitados en
superficie. Este esquema tecnológico pue-
de sufrir variaciones en función de los há-
bitos de los artesanos y afinadores.

EI estudio cuyos resultados se presen-
tan, realizado sobre 4 explotaciones ca-
prinas de la comarca, pretende ser una
aportación al conocimiento de los compo-
nentes químicos, microbiológicos y tec-
nológicos del queso de los Ibores a fin de
caracterizar este producto, conocer las
circunstancias productivas de una peque-
ña muestra de explotaciones y servir de
base a posteriores estudios que permitan
las estandarizacibn, homogeneidad y me-
jora de este notable queso que es el sus-
tento de muchas ganaderías caprinas de
la zona.

DESARROLLO Y RESULTADO

1) Evaluación productiva de los rebaños

La evaluación de la producción lechera
se realizó en 4 explotaciones caprinas,
dos del término de Deleitosa (n° 1 y 2) y
dos del de Aldeacentenera In ° 3 y 41. EI
tamaño de los rebaños varió entre 80 y
450 cabezas.

La producción lechera por animal se ob-
tuvo dividiendo el número de litros orde-
ñados por el de cabras a ordeño. EI orde-
ño en las explotaciones 1 y 2 fue de mar-
zo a junio y en la 3 y 4 de enero a mayo.
La producción lechera tuvo una media de
750 ml Icabeza y día) para las explotacio-
nes 3 y 4 de 1 I para las explotaciones 1
y 2.

2) Características químicas de la leche

EI estudio de la evolución media de la
leche se ralizó en las explotaciones 3 y 4.

EI contenido medio en extracto seco fue
de un 16% con fluctuaciones de hasta un
12%. EI nivel medio de grasa encontrado
fue de 5,75% con fluctuaciones de has-
ta el 25%. La proteína tuvo un valor me-
dio de 4,5% con variaciones de un 10%.
Las importantes fluctuaciones referidas se
deben al hecho de que los valores indica-
dos son medias durante todo el período
de ordeño en ambas queserías. Es de des-
tacar las notables variaciones detectadas
en el contenido graso, que como es sabi-
do, es el parámetro composicional más
variable durante la lactación.

3) Eficacia de la transformación
leche/suero

Los rendimientos queseros encontrados
(1 leche/kg de queso) a los 60 días, fluc-
tuaron según el momento de la lactación
y en función del ordeño de mañana y tar-
de. También se detectó un efecto de la ex-
plotación. La explotación 1 fue la que ob-
tuvo peores resultados con una media de
8 I leche/kg de queso debido a una tec-

nología que originaba productos demasia-
dos desuerados. Las explotaciones 2, 3
y 4 obtuvieron rendimientos medios de 6
I/kg con valores que al principio de la lac-
tación no superaron los 5 I/kg.

EI estudio de la composición química de
los sueros, permitió constatar un elevado
contenido de éstos en grasa y proteína
que se cifró en el 30% del valor de la le-
che. Sueros con contenido en grasa de
1,5-2% son frecuentes, lo que supone
una notable pérdida de componentes lác-
teos hacia el suero, que denota una tec-
nología poco eficiente.

41 Características fisicoquímicas en la
maduración del queso de los Ibores

Los resultados de este estudio se reco-
gen en la Tabla 1. Se ha realizado sobre
6 elaboraciones en las queserías 3 y 4 y
en la cámara de maduración durante el afi-
nado de los quesos. Podemos indicar co-
mo más relevante un notable contenido
en extracto seco y grasa a los 60 días de
maduración (grasa/e.s. = 65%) que ha-
cen de este queso un producto extragra-
so. Se ha constatado un elevado conte-
nido de sal sobre producto ICINa = 5%)
a los 60 días. Asímismo es de destacar
una profunda y prolongada acidificación
del queso durante la maduración con un
pH mínimo de 4,75 a los 1 5 días y de 5,05
a los 60. Los niveles de proteolisis (indi-
cadores del grado de maduración) fueron
bastante bajos: NS/NT = 20,40; NNP/NT
= 7,25. Encontramos que los quesos ma-
duros presentaban un sabor salado inten-
so, pasta ligeramente seca, friable y po-
co madurada con regusto ácido.

5) Flora bacteriana del interior durante
la maduración del queso de los Ibores

Los resultados de este estudio se pre-
sentan en la Tabla 2. Los valores de la flo-
ra bacteriana en la leche no son muy al-
tos para tratarse de ordeño manual. La flo-
ra dominante durante la maduración fue
predominantemente acidófila (lactococos
y enterococos) lo cual es coherente con
la intensa acidez encontrada. Esta acidi-
ficación produjo un buen control del de
sarrollo de flora fecal (enterobacterias y
coliformes fecales1 cuyos conteos al final
de la maduración son prácticamente irre-
levantes.

COMENTARIOS FINALES

En los quesos estudiados hemos obser-
vado ciertas anomalías que, a nuestro en-
tender, tienen su origen en el solapamien-
to de 2 tecnologías de elaboración: la téc-
nica tradicional de elaboración y la aplica-
ción de elementos propios de una pasta
prensada.

La técnica tradicional producía quesos
muy húmedos al moldeo que después de-
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sueraban durante una semana de mane-
ra espontánea, durante este período se
producía la acidificación y expulsión del
suero por sinéresis de la cuajada. Si so-
bre esta pasta húmeda aplicamos un pren-
sado, a veces bastante intenso, se forma
una corteza exterior que de alguna forma
bloquea el desuerado espontáneo, ello
máxima si durante este prensado no se
produce acidificación y sinéresis de la cua-
jada. Es decir, de alguna manera se impi-
de el desuerado espontáneo y el queso re-
tiene mucha lactosa. Dicha lactosa al fer-
mentar puede originar abundantes gases
si la flora fecal actúa precozmente produ-
ciéndose un inflado o hinchamiento pre-
coz de los quesos. Si este hecho se origi-
na en el prensado la masa aparecerá in-
vadida de pequeños ojos, pasta Ilamada
«mil ojos», que deterioran la textura del
queso. Si la leche es de buena calidad y
el contenido en gérmenes fecales es ba-
jo, actuará la flora acidificante que, como
dispondrá de mucha lactosa de la masa,
originará una acidificación intensa y pro-
longada de la pasta lo que motivará una
deshidratación y enyesamiento de la mis-
ma: pasta seca, dura, quebradiza, ácida,
poco madurada y de un blanco intensivo.

Es bastante frecuente en estos quesos
húmedos sometidos a moldeo que la cor-
teza primaria desarrollada en el prensado
se invada de mohos y que al poco tiempo
se ampolle y rezume suero debajo. Este
suero procede la sinéresis interna provo-
cada por la acidificación tardía. Dicha cor-
teza suele levantarse como una falsa piel,
lo cual origina frecuentes problemas de
manipulación en la quesería.

Es frecuente en las instalaciones de ma-
duración, cuando los quesos frescos se
presentan excesivamente húmedos, bajar
la humedad relativa de la cámara a un
70% para realizar un secado de los que-
sos, razón por la cual se Ilaman secade-
ros a estas instalaciones. Esta estrategia
puede solucionar el problema de exceso
de humedad de los quesos muy húmedos,
pero se corre el riesgo de desecar dema-
siado los productos y de que su madura-
ción no sea correcta.

Creemos que cada tipo de queso tiene
su tecnología y que mezclarlas puede ori-
ginar problemas, por ello es preferible usar
de una u otra según el producto que se
desee obtener. Si deseamos seguir produ-
ciendo el tipo de queso tradicional, lo me-
jor es olvidar la prensa y hacer un desue-
rado espontáneo el moldes adecuados (re-
jilla o malla). Si por el contrario vamos a
una pasta prensada, tendremos que de-
suerar más intensamente en la cuba me-
diante corte más pequeño del grado y agi-
tado prolongado para dar el punto de se-
cado idóneo a la cuajada, moldear en el
tipo manchego o similar y prensar poco
a poco para favorecer un desuerado pa-
rejo a la acidificación y sinéresis de la cua-
jada. Como hemos constatado cierta len-

titud en el arranque de la acidificación de
la cuajada con leche cruda, sería conve-
niente en ambos casos el uso de fermen
tos, preferiblemente autóctonos, que per-
mitan el apoyo del desuerado en ambos
casos, pues lo suyo es que el queso aci-
difique con rapidez en 24-48 horas y no

lo haga a lo largo de un mes deteriorando
la textura de la pasta.

Siguiendo estas indicaciones evitare-
mos accidentes no deseables y conserva-
remos las buenas cualidades que han re-
putado a este producto que es el queso
de los Ibores.

TABLA N ° 1

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS EN LA MADURACION DEL
QUESO DE LOS IBORES

Extracto

seco (X)

Grasa

(X)

NaCI

(X)

pH NT(1)

(X)

NS/NT(2)

(X)

NP/NT(3)

(X)

Leche x 15,49 7,00 - 6,65 0,68

Sx 0,98 1,10 - 0,15 0,001

Dueso de x 51,90 30,50 2,05 5,15 2,90 11,6 3,40

3 dfas Sx 4,45 1,95 0,60 0,37 0,40 2,20 1,00

oueso de x 51,50 32,75 2,40 4,80 2,80 13,40 5,00

7 dfas Sx 2,95 2,45 0,40 0,23 0,25 3,75 2,00

oueso de x 56,10 37,00 3,05 4,75 2,95 13,70 5,85

15 dfas Sx 3,50 4,50 0,50 0,15 0,30 2,25 1,65

oueso de x 59,50 41,80 3,90 4,80 3,05 16,72 6,25

30 dfas Sx 2,00 3,60 1,10 0,34 0,25 2,50 1,55

oueso de x 64,30 41,85 4,35 4,85 3,30 20,36 6,85

45 dfas Sx 2,40 3,60 1,45 0,1T 0,25 3,50 1,75

clueso de x 65,40 43,15 5,00 5,05 3,50 20,40 7,25

60 dfas Sx 3,40 4,20 1,50 0,25 0,25 2,85 0,80

(1) Nitrógeno total; (2) Nitrógeno soluble a pH 4,6 sobre NT (3) Nitrógeno no protefco sobre NT. Media (x)
y desviación típica (Sxl.

TABLA N ° 2

FLORA BACTERIANA DEL INTERIOR* DURANTE LA MADURACION
DEL QUESO DE LOS IBORES

Nesbfilos Lectobacflos Enterobacteries Collfonnes Enterococos Esteftlococos Levaduras

Dfos totales fecales fecales N{crococos y Nohos

L x 6,73 4,07 3,54 2,19 2,77 3,15 3,31

Sx 1,11 0,75 1,32 1,97 1,49 0,83 0,36

3 x 8,69 6,72 4,09 2,60 5,77 5,37 3,69

Sx 0,45 0,71 1,81 1,69 0,51 1,40 0,26

7 x e, n 6,77 3,s7 2,61 5,61 5,26 3,93

sx 0,44 0,32 1,68 1,65 0,79 1,49 0,47

15 x 8,40 7,14 2,64 1,25 5,62 3,77 4,65

sx 0,44 1,04 0,54 0,65 0,63 1,49 0,23

30 x 8,53 7,60 2,35 1,05 6,04 3,83 4,92

Sx 0,21 0,79 1,74 0,98 0,80 1,18 0,99

45 x 7,91 7,23 1,05 0,75 5,42 3,75 3,51

Sx 0,40 0,59 0,96 0,41 0,78 1,28 1,18

60 x T,82 7,71 1,83 1,38 5,57 4,67 2,98

Sx 0,28 0,41 1,45 1,54 0,72 0,80 0,94

`expresada en Logaritmos de unidades formadores de colonias por g de muestra.

x= Media; Sx = desviación típica
L = Leche.
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^o yurdarán uutomtíticamrutc csrluidas las soliciiudrs yuc suhcrcn
Ins límilcs m^^^imus.

1;1 pa;;o rle la subvcncibn sc ett^ctuará pur [rimestrrs uaLw^alcs ^^en-

cidos a Ira^^í•s dc la l;ntidad I^inancicra dundr forrrraliiú su pGliza o rs-

critura ^Ic prístamo. El tutal dc lu suli^•cnciGn dc intcrís curresimn-

diculc a la ^^ida dcl prí'sLrrmo podrá ser lra^ado dr unri sula vez por un-

ticípadu, a critcriu dc la ('unscjcr-ía de .lgricrdhrra, Industria }^ Cumcc-

ciu, sicmin-c quc objcti^-amente medicn circuustancias ^lue aconscjcn Izd

dccisiúu.

I,as solicitndeti se rca^^;erím en la (^^onsejería dc :lgricrdt^u•a, ludusl ria
^^ ( ^orucrcio (:ldrianu, ^ - ^Icrida) Scnicios ^I'crritorialcs (l3ad^yoz: I^cr-
nfmdcz dc la I'ucnte, I1 }• Cíiccres: I?dillcius Scrvicios D'lítltiplcs), l;nlida-
dcs finuncicras Iú7nantcs dcl Cum°enio, Oficina de InfóruraciGn dc la Jw>-
ia de 1~^trcrrradrrra ((`/ Ccr^antcs, 6-Bizjo -^la>^dii).

EI lrlazn dc .uunr^izaciíiu ^Icl in^ísl^uuo snliciladu, sr Irat,u^,í cun I,i I;n-
lidad l^inancicra, anlrs dc riuul>limcnlar la sulirilud ^Ir Ins rr:di(^^s sulr
^^cnciuna^lus.

hts solicilu^lcs sc cun^plimrn^uráu ^^ur Iri^rliradn, uril^inal ^^ara In (^nn-
ticrjcrítr ilc .1^'ricullura. Indnsiria ^('ouicrcio. lrriuicra rulria lrtira I,^ i ni^
presa t srz;nnda cul^ia lrura la l^,n^idad fiuauricra.

La Cuuscjcría dc .^r•icultura, ludusiria ^('untcrcio ruuiiinic.u,í al s^r
liritanlc, la cuuccsií^u o dcnr!„aciiíu dr la sidivcnciúii, a lrariir dr la cual
Irudríi wr irluz^^ lraru la lórmtdizacihn dcl lrristaiuu a Ir,n^^^ti dr lriíliza o r^-
rrituru. "I ransc•tu-ridn dicho ^rlazu sc cunsidcru•íi nulu la ritada rnnrrsiún
dc sul^^•cucibu.

Sc rcu^ilirti ropia dc la lrúliza n cscrilura ^Ic lrrí•slauw a la ( nnsrrjrría
rlc .l^ricidtiu•a. Industria t^ (•omcrriu. rii la yuc sc rrrur;crí lu rarurli ris
tica dc csttu' acn^ida ^d (•nu^^cnin c5lulilrcicudu cl li^iu dc inlcrí•s i^^lal dc
la ol^cruciún.

F;N"CIU;1I)(?^ I^IIt11:1N"17?^ I)l;l, CON^'1?NIO

-('aju dr .Ahorrns dc 13adajoz, ('úrc res ^^ I'lascnria; ('aja Itiiral dr .AI ^
mcu^lral^,ju; Caja Itiu^al I'rovincial dc: 13adajuz ^^ (^^írcrrs.

- llanco::Atlítnticn, 13 \.I'. dr I?slr.iiia, 13ilLuu, (^cnlral, dil ( nnicrriu,
(•r^dilu ItulustriaL [slrúrnl dr (•rí•diin, [?^ircmadura, Ilitilrunu.lmrricu-
no, I'olndar [^„tilrairnl, 5,uil,uxlrr ^^ 1'izca^^a.

-O^rus I',nti^ludcs: 5uricdad 1)csarrullu In^lusU^i,tl I',^irrtuadiir;i
(501)II^,l), ^ocicdad I^uiuculo ludiislria dr I?^Irrmadnra (ti( )I^II^,A).

DOCL'IVi I;NTAC 1( )N ^

1. Sulicilud en imlrrrsu norm^dizadn (lx^r u^ilrliradu).
°. I3rc^^c cxirotiición dc la ctttlrresa ^^ razuncs ^iuc ucunscÍcn la rraliza

cióu dcl t^l,m dc im^r^:5i^mcs.

^3. Dcscrilx•ibn }^ rrlaciúri ^ulurada dc las im^crsionrs cn ar^i^^ns lij^^s,
udjuutandu: lrrm^rrtu, lrrrstqrucsln o fiicturas lrrn-fin^nias (fmr dulrlirailnl

^4. (^upia dcl ídlimu ircilro dc la l,iccnria Fiscal.
5. Colria dcl filliiuo hi^lclin dc rotiiuciím a lu tict^riridnd tiurial (aiilí^-

uomot^/o"1•('-1 _t^7^('-"^).

6. ('^olria dc la ídtima dcclaracií^n dc Kc nla dc I'crsnuas l^ítiicas.
7. Colria dc la ídtima dcrlarariún drl imlrucslu dr tiorirda^lrs (s^^lii so^

cicdades).
I3. I3altmcc dc I^•cha rrcicntr ^^ cucula ^Ir I'^ rdidas ^^ (;nuanciati drl iíl-

lituu cjcrciciu (solu socicdadcs).
9. Iara.lcti^^u(•irctdanlc:lsludinl^,c•onbmicu^^l'rrcisiuucsdc luslrc^

lrrosimo5 añus, adrmtrs dcjnstificar adreuadumciur las urresidadcn.

]0. C.oi^i^ del r^rtifi^^rdu de ^^(-uuccsií^n dc .1V'_11,•^ lror S(1(í.Utl^,A.

1 l. Colria dc la [scritw•a dc (•uuslilucibn dr la 5ixirilad.

LINFAS
Subsiicliaci;ón t^l

tipo clc interés

Interés nomi-

ntil míuci^no
Plazo Amorlizacibn Carcnci^

Príslnmuti

q^úxiruc^ti

Hasta 5 p>mtos 75°/^ dc invcr-
ACTIVO Rcvisahle por

10 ^uios como Hasta 10 años Trimcstral Opcional siórr htista `^UO
FIJO semcstres

m^iximo milluncs

'
F3asta 5 ptmtos 100°/, dc urcr-

ACI IVO Rcvisable por
'"^ años cc^mo Hasta ^ años I rimestral Opcionitl sidadcti husta

CIRCUI,A-NTE seincstre.5
má.^no . 100 ruilloncs
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I^ Iti:\I,I I);\U

Ircn^i^^,ir lu^ ^irn^lurciunrs h^irtírulas cou ^ir^^inu a la lransfin^mución
in^liislrial. ^iolrnci.uulu al srclur dr la iu^lusu^iu ronscr^^cra cslrrmc ►a.

It1^;^I;1^1(•l:AIllOS

\^iurllus a^;riciillorc•s in^li^^i^lualcs ^^ [;nli^l,idcs ilnocia[it°u5 ^iuc rulti-
^^i n rs^^rcics hurtíci^lt^s c•^in ^Icslinii a ^rmstin^nuirióu iu^lush•ial.

^\cnvln^\nI;S OI3^II;'1'() DI; sLrI3vLNC^IO1\i

\^inrllcis i^r^^^lurriuuis rull i^^u^luti i^ur u^ricnl^^nrs iiuli^^i^luulcs ^^ Guti-

^la^lrs .As^^ri,iti^^uti ^iuc liaJ^au cclclira^(n cuutrutus huntulu^^a^l^is ilc rum-

^^r.n'cn^u ci^u in^ln^lrias U',insliinuutlurt^ti.

I'u^lrítu ul^icni r una in'ima dc hatitn rinc^i i^rsrltt^ i^ur ['o. i^ru^luci^lo ^
rnirr^^^^ul^^ u iudnslriu, uo ^ni^licu^lu sul^rc^^asu' lu ruulidttcl ilr ñ00.000
I'Iti. ^wr c^^^ririill^^r.

l'urtt :A^;i-^ti^uciuucs ^lc I'rniluct^^rcs :1^rariu^ ^iuc c^mlra(cn rnlrrli^a
nicntr Iti ^^ru^lncciím ilc sus as^^ciuilns ^r ^^^rilrtí r^^nrctlcr iina snl^^^c•nci^^^n
c^im^^lcmcntari<i r^^ui^^tilcntc ^cl I"^^ ^Icl ^^nlur ^Ic u^piclla, run uu líniil^ in:^i^
^imu dc w^ niill^ín ^Ir iicsrfciti.

^1.^I I"I:-1(' I( )N

l^is 5olicituilc^ sc diri^irúu al Ilmn. Sr. I)irrrii^r (;rncril ^li ( uincrri„
r lu^histrias :1^rarias acomiiai^aiicis ^lc

- l^nt^x•upiu ^Ic•I I).A.L i^ A.I.I'.

-(•crlifictulu clc la (^umisií^n lutcrpri^(isi^mul ^irl (•uu^rnii^ I lumulu-
^ail^^ cun•cs^^^m^licutc al pro^lnc•t^^.

- Parti :1^ruiririuucs, Or^auizaciunrs ^Ir I'rn^luclures, ('n^^i^rral i^^us ^^

ti..1.'C. fbti^cu^iia ^1r l^t •I^arjcla ^lc I'crs^^n^ts Jurí^licus ^^ rrlacií^u ^^isa^lu ^n^r

la (^^^misiGn ^lr I^rs <<^^riciillurrs nticwl^rus i^nuluriures dr Inti riilii^^^^s r^l^-

Írlu ^lc la u^ixla.

1)I?('IZ1^'1•O^l^/14)S)O^Ic ll ^lc I)icirnil^rc^lr 1f1S)Il.
(UOI^. ^° !)Sl ^Ic °0/1"/4)(1)

OR[)1'\ ^li ^311 ^Ic I:nrr^^ ^li If)4)I. (I)Oh; A° '^l di l^/O^i/4)I ).

w ^ ^ w ^ ^ ^ w ^ ^ ^
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l^l:^;ALII).AI)

I'^^Iruciariím ^Ic Ins i^rocrsi^n ^Ic trtu^;i^n-ntuciún, in^h^striuliz^iri^n^ ^^cu-
nii rrinlirtrií^u i^ur^ ^iuu uirjura ^Ic I^t doinci^ín ^Ir I^t a^;rnindusu^iu _t^ scr-
^^^r rnnii rriulizailnr u^ás rficaz.

- Sub^^rnci^m ccnnómica cu uu ^iorcen(ajc clc la im^ci:5iíiu cu c.y^il,il
fiju sumal^lc ^il iiuc cunccdc cl ^L.A.I'..^. cn la ,y^licari^ín clcl K.I ). 1^(i^/ti(i
uu pudicnclo s^il^rrir,^sur cunjun4uurul^ cl ^^0'%, ilr lu im^rrtiií^n i^^u^ linii-
^la^lrs:lsuciali^^ati ^^ ilrl °0`%^ i^ara I^,mpresuti in^li^^i^lnnlcs.

- Sttb^'cnc•iún ^lc hustu cincu ^nuriu dr li^s íulrrrsrs ilr Ins crí ^lilns ^u-
licilu^lns ron cnli^l,idcs financicras yiic o^^rrcn cn I^i IZc^i^ín, clurinlc rl
^irinicr aiw ^Ir ^^i^^rnri^i clrl misntu, ^il ul^jcl^i ^ic I^^rilitur la financiaci^in ^Ic
aqu^llus i^ru^^crtiis ^iuc 1ci^^uu runcr^lidus l^cnrfirins ^lc la ('I?I?, ^^ liasla
tttnlu uu sr tnutcriulirru talcti a^ziduti.

I•;mi^resas inilici^luulcs ^^ [;ntiila^lcs .Asociati^^^is .A^rarias, Ic^^cilmriiic
c•unsti^uí^las ^iuc ^lcsurrnllcu tiu ac^i^•icla^l cn la ('umiuidad :Auuín^^ma dc
I^,zlrrm^ulw^a.

:A(°I'I\7I):AUI;S OI3^JI;TO DI; Si'I3\^i:^CIO^

I^ts sulicilu^lcs irúu diri^^i^las a^l Ilmn. Sr. 1)irrct^^r (;cnrral ^Ic ('nuiir-
ciii c In^lustrias.A^rarias. ^icuui^^uiiu^lu dr:

\^^urllus arli^^i^lu^irs runsi^lcra^lus conto ^^riuri^urius pur rl Ilcttl I)c-
rrrlu 1^(i^/I'.)t•(i ilrl ^1.:A.P..1. ^^ I^i Ordcn dcl PL:^.I'.:1. clc °^i ^Ic I^cl^rcro
^li I^)')1 (13.U.1:. A" ^^ ^Ir ^-U^^-4)1).

:1l'[ •I).\^

- l^scuciiiu ^lc tudx clcisc dc t^tsus cn la trumituribn clr Ittti si^liritu-
^liti.

- [nstauri^i ^urnializ^^^la.
- I'ccl^ti ^1r s^^liritud.
- ^Icmuri,i ^^alnrucla dcl I'rm^cc•lu dc Im^rrsiiín inrhnrnri^^ ^Irsrri^>-

ci^in dc las ticcionrs, ^>rnresii ^^r^^^lncti^^o. ^^l^uu^^ ^' ^^restqitics^u ^Irl,ill^ul^^.
-.lustifiraciúu ilcl cum^^limicntu ^ic la5 nl^li^acinncs lisc•alcs ^^ I^rcn^c

a la Sc^uri^l^a^l tiucial.
- l,iceuci<t l isril.
- Pura [;uti^la^lcs;lsucia(i^^,ts csttUutns ^ir rnn^tiluciíiu Ic!^alizail^i^.

OR[)I?\ 1-06-14)^3h (I ).U.I;. A" +7 1)l; 1+dNi-R^^)
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I^ IN^V.II)^1I)

Putcnciar cl Sectur tlgrualinteui<tt7o Estrcntcnio dtutdo a conuccr los
pruduc^us dc culidad claburados rn la (^^onnutidad ;Autúnoma dr Istre-
ntx^lura, mediaulc la prumución a trat^és de Pcrias ^^ ^Icrcados.

l31?N[iFICIAEZIOS

-:Agrupaciuucs dc cmpresas o cntpresas útdi^•iduulcs píd^licas o pri-
^•adas, cuopriativas, útslituciones v asociaciunes o a^rupacioncs de pru-
^lttclures cstxeme^ios dc calidad.

- limpresas o cntidudcs esltcciulizadas en actit^idadcs cumcrci2lcs
dc r^u•áctcr pruuwcional que realiecn las acti^^idadcs ubjeto dr sub^°en-
cióu.

A("I`IVIll^1UL;S OI3,I^T0 DI► SLtI3VENCION

-.lclividadcs dc prumoción cuntcrcial cncantirtadas a mejurar cl co-
ua•imicnto, útU-oducciún, distribución ^^ comcrcialización de los produc-
tos cstrcmeitos dc calidad.

-:Asist^ncia a certántcues feriales, tanlo naciunales conto intet7ta-
cionalcs, e^poniendo pruductos esircmeños.

-Or^anizacióu t rcalización dc tuisiones comerciales orientadas a la

apcrtw'a dc nuc^'us mcrcadus u a la umpliaciúu dc los rsis^rutrs ^tara I^^s
pruductos c^trrmc^ios.

A^'i tll.15

Irítn diri^idas a rcducir cu l^artc o cn su lulalidail lus ^ras(us nrrr^n
rios ptu•a rcaliztu• las acti^^idadcs prultucstati, cstandu coi« licii^na^lati imr
las ^lisponibilidttdcs prestqtucsturius.

TRA:4í PTACION

lustrutcia diri;;idu ul llmo. Sr. I)irrctnr (^rucral ^lr ('uwrrriu ^ Iniln^
trias Al;rarias, acumpaiiuda de:

- Uatoti l^tu'a la idcntilicacibu dcl soliritantr: rol^iu ^Ir Iti r^•ritura
cuntiiitucionul, ^íuucru dc [dcnlilicacibn I^ik•ul, domiciliu...

-^^lentoría dc las acli^idadcs a^lcsurrollar ^' para lati cualr^ sc snli-
cita sttln'cncibu.

- Presupucsto det^tllado dc las pzu-tidus a sulxruriou^u^.
- Dcclaracibtt dc olius a^2tdun rccibiduti u solicilu^lus dc nlr.^ti 1?uli

dadcs Ptíblicus.
- Sub^-encióu sulicilada.

OIZllI;;^ DE4) I)I;JI`^1O1)l; 1t3H7 (1).O.1?. V" ^I Itlt, 30-.I['I\I(1-15)h7)
OItl)I?J I)[; "9 I)I:J['\IO I)(: itihfi (I).O.l?. A" ^U UI? I^)-^I,Al'O-I'.1^ti)
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I^ INAI,IU.^I)

Potenciar cl Sector del Porc'nro D^érico, tanto para la ol^tE^ición, elak^o-
raciún, cuntercializaciGn, di«ilgaciún de los productus deritados del cer-
do ib^ rico ^^ sus cruces.

lil;^I;IiICIr1IZ10S
^̂ !'^

-.A^ntpaciones de Productores :1^rarios radieada en Estrentadttra.
- ,lxx:iaciuues de (r<utadert^s rtdicatlas en L.Ytremadnra.
- Industriales del sector transfi^nnadur ubicados en lstrcmadtira.

-[tcalizacibn de coniratos hontologadus de compra ^-enta de cerdos
dcl Lruuco ibérico.

- actiaidades de •I•ransl^trniacibn y contercialización de prodncltati
deri^•ados del cerdo ibériru.

- Programus úrtegrales de comercializacibn tendcu^cs a oblener ma-
^^or l^cnclsación cn el mercadu.

^^Y[IDt1S

- Para los contratos hontologados realizad^>s en^-e industrialcs ^• ga-
nadcrus, tma tiubsidiacibu de 3 pwttos dc los interescs de los crí•ditos,
que 1>ura capitztl circulmttc, ha^^an sido coiteertados con el B.C.^1.

- Para los Prt^^ramas Integrales de Desarrollo C+^utcrcial no ltodrán

subrcpasar rl 30% dc los costcs dc rjrt^iriúu drl wismo, nu lw^lirn^lu ^u-
bre}tasar dc ^0 milloncs dc pcsctas pur cnlidad solicitaulc.

- Para:l.l'.;1.^.^•:As^x•iaciouctidc(íana^lcrosiiurrctilicruucti^^idadrs
de •Iransfonuaciún ^ Comcrcialirtwibn tutu sul^sidiari^ín ilr ^ ltuutus clc I^^ti
iitl^resc5 de loti créditoh solicita^lo^; para la cumpra dr ei rdus il^^rir^^ti.

SuV>Sidiaciún dc haslu un 5`%^ dcl ^^alor dr la ltrodurrií^u iu^lustrializa^lu.
t•na sub^•cnciútt dc hasla tut ]0°4^ ^lr los!.,^astos cmww^los ^lc ac^i^^i^lu^lr>

dc l^rutuociún cuma'cial ^li^ lus ln•uductos tlcri^'udos drl rrrdu ilri•riru.

r

^^licitud diri^ida al Ilmo. Sr. 1)inctor Gcncral dc (•rnncrciu c In^lns
trias ^lgrarias, acompaiia^lus dc:

-^Icmoria cn la quc sc dcscriban los ol^jclos drl li-^^t;rama. l^ro^lur-
tos qur ^ttglolta, tipificación, honu^qcniz^iciún, rjcruri^ín dc las urcionr^,
acciunes de útcenti^^aciúu ul cuuswnu, pcuctraciúu rn rl mcrra^lu.

- Pbliza dr (^r•dito ('.untraidu liara la cumltra iic rcrdoti iltí•rirrn.
-(^crtificado dc la ('omisiún Intri7^rufcsional drl (•cr^lo Il^irirn

((•.L('.I.).
- l^llvuo Rrcibo dr I,iccnciu I^iscul.
- Justific^u^tcs dcl cuntltlimicu^u dc las uliligacioucs lix•ulrs ^^ ilr I^i

Sc^nu-idad Sorial.
- I3ala^tcr y atcnLa dc resulltuluti dcl úllimo rjcrririu crunímiicu.
- Istalutos Lcgalizados dc la cntida^l ^^ ccrtilicado dc su l^crson,ili-

dad jttrídica.

I)I;CHl;I'O 93/194H) UI? °7-11-90 (I).O.I;. ^" 17 U1; 7/1"^/`Hl)
OIZDf^:^ DI? 7 I)E D]('ll?^II31Zt; UI; 19IIO (U.(l.l?. A° ^)7 Ul; 1^3/1'^/'N11
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-^c rrcarán lus \larca5 de Catlidad de la Región Estrcme^ia para los
1 ir^ iducti iti a;rícolas v sus dcrivados yuc ctmtpliendo lcu reyuisitos exigidos
l^nr lati Kc,;;lamt^^taci^^ncs'[ ^cu^ico-sauiizu-itt,ti, t dc Calidad vigcutes, puedan
scr inrluidos cn las cutcRurías comcrcialcs dc calidad más clcvadas.

- hts I;uil^rrsas lx^drúi utiliztu-dichas ^Iarcascotitbrmc a las nonnas
i^uc sc cstuhlcccn cn lu l^rescntc [)isposiciGn v previa atRurización dc la
(•unsc_jcríu dc :Agricullura }^ Comcrcio.

- I^is soliciludcs l^ura acogcrsc u la ulilizacióu dc las :^{arcas servt
lin^muladas a u-a^^^s de la Dirección Gencral de Comerciu e InduStrias
.A,;rarias, tlirc rlct^tu-á l^ropucsta dc atdurización al Cousejcru dc .igric^tl-
lura ^^ (^^mtcrciu una ^^cz ^^alorada la calidad dr los productus }^ prestigio
dr lu lirmu solicitun^c.

I^,n la s^^licitud dcbcrá constxr:
ti) ^nmbrc ^^ aíirllidus de] solicittmtc.
I^l U.^.l. u u.°de idcnlilicaciúu liu•ttl.
c) \5mcro dc Rc^;islro clc Industrias;4;rarias }^ Satúdad (en su caso).
cU [)cxrilxir^u ^ csprrificaciunes dc lus productos a quc se rcfiere la

suliritud.
r) ^I^ura amicrcial si la tttvicra.
I) Istiniaciíin dcl ^^olumcn a co^uercializar a^tualmentc.
- tic crca un Ilc^islru dc las e^upresas atdorizadas para cl uso de las

Jlurctiti dc ('alidad, yuc sc llcvar{i cn la llircccibn Gencral dc (^,omercio e
Indusu-ias .A^rarias.

- I^is cmprt;^is cumcrci,iliaadoras dc liicncs, Zxxírtín uUlúar las ^farcas
ciradas lx^r la presc utc I)islwsicií^tt, ttuuo en cl etiyuctado ^^ cnvasado de sus
i^ri^duclus, como cti^ la dalwteutación } publicidad relacionada directatnen-
Ir ruu lus misuius, sicmprr cluc su u^^ sc aju5tc a la sikntictttc nonnativa:

l'ni^.-l,^t,ti liroductus antparados )tur las JIarcas, dcbcráu haber sido
^^rudnridus, tipilicadus, cm^asados ^^, cu su caso, claborados, dentro dcl
tcrritnri^^ dc la Cuiuiwidad _Autónuma dc Extrcmadtira.

llos.-Compruntiso por partr dr la Ernprrsa dcl numtcnimicntu dc la
calidad dc lus productos, de acucrdu cun cl plic^u dc rundiciuncs ^pir 1 irr-
^lamentc se establecerá el electo.

Tres.-I,a l;^upresa se compronutc, ttsimisnio, a fariliiar a la I)ircrciñn
Gcncral dc Cotttcrcio c Ltdustriati :1^rarias, cuantus datos Ic scan rc^iuc-
ridos en relacibn a la contcrcializaribn dr los productus uulurizadus para
cl uso dc las ^Iarcas, así corno la achiacibn de lus srnicius dc insl^ccciíin
^ cuntrol dc c^ilidad.

- Las autorizacioncs conccdidas Lcndrán una ^^il;cnciu dc 7 vlos al ca
bo de los c^ttialcs los cmpresarios dcbcr^u^ solicitar una uuct•a autorizuci^ín.

a) Incmnplimicntu por partc dc la I?mprestt dc las rundiriuncs dr ru
lidad.

b) Inctunplimieutx^ dc cualquirr utro dc los raluisitus ruutcmplad^w
en la presentc disposició^t, cn sus uot7nas de dcsan•ull^^, u cu las rc^^ula-
doras de la conccsiGn a cada producl^i o^ntpo dc los wisntos.

- Con ot^jcto dc adecuar los mccanism^^,5 dc cuutrol cn rl cml^lc^^ di
las blarcas, dc arbiU-ar los medios nccrsin-ios, la (`unscjcría dr:A^fiicullu-
ra }^ Comcrcio rcgnlará mediantc las currespondirntrti Urdcncs, la ,ii^li
cación de lo dis^^ueslo cn el prcSentc llccrclo a cada liruducto u^nq^o dc
cllos, cuya prom^x•ión sc estimr cum^cnicntc.

- Sc autorizu a la Consejería de :1^rictiltura )^ (•umerciu lru•a cuut^u-
cat• los conclu•sos píiblic<ts oporlunos, ruu objctu dc disc^iar lu5 dislini it^^^ti
currespondientcs a las Jlarcas dc (^<tlidad dc la Rc^^ibn I;xtrcnu^ia ^iur tir
crceu.

llichas ^Iarcas }• su soportc ^rálico, pasar{m a scr prupicdad ^lc lu .lun-
tít de iil.remadura a cuyo cfecto por la Conscjeriu dc :A:,*ricidturu t^ (-^^-
ntcrcio se tramit^u-ú su inscrilxibn cn cl Re^istro dc la Propicdad Indus-
lriul.

• Diario 0/iciul de E.rtremnduru dc IS dc no^-icml^rr dc 1^)8^.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

I,a (^^mscjcría dr :1i;riculhu•a, Industria y Comercio ha l^ublicado su-
ccsi^^as Ordcncs Eior las quc 5c rccouocc la Dcuomútacióu dc Calidad de
Ins si^^uirntcs lirudurtos Jantoncs ^^ I'alctas ^•Dehcsa dc hst^rcmadttra^^.
^lic I d^ Ihur-V-ilhicrcus, (•orderos de Istreutadtira ^^Cordere^^^, ^^^'úios de
I^i ^I•icrra^^ ^- «Pimrntún dc la A-era^^, v paralclamentc Resohtciones por las
^iuc sc cunstitin^cu las (^ontisioncs Rc^niladoras o en su caso Co^uités vt-
Ir^^^rol^sionalcs dc rs^as Denominaciones, eucargados de la relación de
lus resltcrtivus Rc^lamrntos. .lsiutismo mcdiante I)ccretos sc han auto-
rizado los Rc^lamcutos dc Jamoncs v I'tdctns ^^Dehesa dc EYtrcmadura^^,
^lirl ^^Il^ur-V"ilhicrcas^^, ^^ •<1•útos dc la'I`icrra de E.í-tremadma^^, encontrá-
dutii cu (►sc dc rcdacciínt los restítntcs.

- l,us [)atominacioncs dc Calidad recuuocidas por la Consejería de
;1^rirultiu-a, Industria ^^ Cuinereiu podráu solicitar partt cada ejercicio,
anidas ccuu^micas dcstinadas a la rcdacción de sus Reglamc^rtos, inicio
^^ ^irum^x^ión dr sus actividudcs v al mrjor ctunplimiento de las tiutciones
^^uc ticncn cncun^cudadas cstatuturiamcntc.

- l^^ ruant ía dc las atudas para cada tma de las Denontútaciones es-
^arú cn (imción dr Ins sit,n^icutes f^tctorrs: ítrca geográfica dc urigcn de los
l^roductus, númcru de iuscritus en sus Re^isú•os, caractcrísticas e úiterés
ccim^ímico ^ social dcl producfo prutcl;idu, csfiterzo orgattizativo y pro•

nuxional así como dc las circtmst<utcias coyluititralcs o cstrurhu•alcs yuc
en cada caso drban scr tenidas cn dtrnttt por su sin^ularidud u csi^rrifi-
cidad.

- Las solicitudes dc a}uda sc diri^irátt al ilmo. Sr. llirrctur Gcncrul
dc Comercio e Industrias:lgrarias antes de131 dc marzu dc cada aiiu, dc-
bicndo acouipaiiar la si3ntiente doctuncutación:

a) Dlemoria dc uctividades dcl cjcrcicio antcri^n-, cn lu yuc sc rccu^r-
rá im resumen dc la gcstión económica del año.

b) Pro}•ecto de las accioncs a dcsan-ollar con tm l^resuí^ucsto crnnr^•
mico para el ejercicio ^- Plan de futanciacibtt.

- Las a}vdas sc conczdcráu yor Rcsolucióu dcl I;xcmo. Sr. (•onscjc-
ro dc ^grictdtwa, Industria ^ G>iucrcio a propucsta dcl lhuo. Sr. Dircc-
l^^r Gcneral de Comereio e Indnstl'ias ^^rarias de aeucrdu con las ditil^n-
nibilidades presupuestarias en la partida corres7>ondicute.

- Las a}udas pret^stas en la prescntc Ordcn, scrán rompatiblcs r^m
c^talqtúer otra quc pudieran pcrcihir las Denominaciuncs de Calidad cn
concepto dc donativos, legados, etc^tera, proccdcntes dc cntidadcs l^ú-
blicas o privadas }• de acuerdo con sus Reglatncntc^s.

• Diario Oficiul de E,ctremadura de ^0 de sepliernbre de ]9^)0.

^ : i• ,^ i^ ^.i ^,c e ^ n• ^ : i ^ 1

^ ^ ^• ^ „ ^ ^:^^^ ^

^ ^ a^ ^.. i i ^. ^

11 1' 1 1 1'
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EXTREMADURA

La calidad del cerdo extensivo
por: Fallola, A.; Osorio, E*

INTRODUCCION

La especie ganadera que mejor respon-
de a las necesidades en carne de la socie-
dad española, que ha experimentado en
las últimas décadas un incremento del ni-
vel de vida y un aumento de la población,
es la especie porcina, debido a su corto
ciclo de producción su buen índice de
transformación de alimento en carne, la
diferente gama de productos elaborados
con su carne que ofrece al consumidor.

EI auge de las razas porcinas foráneas,
se debe, a los resultados conseguidos en
las diferentes áreas de la producción ani-
mal y a los cambios experimentados en
el consumidor que tiende al consumo de

carnes más magras. Debido que nuesiras
razas autóctonas están menos adaptadas
a estas exigencias, se ha producido un
grave descenso en dichas razas autóc-
tonas.

EI cerdo ibérico presenta el mayor nú-
mero de animales censados de raza autóc-
tona de España, debido a los productos
de alta calidad que de él se obtienen y a
su modo de explotación que le convierte
en el poblador de la dehesa que mejor ren-
tabiliza este ecosistema.

Sin embargo a pesar de estas circuns-
tancias el cerdo ibérico ha experimenta-
do una gran disminución de sus efectivos
en nuestro país, como se puede apreciar
en las cifras siguientes:

Si bien estas cifras son indicativas, la
disminución de cerdas reproductoras de
raza ibérica ha debido ser mayor pues la
metodología empleada en la elaboración
de estos censos no ha sido la más correc-
ta. En 1955 se considera como cerdas re-
productoras a las cerdas de vientre ma-
yores de 1 año, mientras que en la déca-
da de los 70 era a partir de los 6 meses,
y desde 1982 las cerdas reproductoras
son las de más de 50 Kg de peso vivo ha-
yan parido o no. Asimismo por la introduc-
ción de razas extranjeras más productivas
y precoces, como es la raza Duroc, estos
datos censales deben estar enmascarados
por la no diferenciación de animales ibé-
ricos puros de los animales cruzados. A
continuación se expone los últimos datos
censales facilitados por la Comisión Inter-
profesional del Cerdo Ibérico, en los que
se ha considerado como ibérico a los ani-
males presentes en las exploraciones que
al menos tienen el 50% de sangre ibérica.

Foros: S.I.A.

Cerdas 1955 1970 1974 1978 1982 1986

Reproductoras 567.424 97.658 76.971 64.082 67.143 71.994

uente: nuar^o e sta stica ... . .

(^) Departamento de Tecnología Agroalimen-
taria.
Servicio de Investigación Agraria de la Junta
de Extremadura.
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Censo Nacional de Cerdos Ibéricos en los meses Julio/Agosto-90

Reproductoras 86.000

Cerdos de menos de 30 Kg 270.000

Cerdos de 30 a 90 Kg 510.000

Cerdos de más de 90 Kg 75.000

Fuente: 1 -Z R 1

Distribución Nacional de efectivos de cerdo ibérico

Badajoz 45% Córdob

13 °k Cáceres

16% Salama

12% 1 Resto 2%

Huelva

Sevilla

u^^

SISTEMAS DE PRODUCCION

En la explotación de cerdo ibérico su
sistema de producción se caracteriza por
tres fases bien definidas: cría, recría y
cebo.

Según el modo y fases que realice ca-
da ganadero se pueden encontrar diferen-
tes modalidades de explotación. Así tene-
mos el sistema extensivo, donde los ani-
males se localizan en la dehesa con pe-
queñas cochiqueras, como único equipa-
miento, donde tienen lugar las parideras.
Otro sistema sería el semiextensivo, don-
de existe en mayor grado de tecnificación
y por tanto una mayor productividad com-
no consecuencia de la mejora de manejo
de los animales. Por último, existe una ter-

nca

7 °h

5%

cera modalidad que ha tenido un cierto
grado de aceptación en el sur de la pro-
vincia de Badajoz y en Andalucía princi-
palmente, que es una adaptacion de sis-
tema inglés «camping»; en este régimen
semiextensivo, los cerdos se manejan en
cercas de aire libre, divididas en cercas de
gestión o de partos y de recría, donde
existen cabañas de partos, refugios comu-
nales, tolvas, comederos y bebederos.

En la fase de cría cabe distinguir, aten-
diendo a las modalidades de exploración
mencionadas, sistemas de:

-Alimentación de las reproductoras
Igestión y lactación ► .

-Alimentación de los lechones Ilacta-
ción ► .

Haciendo referencia a la línea Valdese-
quera (Finca Experimental del S.I.A. de
Extremadura1 y utilizando datos experi-
mentales (de cerdo ibérico), las cerdas du-
rante la gestión tienen un consumo me-
dio de 1,5 kg/cabeza-día de pienso a ba-
se de harina de cereal, siendo el consu-
mo de las parideras de octubre-noviembre
en poco superior en comparación con las
de primavera, por la existencia de los pas-
tos primaverales. Veinte días antes del
parto se las incrementa la cantidad de
pienso a niveles de 2,5 kg/día de un pien-
so comercial adecuado a dicho período
aprovechando además los diferentes re-
cursos que la dehesa ofrece, como es el
pastoreo de las hierbas de primavera. La
lactancia de los lechones dura dos meses
como término medio. Asimismo a partir
de las dos semanas posteriores al parto
se complementa la lactancia, con un pien-
so indicado para este período, para cubrir
de una forma más amplia las necesidades
nutritivas. EI consumo medio es de 0,40
kg/día por lechón, durante las 8 semanas
qué dura la lactación, experimentando una
ganancia media diaria hasta destete de
250 g/lechón-día. Después del destete los
lechones salen de la nave de partos, co-
menzando la fase de recría

La fase de recría se puede describir co-
mo un sistema por excelencia en estensi-
vo, y en e! cual, la evolución del animal
está totalmente retardada, estando some-
tidos los animales a una alimentación de-
ficitaria y con bruscas oscilaciones en la
misma.

Después de las sucesivas etapas que ha
de pasar el cerdo ibérico en su desarrollo
Ilega la fase de cebo para alcanzar el mo-
mento óptimo de sacrificio. Existen tres
modelos básicos de alimentación duran-
te esta fase: montanera, recebo y pienso.
La montanera consiste en el aprovecha-
miento en régimen extensivo de los recur-
sos materiales de la «dehesa», especial-
mente de bellota de la encina (Quercus
ilex) y en menor proporción de la del al-
cornoque (Quercus suber). La duración de
la montanera está supeditada al momen-
to de madurez de estos frutos, compren-
diendo por tanto desde octubre a enero.
EI aprovechamiento de las montaneras se
debe de hacer con animales que hayan al-
canzado su desarrollo, para lo cual es con-
veniente que sean animales nacidos en
octubre del año anterior. EI peso medio
adecuado para la entrada en montanera
debe estar próximo a los 90 kg. Los con-
sumos de bellota varían con el peso del
anímal, incrementándose a medida que
aumenta el mismo. Así para pesos vivos
de 80-90 kg el consumo diario es de 8 kg
de belfota; para pesos vivos de 100 ó
más, suelen consumir entre 9 y 10 kg/día.
La reposición media diaria debe estar com-
prendida entre 750-1.000 g. Los anima-
les terminan el aprovechamiento en mon-
tanera, como una edad cercana a los 1 5
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meses y un peso medio comprendido en-
tre 140 y 160 Kg, pesos que la industria
considera óptimos para la obtención de ja-
mones comerciales.

La modalidad de recebo se utiliza para
el acabado de animales que han tenido
montaneras deficientes y no han alcanza-
do el peso óptimo de sacrificio. EI princi-
pio consiste en alimentar con maíz y ce-
bada o piensos comerciales en cebaderos.
Sin embargo la Denominación de Origen
Dehesa de Extremadura, precisa que el
cerdo de recebo deberá reponer en régi-
men de montanera, como mínimo, el 30%
de su peso de entrada, siendo ayudado en
su cebo con piensos autorizados.

Por último está el cebo con pienso ex-
clusivamente. Esta modalidad se utiliza
con los animales que no tienen el peso ni
la edad adecuada para rentabilizar la mon-
tanera.

La cerda ibérica tiene dos partos/año;
normalmente se localiza una primera pa-
ridera en octubre, con posterior destete
en diciembre con el fin de destinar dicha
paridera al aprovechamiento de la monta-
nera del año siguiente. La segunda pari-
dera es en el mes de abril y viene deter-
minada por el período de gestación en la
montanera, por lo que hay que recurrir al
cebo con pienso.

INDUSTRIAS DE ELABORACION

Las industrias elaboradoras, que tienen
como materia prima el cerdo ibérico, se
reparten por regiones como Extremadura,
Andalucía Occidental y sur de Castilla-
León, presentando en elevado grado de
automatización en cuanto a su número y
tamaño y conservando a su vez un con-
siderable carácter tradicional.

Los sistemas de explotación del Cerdo
Ibérico ya mencionados, se traducen en
una variedad de productos elaborados de
los que merece destaca por su importan-
cia económica el Jamón tipo Serrano. De
esta forma atendiendo a los factores bá-
sicos que condicionen la calidad de estos,
como el genotipo, la alimentación y ma-
nejo, este producto elaborado se clasifi-
ca como:

-Jamón ibérico de bellota: proceden-
te de cerdos ibéricos puros, que entran en
montanera con un peso comprendido en-
tre los 80-105 kg y que ponen como mí-
nimo el 60% ó 65% de su peso de en-
trada.

-Jamón cruzado de bellota; proceden-
te de cerdos cruzados del 75 ó 50 por
ciento de pureza en ibérico y que ponen
un 60% ó un 65% de su peso de entrada
en montadera.

-Jamón ibérico de recebo: proceden-
te de cerdos ibéricos puros cebados en
montanera que reponen como mínimo el
30% de su peso de entrada, y cuya ter-
minación se realiza con pienso.

-Jamón cruzado de recebo: proceden-
te de cerdos cruzados del 75 y 50 por
ciento de pureza en ibérico, cebados en
montanera que reponen como mínimo de
su peso de entrada y cuya terminación se
realiza con pienso.

-Jamón ibérico de pienso: proceden-
te de cerdos ibéricos puros cebados con
pienso.

-Jamón cruzado de pienso: proceden-
te de cerdos cruzados del 75 ó 50 por
ciento de pureza ibérico, cebados con
pienso.

Se contempla cada día el paso de una
producción de tipo artesanal a elaboracio-
nes industriales en las que existe un ma-
yor control en el proceso para conseguir
un producto de calidad homogénea, tal
y como demanda actualmente el consu-

Foto: S./.A.

midor. EI general la definición de jamón
curado consiste en la conservación del
mismo por la acción de cloruro sódico, se-
guido de un fenómeno de desecación-
maduración. Con ello, se consigue la es-
tabilización de materia prima y reducir la
disponibilidad de agua por los microorga-
nismos así como el desarrollo de una ca-
lidad organoléptica característica, motiva-
da por los procesos bioquímicos y físico-
químicos que transforman la proteína y los
lípidos constituyentes del jamón.

Un proceso tecnológico nomalizado pa-
ra el curado de jamones de tipo ibérico pa-
sa por las fases de:

Salazón:

Tras el sacrificio, el jamón se somete a
la operación de desangrado o escurrido

mediante un proceso de presión, Ilegan-
do aun enfriado de 3°C en el centro de
la pieza y un pH comprendido entre 5.8
y 6,1. De esta forma durante diez días
aproximadamente y dependiendo del pe-
so del jamón se incorpora el CINa a la ma-
sa muscular para favorecer su conserva-
ción y distribución. Es característico en
esta fase el apilado de las piezas, colocan-
do entre cada fila una capa de sal, en las
cámaras las cuales se mantienen a una
temperatura de + 4°C con una humedad
relativa del 85%.

LAVADO:

Terminada de la salazón, las piezas son
lavadas con agua templada y cepilladas
par eliminar la sal superficial. Finalmente
las piezas se dejan escurrir dos días a tem-
peratura en torno a los 3-6°C.

Post-salado:

Fase en la que con una disminución len-
ta y paulatina del agua superticial, la sal
se reparte homogéneamente en toda la
pieza. Este proceso que se mantiene en-
tre 40 y 60 días se continúa realizando en
cámaras controladas cuya temperatura se
mantiene comprendida entre 3° y 5°C no
descendiendo nunca la humedad relativa
del 80%.

Secado:

Este proceso, se realiza en secaderos
naturales con ventilización controlada que
permite la deshidratación paulatina de las
piezas produciendo el típico «sudao» el
cual favorece la difusión de la grasa que
se introduce dentro las fibras musculares
para que una vez impregnadas retengan
el aroma. A la vez el debilitamiento de la
barrera adiposa condiciona la deshidrata-
ción del producto.

La importancia de esta fase, cuya du-
ración no debe ser inferior a seis meses,
se debe a que en ella se intensifican los
procesos proteolíticos y lipolíticos, res-
ponsables directos de sustancias que con-
dicionen.

Esta fase se completa con un período
de maduración colocando las piezas en
bodega, en el que continúan los procesos
indicados, hasta completar 9 ó 12 meses,
dependiendo del peso de éstas.

ESTUDIOS TECNOLOGICOS DE
MEJORA DE LOS PRODUCTOS
ELABORADOS

La consecución de un producto final
bien elaborado se debe contemplar con
una mejora global que pase por estudios
genéticos iniciales que permitan seleccio-
nar animales de raza autóctoma con ade-
cuada conformación. Asímismo se deben
utilizar las técnicas adecuadas en los dis-
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aminoácidos y produciendo nuevos pép-
tidos que sin duda condicionari otro fac-
tor de calidad importante como es la tex-
tura. Es importante en este aspecto, el es-
tudio del proceso de salazón que motiva
elevada presión osmótica en la superficie
del jamón; con ello se producen solubiza-
ciones de proteína que modifican los sis-
temas de emulsión y gelificación de la ma-
sa muscular.

EI aroma y el sabor son características
organolépticas muy importantes y están
ligados a la formación de aminoácidos li-
bres en el proceso de hidrólisis protéica.
Los estudios realizados en este sentido,
han puesto de manifiesto la importancia
del control de variables como la tempera-
tura, comprobando efectos tan claros co-
mo el sobrepasar valores superiores a
12°C en esta fase, proceso de hidrólisis,
en el que se produce una liberación de
aminoácidos superiores a la que podría so-
lubilizarse. Tal es el caso de la tirosina que
a veces precipita formando el típico velo
en,la superficie o en forma de granos di-
seminados en la masa muscular.

tintos sistemas de producción, alcanzan-
do siempre los mejores aprovecha-
mientos.

A partir de aquí se estudian las canales
obtenidas como origen de materia prima
para la producción de jamones, interesan-
do directamente sus principales compo-
nentes, tejido muscular y tejido graso, con
todas las transformaciones que sufren en
las distintas fases del proceso.

Tejido muscular:

EI componente muscular de jamones
procedentes de cerdos ibéricos se en-
cuentra afectado por factores caracterís-
ticos como el sexo, edad de sacrificio, etc.
y en especial la alimentación a que han es-
tado sometidos. Los estudios tecnológi-
cos en este sentido se realizan experimen-
talmente para determinar la influencia y
las características finales que aportan ca-
da uno de estos factores al producto final.

No menos importante es la manipula-
ción de los animales en el transporte y sa-
crificio, factores que condicionan el pro-
ceso pots-morten de forma que la sínte-
sis del ATP que el animal realiza en vivo,
vía oxidación de azúcares, se realiza por
otras vías (glucosis anaerobial, transfor-
mándose gran parte de ésta en ac. lácti-
co. Los cambios de pH son importantes,
con los que la protefna de la fibra muscu-
lar pierde elasticidad y poder de retención
de agua

Todo ello motiva distintos tipos de car-
ne, con estructuras más o menos abier-
tas: carne normal, PSE (pálidas y exuda-
tivas) y DFD (oscuras y secasl. Como ma-
terias primas para la fabricación de jamo-
nes, darán lugar sin duda a productos fi-
nales diferentes.

Las transformaciones de un jamón fres-
co o curado, depende de unos fenómenos
proteolíticos que condicionan los factores
determinantes de una u otra calidad.

De todos estos factores, algunos como
el color rojo-rosáceo característico del ja-
món curado son conocidos en todos sus
mecanismos y posibilidades con la utiliza-
ción de sales nitrificantes o no, que actúan
en la oxidación de la mioglobina- Fe+ +.
Aún así, los controles técnicos son nece-
sario ya que por ejemplo, un cambio im-
portante de pH podría modificar el esta-
do f(sico de los miofibrillas, actuando so-
bre las mitocondrias y sobre su capacidad
de competir con la mioglobina por el oxí-
geno, el resultado se traduciría en un dis-
tinto grado de oxidación y por tanto dis-
tinta coloración.

La acción de enzimas como las capte-
sinas, carbohidrasas, nucleasas y pepti-
dasas, motivan acelerados fenómenos pa-
leolíticos, Ilegando a la reordenación de

ACIDO VALOR
MEDIO

VALOR
MAXIl^70

VALOR
MINIMO

C14:0 Mirfstico 1,44 2,25 1,06

C16:0 Palmftico 21,96 25,83 16,39

C16:1 Palmitoleico 3,22 4,82 2,22

C18:0 Esteárico 11,64 14,12 8,91

C18:lOleico 44,32 49,46 37,24

C18:2 Linoleico 12,67 19,95 7,88

Tejido adiposo:

Así como el tejido muscular, el tejido
graso se encuentra afectado por factores
como sexo y edad de sacrificio de los ani-
males. En este caso toma gran relevancia,
la alimentación ya que el cerdo como ani-
mal monogástrico puede modificar sus-
tancialmente la composición de lípidos de
su tejido adiposo al introducir determina-
das grasas en su dieta.

Por otro lado, la composición de la gra-
sa es también variable en función de la lo-
calización de estos tejidos. Se distingue
así la procedente del tejido adiposo sub-
cutáneo, formado especialmente por tri-
glicéridos, y la que existe infiltrada en el
tejido muscular, denominada grasa intra-
muscular y que además de triglicéridos
puede Ilegar a contener hasta un uno por
ciento de fosfolípidos.

Un contenido medio, referido en por-
centaje de los ac. grasos más importan-
tes que intervienen en la composición del
tejido adiposo puede ser:
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Es importante destacar que el proceso
de hidrólisis y los fenómenos de oxidación
de las grasas, son los más importantes
responsables del aroma y sabor de los ja-
mones curados. Los estudios realizados
han mostrado que las transformaciones
que sufre la grasa es distinta según pro-
ceda del tejido graso subcutáneo o de la
infiltrada en el músculo. En esta última se
han detectado la presencia de fosfolípidos
con niveles altos de ácidos grasos insa-
turados (ac. linoléico y Iinolénico) que jue-
gan un importante papel en el desarrollo
de estas características organolépticas.

Parece pues que la grasa del magro del
jamón, cuyos lípidos sufren una degrada-
ción importante es la responsable real del
desarrollo del aroma en estos productos
curados. Fenómeno que pueden conside-
rarse una excepción al proceso normal de
oxidación o enranciamiento ya que la apa-
rición del aroma característico del jamón
coincide con el inicio de esa transforma-
ción.

Los estudios experimentales de estos
tejidos componentes del jamón tienen co-
mo base el establecimiento de unas téc-
nicas analíticas de laboratorio que pasan
por las medidas de parámetros como pH,
aw, contenido protéico y ácidos grasos li-
bres en sus distintas fases, etc. para con-
trolar los procesos proteolíticos, así como
parámetros para conocer la insaturación
de en las grasas o más aún técnicas sa-
tisfactorias como la cromatografía de gas
que permite determinar el perfil en ácidos
grasos de éstas, para una fiable y segura
valoración cualitativa.

ASPECTOS ECONOMICOS

España es el primer país productor del
mundo de jamón curado, con unas elabo-
raciones de alta calidad y de gran proyec-
ción futura. Esta producción denota la im-
portancia de este sector ya que se cifra

en aproximadamente 30 millones de pie-
zas anuales, facturando por ello cantida-
des próximas a 300.000 millones de ptas.
Además, es prácticamente absorbida por
el mercado interior, y lo que motiva que
nuestro país sea también el primero co-
mo consumidor, alcanzando cotas de con-
sumo de 4,1 kg por habitante y año. Pa-
rece pues no existir una necesidad priori-
taria de colocar excedentes producidos
mediante el mecanismo de la exportación,
aspecto aún así a tener en cuenta dada
la importancia intrínseca del producto y su
proyección industrial.

Para afrontar estos aspectos es nece-
sario tener en cuenta que las industrias
elaboradoras se encuentran dispersas y en
gran número por las diferentes zonas de
producción.

De esta forma, productores de Denomi
nación de Origen Guijuelo, que pueden al-
canzar un total de 1 5.000 piezas/año de
Jamón Ibérico de bellota, poduce unos be-
neficios a repartir entre 78 empresas. AI-

Zonas de Producción de Cerdo Ibérico más re
presentativas de Extremadura.

go similar ocurre con el producido en Ja-
bugo, de gran calidad y prestigio pero con-
dicionado por una gran atomización de los
productores. Se hace pues necesario
cambiar la actual estructura empresarial,
formando grupos comerciales más poten-
tes que podrían duplicar la tasa de creci-
miento anual de la producción, mejoran-
do la calidad de los productos obtenidos
e incrementando su consumo. Sería así
más lógico pensar en una estrategia de
proyección exterior, compitiendo con pro-
ductos de gran solera en esos mercados,
como los Jamones de Parma.

Punto y aparte lo constituye el merca-
do limitado exclusivamente al Jamón de
tipo ibérico, el cual podría representar un
volumen muy restringido dedicado tan so-
lo a la gama de maxima calidad y orienta-
do al gourmet de alto «standing». De to-
das formas su mercado exterior se en-
cuentra igualmente condicionado por
unas limitaciones y circunstancias que
quedan resumidas con:

-Existencia de un producto homogé-
neo y normalizado.

-Solución de la problemática relacio-
nada con la materia prima.

-Homologación de mataderos y salas
de despiece.

-Desaparición de barreras sanitarias
Iraya rojal.

-Necesidad de crear una imagen de ca-
lidad.

-Creación de una estructura exporta-
dora, que haga viable los proyectos de ex-
portación y promoción.

-Potenciación y posible unificación de
las Denominaciones de Origen que exis-
ten sobre el cerdo ibérico.

EI esfuerzo común de productores, tec-
nólogos, técnicos y comerciales permiti-
rán solucionar la problemática menciona-
da, propiciando de esta forma mejores be
neficios a los sectores de producción im-
plicados.

^r^cu ura
Revista a^ropecuaria
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En las Vegas del Guadiana
PRIN^iPALES ESTRA^ ^ C,.1 LAM I E NTQS

por: Coleto Martínez, José Miguel*; Bartolomé García, Teresa*

INTRODUCCION

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

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

LA EVOLUCION RECIENTE DEL
SECTOR

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

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

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

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

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

Cáceres, Trujillo y Plasencia.

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

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

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

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

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

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

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

-Platos precocinados: Berenjena y
maíz dulce.

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

• Unas hortícolas para
la industria

• Unos frutales
en regresión
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De la Guía de Productos Agroalimentarios de Extremadura.

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

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

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

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

PRINCIPALES
ESTRANGULAMIENTOS

• Capacidad de etaboración
industrial

La capacidad de elaboración de las in-

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

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

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

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

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

• Desarrollo de las estructuras de
comercialización en fresco

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

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

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

• Comunicaciones

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

• Estructura de la propiedad

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

• Subvenciones CEE

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

• Estructura varietal

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

• Inversión inicial.

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

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

(S = Superficie en ha; P= Producción en millones de kg; V= Valor de la producción en millones
ptal.

^ Ct1L'1'IVOS 1.9BG (lj {2} 1.907 L

^ '

(2) 1.980 ;1) 2_ 1.9D9 { 2 1.990 ^2

S P V

^^

S P V S Y V 9 P V S P V

Cb1 y liopollo 500 LL,G 162 G00 12,0 207 700 14,0 207 1.000 19,0 351 050 17,0 209

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vegas del Guadiana en el año 1990

Tipo Número de Producción Capacidad
industriales ITmI ITmI

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

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

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por las industrias.

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

de las Vegas del Guadiana en el año 1990

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

controlada ( m3) (1990)

Badajoz 4 3.250 29.900 10.265

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

Total 19 14.450 135.174 71.758

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por las centrales hortofrutícolas.
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La mejor lcthur cle! l^arril^/c^
ert lc^ mc^L^or-exhibicí6r7 cr^r;rc^r-iu

27, 28, 29, 30 y 31 DE MAYO DE 1992

ALBACETE • ESPAÑA

56-AGRICULTURA



PERSPECTIVA
FORESTAL

DE EXTREMADURA
por: Manuel Martfn Lobo*

«A Vos el Corregidor, de la ciudad de
Plasencia, salud y gracia: ya sabéis, y de-
béis saber lo que acerca de la guarda, y
conservación de los montes, de la nueva
planta de dichos montes, y otros árboles,
esiá mandado, prohibido y ordenado por
una carta, y provisión del Emperador, y
Rey mi Señor en la ciudad de Zaragoza 3
21 días del mes de mayo de 1518...»...y
agora somos informados que no embar-
gante lo dispuesto..., y que la tierra en la
mayor parte de éstos Reynos está yerma,
y rasa sin árboles ningunos; que la leña,
y madera ha venido á faltar de manera,
que ya en muchas partes no se puede vi-
vir; y que no se poniendo en esto reme-
dio, siendo como es tan principal susten-
tamiento para la cría, y alivio de /os ga-
nados y al vivir de los hombres, vendrJa
á ser e/ daño y perjuicio intolerable; acer-
ca de lo cual, habiendo mandado platicar
á los de nuestro Consejo, y habiéndonos
consultado, fue acordado que debfamos
mandar dar esta nuestra carta para vos,
y Nos tuvímoslo por bien».
(ANTONIO PONZ en «VIAJE DE ESPA-
ÑA», tomo VII, carta IX, párrafo X1111.

AI hablar de la riqueza forestal de Ex-
tremadura, la primera pregunta que algu-
nos se hacen inmediatamente es ésta:
iAh!, ^pero Extremadura tiene riqueza fo-
restal? Lo que deriva naturalmente de con-
siderar por el común de las gentes que só-
lo son forestales aquellas zonas o regio-
nes muy pobladas de árboles y con una
gran riqueza maderera.

Sin embargo -y trataremos de esbo-
zarlo en el presente artículo- el predomi-
nio de lo forestal en Extremadura es cla-

ro, si bien se trata en su mayor parte de
un tipo de poblamiento «sui generis»: la
dehesa extremeña, con características y
productos especiales.

Hemos recogido además como entrada
el amplio párrafo del «Viaje de España»,
de Antonio Ponz, donde palpita desde
Carlos V y Felipe II el interés por la rique-
za forestal de España, al dirigirse al corre-
gídor de PLASENCIA, y que además en la
instrucción del Rey Prudente a Don Die-
go de Covarrubias, en 1582, al hacerle

(`) Doctor Ingeniero de Montes y Periodista.
Presidente de la Asociación de Periodistas Agrarios Españoles (APAEI•
Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas Agrícolas (IFAJ1.

presidente del Consejo de Castilla, y en-
cargarle las cosas más importantes del rei-
no, insiste en su preocupación por el es-
tado y conservación de nuestros montes,
que considera «andan muy al cabo», «te-
mo -dice el Rey- que los que vinieren
después de nosotros han de tener mucha
queja de que se LOS DEJAMOS CONSU-
MIDOS, y plegue a Dios que no los vea-
mos en nuestros días».

Felipe II no lo vió, pero la gravedad de
la situación sigue acusándose cuando An-
tonio Ponz, en la obra citada en 1772,
anota: «Cualquiera que haya recorrido Es-
paña creerá haber verificado esta profe-
c(a (de Felipe II ► en la mayor parte de ella,
ya sea respecto de los árboles de las sie-
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rras, ya respecto a las plantaciones de los
valles, pudiéndose TENER POR SEGURO
que su disminución ha ido continuando
desde el iiempo de Felipe II al nuestro».

Después vendría la ruina de nuestros
montes a causa de la Desamortización de
Mendizábal (a pesar de ella, los recién na-
cidos Ingenieros de Montes -primeros
ecólogos españoles- en 1848 y años
posteriores lograron salvar SEIS MILLO-
NES de hectáreas de los montes que Ila-
maron de Utilidad Pública, en el Catálogo
que confeccionaron y han Ilegado a nues-
tros díasl, y después las roturaciones de
la economía rural de subsistencia, las
obras de grandes infraestructuras, las ur-
banizaciones, etc. etc., lo que podemos
comprobar simplemente viajando en avión
y comparándolo con lo que vemos en
nuestros vuelos por Europa, esa vieja y
nueva Europa de Maastricht...

LA DEHESA ES, ESTRICTAMENTE,
POCO ECOLOGICA

No quiero que se me entienda mal, y
quiero comenzar diciendo que como ex-
tremeño amo la dehesa, pero no debemos
confundirnos y saber que la dehesa es
obra -admirable como equilibrio econó-
mico y con el medio-, pero obra del hom-
bre al fin y al cabo, que modificó la natu-
raleza inteligentemente como le convenía,
originando lo que no puede definirse co-
mo un ecosistema ^marural», sino tercia-
rio o cuaternario. A pesar de lo cual la de-
fendemos y la defenderemos, como pro-
pia de Extremadura, genuina de ella.

Superficie forestal de Extremadura ( 1989) (Ha)

CONCEPTO BADAJOZ CÁCERES EXTREMADURA

Pino pinaster 19.510 85.392 104.902
Pino pinea 24.891 265 25.156
Pino halepensis 33 - 33
Pino silvestre - 1.761 1.761
Pino radiata 10 11 87
Chopo 235 4.491 4.726
Eucalipto 55.358 28.392 83.750
Casta ►io 15 7.990 8.005
Otras 1.651 2.051 3.702
TOTAL S.M. 101.763 130.359 232.122

Quercíneas 607.954 495.008 1.102.962
TOTAL S.A. 709.717 625.367 1.335.084

Monte bajo 26.142 5.051 31.193
Superficie no explotada regularmerite 186 10.073 10.259
Supe^cie complementaria del bosque 4.643 14.313 18.956

TOTAL S.B. 740.688 654.804 1.395.492

Arbustos y matorral 143.198 461.847 605.045
TOTAL S.F. 883.886 1.116.651 2.000.537
Elaboración propia a partir de datos del S.O.F. (Consejería de Agricultura, Industria y Comercio).
Superficie maderable = S.M.; Superficie arbolada en masa = S.A.; Super<cie boscosa = S.B.; Superficie forestal = S.F.

Fuente: La Agricultura y la Ganadería Extremeñas en 1989.
(Publicación de la Caja de Ahorros de Badajozl.

Valoración del Subsector Forestal en Extremadura

Valora ción en millones de pfas.
Conceptos

1989 1990 /a 1990/1989

MADERA 643,4 665,0 103
LEÑA 1.136,7 1.100,0 97
CORCHO 1.509,4 2.500,0 1 bb
MONTANERA 2.385,6 3.075,0 129
PASTIZALES 10.371,5 16.612,0 160
CAZA Y PESCA 4.245,4 4.565,0 108
OTRAS PRODUCCIONES
(Resinas, hongos, viveros, etc.) 409,4 949,6 232

TOTAL PRODUCCIÓN FORESTAL 20.701,4 29.466,6 142

Fuente: La Agricultura y la Ganadería Extremeñas en 1990.

Esto tiene su importancia, toda vez que
en Extremadura se localiza la cuarta par-
te del total nacional de la superficie de en-
cinar, y el 28,4% de la de alcornocal, en
tanto que nuestra región sólo representa
el 8,3% de la superficie geográfica. Es de-
cir, Extremadura es la Comunidad Autó-
noma donde se encuentra la mejor y ma-

yor representación actual del «ecosiste-
ma mediterráneo» (con la salvedad ex-
puestal, aunque desgraciadamente afec-
tada en su vida y en su economfa tanto
por la peste porcina africana -ya feliz-
mente superada - como por una nueva
enfermedad que ha aparecido reciente-
mente y preocupa enormemente.
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CIFRAS MAS SIGNIFICATIVAS

Respecto a cifras, el problema es la dis-
cordancia y la antig ►edad de algunas,
aunque en lo relativo a superficies son de
poca consideración las diferencias. Hace
pocos d(as (diciembre 1991) se ha presen-
tado el nuevo Mapa Forestal de España,
a escala 1:200.000, pero del que sólo es-
tán publicadas seis hojas. EI anterior, a es-
cala 1:400.000, se publicó en 1966, con
motivo de la celebración en Madrid del VI
Congreso Forestal Mundial cuando toda-
v(a hab(a interés en España por lo forestal.

Por su parte el último Inventario Fores-
tal Nacional es del período 1965-1974 en
cuanto a sus datos de campo. EI tomo re-
lativo a Extremadura se publicó en 1976,
y había sido precedido de los relativos pro-
vinciales de Badajoz y Cáceres en 1965.
EI nuevo Inventario Forestal Nacional es
el Segundo, y va a comprender el perío-
do de 1986-1995, repitiéndose en ciclos
de diez años. Sólo está publicado -se
acaba de presentar también estos días en
Madrid- el tomo de Explicaciones y Mé-
todos.

Pero con bastante aproximación pode-
mos decir básicamente al menos lo si-
guiente, como características forestales
de Extremadura:

-su superficie forestal, es de más de
2.300.000 ha, que representan más del
60% de la censada. Es pues evidente, al
menos en este aspecto, su característica
forestal.

PRESENCIA DOMINANTE DE LA ESPECIE: ENCINA

Fuente: Inventario Forestal Nacional-Región Extremadura-
ICONA-1976.

-tierras no labradas hay más de
1.800.000 ha, de las cuales las pobladas
con especies arbóreas forestales son más
de 1.100.000 ha.

-superficie forestal desarbolada hay
otro millón largo.

-el total de conlferas es de poco más
de 100.000 ha.

-el total de frondosas es de más de
1.100.000 ha.

-La principal conífera es el Pinus pinas-
ter, con casi 90.000 ha. EI Pinus pinea le
sigue con 16.000 ha y ambos son de re-
población artificial, aunque contra la idea
tan extendida de que «los pinbs no son es-
pañoles, autóctorios», la verdad es que
los análisis de polen efectuados en Espa-
ña demuestran que los pinos son tan es-
pañoles como la encina y los robles. Es
científicamente contrastado que España
fue poblada en la prehistoria por conífe-
ras y frondosas, y que a lo largo de mile-
nios sucesivos imperaban unos y otras y
sus mezclas, según las condiciones de cli-
ma y suelo, más exigentes para las fron-
dosas y menos para las coníferas, más
frugales y de mayor capacidad germina-
tiva. De aquí su uso en repoblaciones,
después de los estudios del Profesor y
Académico D. Luis Ceballos, catedrático
de Botánica de la Escuela de Ingenieros
de Montes, realizados a partir de 1938,
y proseguidos bien recientemente por el
catedrático de Botánica de la Facultad de
Farmacia de la Universidad Complutense,
Salvador Rivas, en 1982, ampliando las

diez Series de vegetación de España y sus
tablas de regresión de Ceballos a cien. Es
así como se han hecho las repoblaciones
con pinos autóctonos «siguiendo el mis-
mo camino que emplea la naturaleza pa-
ra la restauración» (F. Ortuño, en Revista
ECOLOGIA, n° 1, 19901.

-la reina de las frondosas en Extrema-
dura es la encina, con unas 800.000 ha,
seguida por el alcornoque, algo más de
100.000 ha. Hay otras 100.000 ha de
frondosas sin clasificar, la mayor parte en-
cinas y alcornoques. De roble rebollo hay
unas 60.000 ha, de castaño 16.000, de
quejigo 8.000, de eucalipio 90.000 ha.

de monte alto y medio no se Ilega a las
100.000 ha, mientras que de monte hue-
co Ilas dehesas) hay unas 600.000 y
monte bajo más de 400.000,

-montes del Estado sólo hay 1 1.500
ha, montes consorciados con ICONA unas
120.000 y de Utilidad Pública no consor-
ciados 60.000, frente a casi 4 millones de
ha de montes privados. Esto último se ex-
plica en parte porque las dos terceras par-
te• de la superficie forestal arbolada ex-
tremeña están constituídas por encinas y
alcornoques, tan características del siste-
ma adehesado,

-hay unas 15.000 explotaciones con
superficie arbolada de encinar y alcorno-
cal, de las que su 72% son menores de
50 ha y sólo cubren el 7% de la superfi-
cie de quercíneas. En cambio, el 70% de
la extensión de los encinares y alcorno-
cales son explotaciones mayores de 300

PRESENCIA DOMINANTE DE LA ESPECIE: ALCORNOQUE

Fuente: Inventario Forestal Nacional-Región Extremadura-
ICONA-1976.
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ha; pero mayores de 500 ha sólo son el
6% de las explotaciones, que ocupan sin
embargo más de la mitad de la superficie
de ellas.

APROVECHAMIENTOS
FORESTALES

Con sólo 100.000 ha de monte alto y
medio es lógico que la producción de ma-
dera, el que se considera principal produc-
to forestal en la terminología clásica, sea
escaso: unos 300.000 m3 sin corteza en
1989, de los cuales unos 150.000 pro-

EI Valle del Jerte, al Norte de Cáceres, Parte
de las Estribaciones de Gredos, desde Avila

hasta Plasencia.

ceden de pinos y 145.000 de los tan de-
nostados eucaliptos.

En cuanto a leñas, procedentes sobre
todo de podas de encinas y alcornoques
la media anual es de unos 500.000 esté-
reos.

Respecto a la montanera -aprovecha-
miento de la bellota en el monte- es de
enorme importancia para la cría del cer-
do ibérico y otros, pero ha estado natu-
ralmente en regresión a causa de la pes-
te porcina africana en años anteriores, pe-
ro vuelve a recuperarse, siendo de más de
100.000 Tm y valor de más de 2.000 mi-
Ilones de pts.

CORCHO, CARBON VEGETAL Y
PASTOS

La producción de corcho es otra de las
típicas de Extremadura, oscila según los
años entre las 10.000 y las 25.000 tone-
ladas, con valores entre los 1.000 y
los 2.000 millones de pts.

Por su parte, por lo que respecta al car-
bón vegetal, que ya se prepara envasado
y en briquetas, la producción es de
35.000 toneladas y 12.000 Tm de brique-
tas. Representan el 60 por 100 de la pro-
ducción española, exportándose por va-
lores de unos 900 millones pts.

Tampoco podemos olvidar los pastos
de las dehesas y demás montes, valora-
bles en unos 10.000 millones de pts.

A estas producciones clásicas hay que

PRESENCIA DOMINANTE DE LA ESPECIE: REBOLLO

Fuente: Inventario Forestal Nacional-Región Extremadura-
ICONA-1976.

añadir las también importantes de la ca-
za y la pesca f/uvial. Los gastos directos
de los cazadores se estiman en unos
6.000 millones de pts., los gastos de ex-
plotación de los cotos de caza en unos
5.000 millones.

Si añadimos a todo lo anterior los ingre-
sos no evaluables por el goce y la contem-
plación de Reservas Nacionales de Caza
como la de Cijara o Parques naturales co-
mo el de Montfrag►e, tendríamos una
perspectiva bastante razonable de una Ex-
tremadura forestal con riquezas «sui ge-
neris», cada vez más escasas en España
y en Europa.

Pero habrá de tenerse mucho cuidado
con la enfermedad que parece está inva-
diendo nuestros maravillosos encinares.
Hay que encontrar pronto y bien una so-
lución, porque si no ^dejará Extremadura
de tener encinares en un futuro próximo?
Esa encina que el poeta y amigo Jesús
Delgado Valhondo cantó asf:

Yo no sé si la encina ha nacido de roca
o ha nacido del polvo que levanta el rebaRo
o ha nacido de la tierra seca, caliente y loca,
o ha brotado en la siesta o es un dolor extraño.

Yo no sé si fue el buho inventándose el nido
o tormenta apretada o los barros del cielo
o cuento de la bruja o cansado quejido.

Encinar extremeño, mis heroicas encinas
mis sufridas encinas milenarias y Ilenas
de cigarras, de tórtolas, de olor de campesinas
como si fuese sangre sin encontrar sus venas.

DIOS NO LO QUIERA.

PRESENCIA DOMINANTE DE LA ESPECIE: CASTAIVO

Fuente: Inventario Forestal Nacional-Región Extremadura-
ICONA-1976.
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LA AGRICULTURA
Y LA

GANADERIA EXTREMEÑAS
EN 1990

por: Rafael Pampillón Olmedo* y Enrique de Muslera Pardo**

Por quinto año consecutivo la Caja de
Badajoz y la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Universidad
de Extremadura presentan su publicación
anual «La Agricultura y la Ganadería Ex-
tremeñas», en esta ocasión la edición co-
rrespondiente al pasado año 1990.

Se trata de un libro de 28 capítulos y
317 páginas, que como cada año presen-
ta, no sólo los datos y circunstancias más
relevantes del sector agroalimentario en
Extremadura, sino también novedades re-
lativas al estudio de determinados subsec-
tores y aspectos de la política agraria con
especial incidencia en la región.

Del contenido de la publicación se pue-
den destacar los siguientes temas.

RASGOS GENERALES Y
MACROMAGNITUDES

-La Economía Extremeña -capítulo
del que es autor el Consejero de Econo-
mía y Hacienda de la Junta de
Extremadura- presentó en 1990 las si-
guientes características:

• Se redujo la tasa media anual de pa-
ro en un 2% respecto a 1989, tras per-
manecer estable durante varios años.

• Desde 1987 a 1990 el crecimiento de
la población activa ocupada en el sector
servicios ha sido del 4,98%, en la cons-
trucción del 36,02%, y en la industria el
34%. Lógicamente ha descendido la ocu-
pada en el sector agrario en un 9%.

• Según datos de la F.I.E.S. (C.E.C.A.1,
el PIB regional en 1990, experimentó una
tasa positiva de variación sobre 1989 de
un 4,5% en términos reales, por encima
del aumento habido a nivel nacional

(') Catedrático de Economía Aplicada.
('") Ingeniero Agrónomo.

(3,5%1, desglosándose en una disminu-
ción del correspondiente al sector agrario
(-0,6%) y aumentos en la industria
(5,6%1, construcción (11,7%) y servicios
13,8%1.

En todos los casos, salvo en agricultu-
ra, se trata de tasas de crecimiento por
encima de las medias nacionales.

Considerando el trienio 1987-90, las ta-
sas de variación del PIB regional, tanto
reales como nominales, están ligeramen-
te por encima de las medias nacionales,
lo que indica un comportamiento acorde
con el resto del país.

-La Producción Final Agraria de la re-
gión fue de 184.659 millones de pesetas
en 1990, con un crecimiento nominal del
6,7% respecto a 1989, según datos pro-
visionales del Avance de la Consejería de
Agricultura y Comercio de la Junta de Ex-
tremadura. Ello indica un mínimo creci-
miento en términos reales, en la misma lí-
nea de estancamiento económico agrario
que ya marcó 1989 respecto a 1988.

En agricultura aumentaron de forma no-
table respecto al año anterior las cosechas
de cebada (18%1, arroz (37%), girasol
(109%1, tomate para industria (38%), es-
párragos (36%1, cereza (16%) y viñedo
(74%1. La valoración económica aumen-
ta nominalmente en similares porcentajes,
salvo en el cerezo, que lo hace muy por
encima (53%1, y el viñedo por debajo
(38%1. Descendieron respecto a 1989 las
cosechas de trigo, avena, mafz, remola-
cha, tabaco y frutales. Su valoración eco-
nómica también desciende en tasas simi-
lares, salvo los frutales, en los que el des-
censo fue relativamente menor por los
mejores precios conseguidos.

EI resultado final es un crecimiento res-
pecto a 1989 de la Producción Final Agrí-
cola de un 8% en pesetas corrientes.

-La Producción Fina/ Ganadera sólo
aumentó un 0,6% en términos nominales,
siendo con diferencia el subsector que su-
fre una mayor crisis de precios, ya que no

de producciones; hecho que viene cons-
tatándose desde hace dos o tres años.

Las producciones de carne (en vivo) y
ganado, aumentan un 1 1% mientras la
valoración en millones de pesetas corrien-
tes sólo aumenta un 3,3%. La ganaderfa
eztensiva proporciona el 75% del valor de
esta producción.

Las producciones de leche, se incre-
mentan en volumen un 2,6%, descen-
diendo en valoración nominal un 12,2%.

Por último, el subsector forestal, de es-
caso peso en la región, muestra un incre-
mento nominal del 23%.

La Renta Agraria -siempre según los
Avances oficiales de la Consejería de
Agricultura- resulta finalmente con un
crecimiento nominal del 9,3% y real del
2,6%.

Aceirunas de Extremadura en sus dos modali-
dades, verdes y negras.
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Jerez de los Caballeros (Badajozl•

-El Comercio exterior de Extremadu-
ra presentó en 1990 un saldo positivo pa-
ra la región de 9.302 millones de pesetas,
un 18,3% superior al de 1989, si bien el
volumen total comercializado sufrió un im-
portante descenso; del 23% las importa-
ciones y del 10% las exportaciones.

Las exportaciones agroindustriales, al-
canzan la cifra de 1 9.359 millones de pe-
setas 181 % sobre el total), mientras que
las importaciones en el mismo sector son
de 5.866 millones (40% de las compras
totalesl. Se incrementan un 1 1% las ex-
portaciones de conservas de tomates, que
constituyen casi el 30% de las ventas
agroalimentarias al exterior, disminuyen-
do las de corcho y carbón, aunque el pri-
mero sigue representando el 1 5%, y el se-

gundo el 5% de las exportaciones agroin-
dustriales extremeñas. También se redu-
cen drásticamente las exportaciones de
cereales y bebidas ( vino y mostosl.

Por países, Portugal recibe el 22% de
los productos agroindustriales exporta-
dos, seguido de Alemania (17%), Reino
Unido (12%) y Francia (1 1 % ► .

También Portugal abastece el 38% de ,
las importaciones extremeñas del mismo
sector, seguido de Francia (18%).

- EI análisis de la Población Activa
Agraria de Extremadura, muestra que es-
tá formada por 93.600 personas 123,6%
sobre la activa total), con una tasa de pa-
ro del 18,6% para el sector.

De ellos, 50.700 ( 54,16%) son asala-
riados, cifra excesivamente elevada en re-
lación con las medias nacionales y euro-
peas.

Asimismo, de los 76.100 activos agra-
rios con empleo, 33.200 son asalariados
(43,6%1, pudiendo considerarse el resto
propietarios o arrendatarios de explotacio-
nes, o familiares.

Analizando las distintas estadísticas y
tasas de paro se concluye en la existen-
cia de un notable exceso de población ac-
tiva agraria, no inferior a 15.000 perso-
nas en una primera aproximación.

EL IMPACTO DE LA P.A.C. EN
EXTREMADURA

-Dentro de los aspectos relativos a la
aplicación de la Política Agraria Común,
se analizan en dos capítulos los presu-
puestos y la aplicación de los Fondos Es-
tructurales en Extremadura, dentro del
Marco Comunitario de Apoyo a la región,
en lo concerniente a los Programas Ope-
rativos que afectan al sector agrario y al
medio rural.

Existen en Extremadura 290.000 colmenas explotadas por 2.200 apicultores.

^
Jerez de los Caballeros (Badajozl.

-Las ayudas del Feoga-Garantia paga-
das en 1990 se detallan en otro capftulo,
representando un total de casi 27.000 mi-
Ilones de pesetas (un 35% más que en
19891, de los que 10.672 millones (40%)
constituyeron pagos directos a los agricul-
tores y ganaderos, y 15.993 millones
(60%) correspondieron a las industrias
agrarias y operadores comerciales.

Por sectores, tabaco, ovino y vacuno de
carne, tomate transformado, sector
vínico-alcoholero, y ayudas a la produc-
ción en girasol y aceite de oliva, consti-
tuyeron el 95% de los pagos realizados.

-Más adelante se tratan con detalle la
nueva política de materias grasas, y las
ayudas a la producción del aceite de oli-
va y a la ganadería bovina de carne (va-
cas nodrizas y ternerosl.

-Finalmente, se presenta la evolución
de los precios en Extremadura de 32 pro-
ductos agrarios, desde 1985 lantes de la
adhesión a la C.E.E.1, hasta 1990.

Cereales, remolacha, tabaco y produc-
tos ganaderos, muestran claras y preocu-
pantes tendencias a la baja, mientras que
los productos vitícolas, frutas y hortalizas
aparecen con evidentes tendencias al
alza.

ALGUNOS SUBSECTORES
AGRICOLAS Y GANADEROS

-Se analizan en este apartado la evo-
lución y futuro de los regadíos extreme-
ños, así como los subsectores de la vid,
olivar y girasol y las producciones anima-
les en 1990.

-Reviste particular interés el análisis
realizado sobre la evolución de los censos
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La caza, un sector econbmico en alza.

ganaderos de reproductoras desde 1974
a 1990, que evidencia -en consonancia
con lo ocurrido a nivel nacional- un cons-
tante aumento, excepto en bovino de le-
che, que se reduce un 36% en Extrema-
dura y 2% en España.

Los incrementos de la cabaña extreme-
ña son del 145% en bovino de carne
1111 % para España ► , 63% en ovino 156%
Españal, 44% en caprino (61 % España)
y 13% en porcino (27% Españal.

La clara tendencia ascendente de los
censos de reproductoras en los 17 años
estudiados, parece haberse detenido en
1989, ya que 1990 muestra cifras en re-
gresión, tanto en cuanto a censos de vien-
tres como en sacrificios de carne en la re-
gión. EI fuerte deterioro de los precios des-
de 1988 puede no ser ajeno a esta cir-
cunstancia.

EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y
COMERCIAL

-Se presenta en primer lugar la proble-
mática general de algunos sectores agroa-
limentarios de gran peso en la región: to-
mate, aceite de oliva y vino. Se tratan los
correspondientes problemas en las fases
de producción en campo, de transforma-
ción en la industria y de comercialización
posterior.

Calidad, diversificación de productos,
envasado y marcas, etc., son necesida-
des manifiestas que se ponen de relieve,
así como conseguir fusiones o agrupacio-
nes de empresa con facturación suficien-
te como para abordar con éxito la comer-
cialización y distribución posterior.

EI sector lácteo extremeño es objeto por
vez primera de un minucioso estudio, tan-

to en cuanto a producción como en lo re-
lativo a la escasa transformación que rea-
lizan las 20 pequeñas o medianas indus-
trias en activo.

De la producción regional de leche de
vaca ( 155 millones de litros ► , sólo un 40%
sufre algún tipo de tratamiento en la re-
gión, distribuyéndose en un 7% de leche
envasada y distribuida por pequeñas in-
dustrias locales; un 5% transformada in-
dustrialmente en quesos, y un 28% refri-
gerada e higienizada para su posterior
venta a otras centrales de fuera de Extre-
madura.

La fabricación industrial de queso, ab-
sorbe sin embargo el 44% de la leche de
oveja y el 40% de la de cabra.

La facturación total del sector se cifra
en más de 4.200 millones de pesetas.

-EI sector corchero tiene en produc-
ción 1 50.000 ha de alcornoques en la re-
gión, que producen como media el 30%
del corcho nacional. Se trata en este ca-
pítulo del mapa y cuadro de calidades del
corcho, realizado por IPROCOR, y pro-
puesto a la C.E.E. como norma homolo-
gada de calidad para la materia prima, así
como de la producción de la industria cor-
chera extremeña.

-Entre las industrias conserveras se
estudian las de congelados vegetales, de
las que existen 5 plantas en la región, des-
tacando fundamentalmente las dos em-
presas de Badajoz, con una capacidad de
fabricación de 17.000 Tm entre ambas
191 % del total ► .

También se ofrecen datos de las indus-
trias deshidratadoras, de las que sólo exis-
te una planta con alta tecnología en Ba-
dajoz ( capaz para 35.000 Tm de produc-
to fresco ► , así como las tradicionales in-
dustrias de molienda de pimentón de La

Vera (Cáceresl, con 32 molinos capaces
para 20.000 Tm de pimentón.

-Se analizan en otro capítulo las 19
Centrales Hortofruticolas establecidas en
las Vegas del Guadiana, así como otras 7
del norte de Cáceres.

En 1990 se comercializaron por ellas
casi 100.000 Tm de productos frescos (el
75% en Badajozl, por un valor de más de
4.200 millones de pesetas.

Melón, pera, patata y melocotón-
nectarina fueron los productos de mayor
volumen, alcanzando sobre la producción
total de la región una cuota de comercia-
lización del 90% en peras y 50% en
melocotón-nectarina.

-EI sector de los piensos compuestos
en Extremadura representa un volumen de
400.000 Tm, lo que equivale a una fac-
turación aproximada de 14.000 millones
de pesetas, repartido al 50% entre fabri-
cantes industriales y molinos de Coope-
rativas, particulares o explotaciones ga-
naderas. EI 57% de la producción lo ab-
so^be el sector porcino, el 1 5% la avicul-
tura, 16% el bovino, y 1 1% el ovino.

-La comercialización del malz y de los
cereales de invierno en la campaña 1990,
es analizada por uno de los operadores co-
merciales más importantes de la región,
haciendo una estimación de produccio-
nes, canales de comercialización, y des-
tinos de cada uno de los distintos granos.

-Finalmente se tratan los programas y
objetivos de investigación en tecnolog(a
agroalimentaria, que tiene en marcha el
Servicio de Investigación Agraria de la
Junta de Extremadura, y también el tra-
bajo en I+ D en el sector agroalimentario
que se realiza por la empresa Hispareco
(Nest ►é1, en uno de los escasos centros de
investigación y desarrollo privados exis-
tentes en España, situado en las proximi-
dades de Badajoz.

En resumen, el libro presenta un sínte-
sis del sector agroalimentario extremeño
en 1990, de su evolución y de sus cada
vez mayores relaciones con el exterior.

Pimentón de Extremadura, color, arte y sabor.
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Programa cooperativo
para el desarrollo tecnológico
del cono sur (PROCISUR)

por: Roberto Angel Urriza

EI programa consiste en una serie de ac-
ciones destinadas a enfocar el desarrollo
tecnológico agropecuario de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,
coordinando esfuerzos, investigaciones y
equipos.

A raíz de la creación del proyecto del
mercado común sudamericano IMERCO-
SUR1, el PROCISUR ha visto crecer la im-
portancia de su papel en la integración de
los esfuerzos comunes, y comenzó a dis-
cutir, por ejemplo la necesidad de agregar
a su área de actuación (limitada en los úl-
timos años a los bovinos, el maíz, el trigo
y la soja), proyectos en pastizales, male-
zas, información y documentación.

Debido a este tema, en Uruguay se Ile-
vó a cabo recientemente la reunión anual
de PROCISUR, y seguidamente tendre-
mos algunas de las semblanzas vertidas
por los representantes de Paraguay, Uru-
guay, Chile, Brasil y Argentina.

EI Ing. Emiliano Alarcón, titular de la Di-
rección de Investigaciones Agrícolas del
Paraguay, dijo que a estas alturas no tie-
ne mucho sentido duplicar líneas de inves-
tigación, duplicar equipos de trabajo, y du-
plicar inversiones para obtener resultados
que le sirven tanto a unos como a otros.

En Paraguay, durante mucho tiempo, el

Estado y la empresa privada iban cada uno
por su camino, pero eso tiene que cam-
biar porque la misma integración entre los
países exige mayor agilidad y complemen-
tación entre el gobierno y los particulares.

EI Ing. José Otegui, Presidente del INIA
del Uruguay, dijo que en el caso Urugua-
yo se ha mantenido la dependencia fun-
cional del Ministerio de Agricultura hasta
el año 1990, cuando se instaló la Junta,
que tiene por objetivo organizar el INIA
(lnstituto Nacional de Investigación Agro-
pecuaria), como lo que en Uruguay se de-
nomina empresa pública no estatal. Quie-
re decir que la propiedad de la empresa es
de carácter social, comunitario, pero su
gestión es totalmente privada, y los pro-
pis productores financian y dirigen la ins-
titución. Con esta estructura, contratos a
término con los técnicos y los funciona-
rios sujetos a la legislación laboral que ri-
ge en cualquier empresa privada las posi-
bilidades de agilizar la integración con ins-
tituciones como el INTA es mucho más
concreta. La desregulación que se ha en-
carado ha facilitado todas las decisiones,
entre ellas, la de transitar un camino co-
mún con el Cono Sur.

EI Ing. Claudio Wernli, Presidente Eje-
cutivo del INIA de Chile, dijo que les inte-
resa mucho la conservación de suelos y

el control de plagas y enfermedades por
métodos biológicos.

Otro campo de trabajo son las biotec-
nologías, los recursos genéticos y entran-
do en lo específico, en lo fronterizo, la hor-
ticultura y la fruticultura, que en Chile se
vienen destacando bastante.

EI Ing. Manuel Malheiros Tourinho, Di-
rector de la Empresa Brasileña de Pesqui-
sa Agropecuaria (EMBRAPA), dijo que es
muy importante el marco de integraciñ
tecnológica que nos brinda el II CA-
PROCISUR, pero también es esenciat la
voluntad de mutua colaboración que se
está dando entre nuestras instituciones
para poner las tecnologfas a disposición
de los productores de ambos países.

Esta apertura es fundamental porque la
tecnología que generamos tiene que es-
tar relacionada con la demanda de los sec-
tores privados.

EI Ing. Felix Cirio, Presidente del Insti-
tuto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria lINTAI, dijo que tenemos que aprove-
char toda la capacidad instalada y la ca-
pacitación de los técnicos de la región en
un esfuerzo conjunto. Nuestros países no
sólo pueden beneficiarse mutuamente, si-
no además generar tecnologías y sistemas
de preservación de los recursos naturales
que resultarán de extraordinaria utilidad
en un marco de cooperación Sur-Sur, con
países africanos y asiáticos.

Nuestra región tiene muchos proble-
mas, pero dispone de un gran porcentaje
de las reservas mundiales y de una impor-
tante diversidad genética.

Los procesos de ajuste que han prota-
gonizado y aún protagonizan nuestros paí-
ses, en muchos casos han recortado los
recursos destinados a la investigación y
ésta es una razón más para que ahorre-
mos tiempo en materia de investigación
y extensión sectorial.

Tenemos mucho para ganar entre
todos.

Si algo ha quedado bien claro en la reu-
nión de Montevideo (Uruguayl, es que la
decisión de caminar hacia la unificación
de los esfuerzos ha adquirido una firme-
za irreversible.

Los vientos de la integración podrán
amainar circunstancialmente, pero ya no
se detendrán.
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EI arroz
en Argentina

por: Roberto Angel Urriza

EI arroz es un cereal de verano que tie-
ne su centro de producción en la provin-
cia de Entre Ríos. Se trata de un cultivo
muy exigente en agua por lo que buena
parte de su ciclo se encuentra bajo ella.
EI suelo de las arroceras es muy especial.
Sufre los efectos de la inundación con el
consiguiente endurecimiento y salinidad.
No son nada fácil de trabajar. Por eso es
remarcable el esfuerzo adicional y espe-
cial que tienen que realizar los tractores
en esta zona.

En la campaña que finalizó los precios
obtenidos por los productores por el arroz
superó el promedio histórico y también es
de esperar que los superen en la próxima.

Se trata de un cultivo con alta deman-
da de tecnología y que también demanda
condiciones especiales de trabajo a la hora
de la cosecha.

Un cultivo realmente exigente en tec-
nología, y hoy con buenas condiciones de
rentabilidad en Argentina, con alrededor
de 100.000 hectáreas en las provincias
de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y For-
mosa, y según estadísticas y estimacio-
nes son más de 2.000.000 las hectáreas
disponibles y poYencialmente aptas para
este tipo de cultivo.

PRODUCCION DE ARROZ EN
LA ARGENTINA

Superficie sembrada ..... 105.000 hectáreas
Producción .................. 420.000 toneladas
Uso para semilla .......... 20.000 toneladas
Saldo .......................... 400.000 toneladas
Transf. en elaborado .... 280.000 toneladas
Consumo interno ......... 180.000 toneladas
Saldo exportable ......... 100.000 toneladas.

EI desarrollo forestal
chileno

En Chile se destruyeron miles de hectá-
reas, con incendios torestales provocados
ly que duraron incluso años) para ser mal uti-
lizado su suelo, para la agricultura y la ga-
nadería.

Hoy, muchas de esas hectáreas aparecen
desnudas, en avanzado estado de erosión.

Hemos pasado de Chile a Argentina, por
el cruce trasandino de los Lagos Andinos
lutilizando autobuses, todo-terrenos y bar-
cosl desde Puerto Mont (en Chile) a San Car-
los de Bariloche len Argentina).

Sus exhuberantes montes naturales, son
una realidad, a causa de que por su agreste
topografía, su suelo no era apto para la agri-
cultura.

Existen Parques Naturales de 600.000 ha
(mayor que la superficie total de Alava, Gui-
púzcoa y Vizcaya) con demasiados árboles
muertos «in situ».

Las reservas naturales se conservan.
EI Pino Insigni y el Eucaliptu, es plantado

y además cultivado.
Es la silvicultura que se utilizxa en países,

en que las especies de crecimiento rápido,
se proyectan, como especies de gran rele-
vancia económica.

Además, por su gran rusticidad, son ca-
paces de desarrollarse en zonas degradadas
por la erosión, cubriéndola con su masa, fre-
nando nuevas erosiones y creando en el fu-
turo tierra vegetal.

La silvicultura moderna, con sus podas,
aclareos, selección y mejora genética de las
semillas, viveros, etc., creen «in situ» pues-
tos de trabajo.

Se va al bosque «abierto» que permite el
aprovechamiento «silvo-pastoreo», usanza
moderna en países desarrollados.

EI concepto «cultivo forestal» queda incor-
porado plenamente al de «rendimiento má-
ximo sostenido».

Llegaremos, «administrando» los vastos

por: Bernardo de Mesanza Ruiz de Salas*

(`) Dtor. Ing. Agrónomo. Miembro del Institu-
to Americano de Estudios Vascos.

recursos naturales, con arreglo a sus leyes
naturales, al equilibrio armónico, «medio
ambiente-desarrollo» y con ello al «desarrollo
forestal sustentable», vinculado al progre-
so del hombre.

EI Ingeniero de Montes alavés, Eladio Su-
saeta Irecientemente fallecido) y con quien
coincidimos en la década de 1940 en la Di-
putación Foral de Alava, ha sido uno de los
asesores principales en el desarrollo fores-
tal chileno, apoyándose en la ciencia y la tec-
nología moderna.

Existe en Chile una Ley parecida a la nues-
tra del 4-I-77 (Fomento de la Produccibn Fo-
restal ► y a la del Plan Nacional de Fomento
de la Producción de Madera para el quinque-
nio 1988-92 Ipara realizar en los montes pú-
blicos trabajos culturales en 2,3 mill. de ha,
generando 2,55 mill. de jornadas de em-
pleo anual y ayudar al sector privado en
la forestación de 150.000 ha) que han si-
do comentadas en estas mismas colum-
nas por su no aplicación.

En Chile, con las ayudas de su Gobierno,
han sido plantas las siguientes superficies,
en los últimos años:

Año ha

1974 ........................................ 56.223
1975 ........................................ 82.479
1976 ...... .................................. 107.805
1977 ........................................ 93.172
1978 ........................................ 77.371
1979 .. ...................................... 52.226
1980 .. ...................................... 72.164
1981 ........................................ 92.781
1982 ........................................ 68.586
1983 ........................................ 76.280
1984 ........................................ 93.602
1985 ........................................ 96.278
1986 ........................................ 66.195
1987 . ....................................... 65.195
1988 ........................................ 72.508
1989 ........................................ 86.703

Es decir que en 16 años se han plantado
un total de 1.259.814 hectáreas, la mayor
parte plantadas por el sector privado.

AGRICULTURA-67

(Argentinal. Provincia de San Juan.
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LA SIERRA DE GUADARRAMA :

Natura leza, paisaje

y aire de Madrid

Dentro del marco de los Cursos de Ve-
rano de la Universidad Complutense, se
ha celebrado en EI Escorial, los días 26 a
30 de agosto de 1991, un cursillo sobre
la Síerra de Guadarrama.

Abrió las conferencias el 26 de agosto,
Antonio Sáenz de Miera, director de la
fundación Universidad-Empresa y del ci-
tado cursillo sobre la Sierra de Guada-
rrama.

Recordó Sáenz de Miera la frase de
Unamuno que «Amar el paisaje es amar
a la patria».

Hoy se registra una degradación medio-
ambiental grave. Los pastizales apenas
pueden dar alimento al ganado. Valenzue-
la tiene inventariados los prados del Gua-
darrama. Cada año disminuyen o se de-
terioran más. Aboga por una acción polí-
tica estatal europea sobre el Guadarrama.

Clima y paisaje pierden atractivo año
tras año.

Tomó la palabra luego, Fernando Gon-
zález Bernáldez, quien dijo que el rasgo
más caracteristico del Guadarrama es su
altitud y su relieve montañoso 1600-700
m de Madrid a los 2.000 y pico del Gua-
darramal. EI aire, al ir subiendo por las la-
deras produce precipitaciones y se con-
densa. Las precipitaciones pasan de 400
mm en Aranjuez a 800 mm en Rascafría.

Se han perdido muchas especies:
Lepidópteros: Mariposas Parnasio apo-

Ilo y Graellsia isabellae.
Aves: Petirrojo y pechiazul lespecie de

ruiseñorl.

(') Dr. Ingeniero Agrónomo.

por: Rafael Moro Serrano*

Vertebrados: Corzo, gamo Ilobos y osos
eran frecuentesl.

Vegetación: Rebollos en Collado-
Mediano, encinas a 750-800 metros, ene-
bro rojo, fresno de la tierra, pino silves-
tre, acebo, temblón, abedul, roble albar y
haya en el Chaparral cerca de Montejo de
la Sierra, etc.

Ganado: Bovino, ovino y caprino. Hay
trashumancia. Hoy hay gran pérdida de
ganadería que sin embargo tiene gran po-
der ecológico.

Aguas buenas, cada vez más raras.
Intervino Javier de Pedraza Gilsanz so-

bre la geolog(a del Guadarrama. Lanzó una
gran diatriba contra el eucalipto en la me-
sa redonda.

A continuación el tema abordado fué el
de Explotación versus Conservación.

Alberto Madrigal, profesor de Selvicul-
tura de la U.P. de Madrid dijo que la ges-
tión de los bosques tiene unos 200 años
de antig ►edad. La selvicuitura obtiene de
la naturaleza madera cuando el vuelo ar-
bóreo cubre el suelo salvo huecos.

Los bosques del Guadarrama han desa-
parecido algunos, otros están sometidos
a gestión. EI bosque es un generador de
máximas utilidades.

José Miguel Montoya Oliver habló so-
bre los sistemas agrosilvopastorales. Las
dehesas de robledales, de encinas y de
fresnos son nichos preciosos en el ecosis-
tema y deben defenderse siempre. Los pi-
nares también tiene necesidad de gestión.

Salvador Rivas Martfnez habló sobre la
vegetación de la Sierra de Guadarrama.

Por la tarde hubo una mesa redonda en
la que intervinieron Carlos Garcia de Osu-
na, i;ritico de Arte, sobre «Los colores del
Guadarrama», José Luis Carles, sobre «EI
mundo sonoro del Guadarrama» y Alejan-
dro Fernández Pombo, sobre «EI Guada-
rrama en la literatura».

EI martes 27 por la tarde hubo salida al
campo. Se inauguró una placa conmemo-
rativa en la «casa de la parra» lugar des-
de donde partió el naturalista Mariano de
la Paz Graells Ag ►era, cuando descubrió

la bellisima mariposa Graellsia isabellae.
Se subió luego al monte de Abantos que
es el lugar elegido por la Agencia de Me-
dio Ambiente de la C.A.M. para la repo-
blación de la Graellsia isabelae.

Otra salida al campo fué la visita de la
Fuenfrfa (Cercedilla) y comprendiá la vi-
sita de los Miradores de Luis Rosales y Vi-
cente Aleixandre y la visita a la pradera
de Navarrulaque y el monumento en ho-
nor de los primeros descubridores de la
Sierra de Guadarrama.

EI miércoles 28 intervino Roger S.
Ubrich, de la Texas Agricultural and Me-
chamical University sobre la Salud y el Pai-
saje.

Juan Ramón Capella habló de la «Me-
tafilosofía de la vuelta a la Naturaleza en
el mundo actual».

Posteriormente en la mesa redonda so-
bre «Los usuarios de la Sierra de Guada-
rrama» intervinieron Miguel Arias Molino,
profesor actual en Baqueira-Beret quien
afirmó que las instalaciones de esqui de
Madrid estSn desbordadas. Propone dos
turnos de 4, 5 horas para esquiar dos gru-
pos de esquiadores los domingos y fes-
tivos.

Cayetano Henrfquez de Salamanca (es-
critor y montañero • en la «Visión de un
montañero» señaló pistas de excursio-
nismo.

Los montañeros se han concentrado en
La Pedriza. La escalada libre no se practi-
ca en la Sierra.

José Soria Pérez, profesor de psiquia-
tria de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, disertó sobre «la visión de un edu-
cador». Entusiasmado por el escenario. EI
senderismo está propagado en Navarra y
Cataluña.

Hay tres travesfas desde EI Escorial a
Navacerrada y otras.

José C. Morales, ganadero, discrimina
a los morraleros de los esquiadores, mon-
tañeses y alpinistas. Las mejores tierras
están amontonadas de morraleros. La ga-
nadería ayuda a evitar los incendios fores-
tales.
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EI jueves 29, se trató de «la Sierra de
Guadarrama, hoy».

Manuel Valenzuela Rubio disertó sobre
«La Sierra de Guadarrama: el espacio ga-
nadero a zona residencial».

José López de Sebastián habló sobre
los intangibles y su importancia. Hay que
salvar la Sierra. Hay 5 millones de habi-
tantes que quieren conseguir una mora-
da en la sierra. Trazar un proyecto de con-
servación, si es grande, requiere mucho
dinero frente a las urbanizaciones.

EI Estado no da dinero. Bruselas lo da
con mucha cicaterfa. Propone un fondo
estructural para e! medio ambiente. EI
mantenimiento de los recursos hidráulicos
es muy importante, pues el agua es esen-
cial. EI Estado no está dispuesto a pagar
los gastos de los proyectos de conserva-
ción que deben incluir la agricultura.

EI viernes 30, se trató de la Sierra de
Guadarrama: futuro perfecto, futuro
ideal.

Jaime Lamo de Espinosa habló sobre
«las áreas de montaña y las nuevas polf-
ticas comunitarias.

La polftica forestal ha evolucionado des-
de el ingreso en la CEE hasta ahora.

La CEE tiene 127 millones de superfi-
cie agrfcola útil, de ella 54 millones de ar-
boleda. Francia, Alemania y España son
las más forestales. No dispone de politi-
ca forestal común. En 1987 se inscribe la
polftica de medio ambiente para preservar,
proteger y mejorar el entorno, con cargo
a nuestros propios presupuestos.

La CEE es hoy una potencia agraria en
el mundo.

La CEE tiene un producto: la madera
que tiene que importar con un déficit muy
considerable de Ecus.

En los fines del 70, muchos bosques es-
taban siendo arrancados para cultivar re-
molacha, trigo, mafz, etc.

En los 80 financia algunos proyectos fo-
restales. En el 85-88 se proponen algunas
acciones forestales contra los incendios
forestales, Iluvias ácidas. etc.

Para el 87-91, la CEE propone 34 mi-
Ilones de Ecus para ello. A España corres-
ponde algo más de la mitad de lo que se
quema en Europa al año. Hay que mejo-
rar la gestión y la prevención. Los incen-
dios se apagan en invierno previniéndo/es.

Las listas forestales deben levantarse
por guardas y sobreguardas forestales.

Los bomberos urbanos deben recibir

una instrucción previa sobre como apagar
los incendios forestales.

La agricultura de montaña es Ia agricul-
tura mejor construida. Trate de evitar el
abandono de los núcleos rurales en las zo-
nas de montaña. Hoy la CEE otorga ayu-
das a la inversión, repoblación forestal,
mejora y limpieza de bosques. Hay tres
bloques de zona de gran montaña:

a) 5.900.000 ha de zonas de alta mon-
taña que reciben ayuda.

b1 Zona de muy alta montaña.
c) Agricultura de montaña.

La nueva PAC decide establecer polfti-
cas compensatorias, supresión de «pre-
levements», acción sobre el medio am-
biente, reforestación de tierras. A los agri-
cultores se les Ilama gestores del paisaje
o jardineros de la naturaleza.

La gestión en Cataluña, Galicia y Gua-
darrama es la mejor dirigida de la polftica
de montaña de la CEE, pues se aprovecha
lo mejor posible. Galicia ha subvenciona-
do la limpieza del monte con un tanto por
ha con éxito.

Adrián Piera, con su tema «Madrid vis-
to desde la Sierra de Guadarrama: sus pro-
blemas y su futuro» puso un final jocoso
sobre cómo se ve Madrid desde la Sierra.
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LOS TINTES NATURALES
EN CANARIAS

por: Manuel A. González Pérez*, Fer-
nando Hidalgo Santana*

CONSIDERACIONES GENERALES

En las Islas Canarias desde los tiempos
más remotos se han explotado una serie
de productos naturales, con la finalidad de
extraer de ellos diferentes tintes. Ya en
épocas pasadas fueron conocidas como
las islas Purpurarias, debido a la presen-
cia de «Murex», del cual se obtenía un tin-
te rojo violáceo; posteriormente creció en
importancia la orchilla, liquen del cual se
obtenía un color similar al del «Murex» y
que promovió un mercado económíco
considerable hasta su casi total extinción;
después de la conquista se introdujo el pri-
mer cultivo con fines tintóreos, la hierba
pastel, tuvo su explendor de los siglos XVI
y XVII; por último, se explota el cultivo de
la cochinilla, introducida de Méjico y que
todavía persiste en algunas zonas de las
islas.

Cada especie autóctona o introducida
posee una serie de características intere-
santes, desde el punto de vista de su evo-
lución histórica, cultivo, método de ex-
tracción, preparación o manufactura, pre-
paración del tinte, comercio, etc., las cua-
les vamos a considerar.

EL MUREX

Desde el año 25 a.d.C. se conocía la
existencia de un molusco gasterópodo
marino, de concha con espinas, Ilamado
Murex Brandarix, éste servía para teñir de
púrpura determinados tejidos. EI Murex
segrega un líquido viscoso, denso, de olor
desagradable y de color amarillo produci-
do en sus glándulas hipobranquiales que
pertenece al grupo de los indigoides, con-
venientemente tratado len presencia de
oxígeno y Iuz1 produce un color púrpura
(entre rojo y violeta ► ; este tinte aplicado
naturalmente es uno de los más resisten-
tes y estables que existen en la naturale-
za, razón por ta cual se convirtió en un
símbolo de «status» social. EI molusco

(') Universidad de La Laguna.

ORCHILLA

que se encuentra en las islas, Murex cor-
nutus, presenta propiedades similares; se
ha comprobado que dicho molusco mari-
no vive en hábitats concretos (más de 20
metros de profundidad ► , razón por la cual
su recolección se hace dificultosa, ade-
más de no presentar una población con-
sistente para que su extracción sea ren-
table. Por tanto, la presencia de los anti-
guos pueblos en la islas Ifenicios y roma-
nos) se debió probablemente a la búsque-
da de otro producto tintóreo más
abundante como fue la orchilla.

LA ORCHILLA

La orchilla es un liquen que pertenece
a la familia roccellaceae, se caracteriza
por presentar un tallo formado por una
costra pegada al sustrato, saliendo de és-
te varias ramificaciones; su tamaño varía
entre pocos cent(metros y aproximada-

mente medio metro en posición colgante.
Presenta un crecimiento bastante lento,
tardando cerca de 6 años en Ilegar a un
tamaño adulto.

En Canarias existen unas 13 especies
de Roccella, 6 se consideran endémicas,
cada una de ellas presenta 2 grupos ca-
racterísticos; el primero formado por es-
pecies con las ramas cilíndricas y un co-
lor cuasi marrón oscuro, estarían aquí la
mayoría de los endemismos como R. ca-
nariensis, R. tuberculata, etc.; el segun-
do grupo incluiría las especies con las ra-
mas aplastadas y un color de gris ceniza
a marrón claro, incluyendo aqut espe-
cies de una distribución muy amplia co-
mo la R. fuciforme y otras de distribución
estricta como la R. teneriffensis. De to-
das formas, tanto un grupo como otro pre-
sentan el mismo hábitat con comunidades
bien definidas en zonas de acantilados y
riscos costeros hasta los 300 metros de
altura, ayudando a su desarrollo una hu-
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medad atmosférica suficiente y un apor-
te de sales producido por la brisa marina.

EI interés fundamental de la orchilla es-
taba en la gran cantidad de ácidos que
produc(a (eritrina, ácido roccélico, etc.) los
cuales al combinarse con el amoníaco y
el oxfgeno producían la orceína (coloran-
te esencial de la orchilla) y ácido carbó-
nico.

La esencia colorante de la orceína se
comparaba con la del Murex en su tonali-
dad, aunque tenfa mucho más que éste;
pero su fijación y permanencia cuando se
exponía a la luz era inferior, por tanto hu-
bo que mezclarlos con otros colorantes
más estables (p.e. el Kermes o Grana de
levante).

La recolección de la orchilla se realiza
desde tiempos remotos (probablemente
los fenicios se acercaban a las islas en
busca de la orchilla), durante la conquis-
ta la recoleción y venta de la orchilla tu-
vo importancia fundamental, destacando
las islas de Lanzarote y Fuerteventura. AI
mismo tiempo todas las islas son produc-
toras, pero en el s. XVII remite su reco-
lección en Gran Canaria y Tenerife debi-
do a la excesiva extracción. Así se refleja
en los concursos convocados por la Real
Sociedad Económica de Amigos del País
de La Laguna en los años 1775-78, con
el fin de buscar un método que provoque

la reproducción y el crecimiento acelera-
do de la orchilla. Durante el s. XVIII se si-
gue recolectando indiscriminadamente,
exportándose toda desde Tenerife hasta
el Reino Unido. En el s. XIX la exportación
cae en picado por una serie de causas, ta-
les como el agotamiento de las comuni-
dades de orchilla, el cultivo de otras plan-
tas tintóreas y sobre todo la competen-
cia de los países sudamericanos. La ad-
ministración de la orchilla se suprimió en
el año 1817, por orden real, aunque has-
ta hace pocos años se recolectaba en
Fuerteventura.

Los orchilleros la extraían con gran ries-
go de los acantilados, al principi lo hacían
con cuchillo, prohibiéndose esta forma por
no dejar reproducir al liquen; más tarde se
utilizó una especie de peine con púas de
madera, el cual permitía separar las rami-
ficaciones sin impedir que se regenere el
liquen. Una vez extraída la orchilla se me-
tía en sacos de una libra; se lavaba y lim-
piaba para dejarla secar al sol; después se
molía y tamizaba hasta obtener en polvo
fino que se metía en un recipiente y se
mojaba con orina disuelta en agua, se le
añadía potasa sosa y se cerraba herméti-
camente, si bien cada dos o tres horas se
abría y se removfa para que la pasta for-
mada entrara en contacto con el aire. To-
da esta operación se Ilevaba a cabo du-
rante 3 ó 4 días seguidos, finalmente la
pasta obtenía un color purpúreo para ter-

minar a los 8 dfas aproximadamente con
un color rojo violado fuerte, que se oscu-
rece progresivamente hasta los 15 días.
En caso de que la pasta quedase muy di-
luida se le añadfa yeso o tiza para darle
más cuerpo.

Una vez la pasta estaba en su punto po-
dfa ya comenzar el teñido -en Canarias
nunca se teñía, se exportaba la orchilla y
se importaba las telas ya teñidas... -. Es
importante tener en cuenta que solo te-
ñfa fibras de origen animal (seda, lana,
etc.), sin embargo no teñfa el algodón, fi-
bras vegetales ni sintéticas.

Para teñir, se Ilenaba de agua una cal-
dera calentándola, cuando estaba tibia se
introducfa la pasta de orchilla hasta que
hervía, a continuación se introducfan las
telas durante una hora aproximadamen-
te; para sacar los colores deseados depen-
dfa de la cantidad de pasta que se pusie-
ra, en concreto, si se querfa teñir de azul
se mojaba previamente el tejido en jugo
de,limón.

LA HIERBA PASTEL

Hierba pastel o Isatis tinctoria, planta
tintórea de la familia de las crucfferas, her-
bácea, bianual, rafz pivotante, con una al-
tura entre 50-150 cm; hojas inferiores
oblongo-lanceoladas y superiores lanceo-
ladas, color verde azulado; flores peque-

HIERBA
PASTEL
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ñas en racimos corimbiformes, color ama-
rillo; frutos en silículas. Distribuida por
Europa, Africa y Asia.

Se introduce en Canarias después de la
conquista, probablemente por portugue-
ses en La Palma, ya que éstos la conocían
en La Madera.

Su cultivo se realizó en Tenerife, La Pal-
ma, EI Hierro y Gran Canaria, durante los
siglos XVI y XVII, se abandonó por la in-
troducción del añil americano o índigo.

Su interés se debía al contenido en isa-
tina, del que se obtenía un colorante azul
índigo, el cual se empleaba en el teñido
de los tejidos. Se cultivó en España, Fran-
cia, Portugal y otros países de Europa (el
de mayor calidad era el de Languedocl, se
usó en medicina como diurético, vulnea-
rio y astringente.

Del pastel se conocían tres especies: la
de Languedoc, una silvestre muy pareci-
da a la anterior, y una tercera más peque-
ña. Se daban dos semillas distintas, una
de color violeta y otra amarilla; la violeta
producía hojas lisas y suaves, y la amari-
Ila hojas velludas (originando un pastel
más sucio ya que las hojas se cargaban
de polvo y tierra).

EI mes de plantación era en febrero de-
bido a su rápida maduración; aunque tam-
bién se sembraba en marzo para evitar las
Iluvias. Para la siembra se empleaba una
rastra, esto es, primero se tiran las semi-
Ilas y después se rastrea. Previamente se
soltaba el terreno mediante labores de
azada.

La primera cosecha se realizaba en ju-
nio, la segunda a finales de julio depen-
diendo de la sequedad, una tercera a fi-
nales de agosto, la cuarta a finales de sep-
tiembre y la quinta y última a principios
de noviembre, siendo la mayor cosecha;
después de esta última se arrancaba y se
atternaba con trigo, o bien se repetía pas-
tel len Canarias se realizaban tres cose-
chas anualesl. Para semillas, no se reali-
zaba la quinta cosecha, dejando florecer
el cultivo y madurar las mismas hasta el
mes de junio del año siguiente, cuando se
pone negra y cae sola.

La preparación del pastel consistía en
dejar marchitar las hojas algunos días y
molerlas hasta dejarlas en estado pasto-
so, en molinos de piedra vertical, pareci-
dos a los de aceitunas, que rodaban so-
bre una pila honda circular dentro de la
cual se introducía la hierba. Se aireaba el
producto exprimiéndolo con los pies y ma-
nos, dispuestos en montones apretados
(pastel en pila), al cabo de 8 ó 15 días de
fermentación se separaba en forma de
pastillas y se secaban a la sombra, des-
pués se reducían a polvo que luego se
amasaba con un poco de agua corrompi-
da, se repite la maniobra cada 40 días en
el espacio de 4 meses, se volvía a secar
y se embalaba para su posterior distribu-
ción, Ilegándose a exportar después de

Cochinilla.

abastecer la demanda local. Esta pasta se
podía almacenar durante 10 años.

La preparación del pastel para teñir con-
sistía en adecuar una tina grande de ma-
dera donde se introducían 3 ó 4 fardos pa-
ra sentarlo. Se Ilenaba una caldera de co-
bre con agua muy corrompida (o bien se
corrompía con un poco de hiniesta o he-
no con cortezas de rubial. Una vez Ilena
la caldera y a fuego lento se dejaba hervir
entre 75 minutos y 3 horas. Después se
traspasaba por una canaleja Itamiz) a la
tina de madera y se le añadía el pastel. La
tina se Ilena un poco más de la mitad, se
tapaba con cubierta de madera de mayor
tamaño que la tina y a su vez se sellaba
con ropa, se dejaba 4 horas, se ventilaba
y removía con una pala; se añadía por ca-
da fardo de pastel una pala de cendras (es-
pecie de potasa mal hecha con cenizas de
encina, acebuche y brezol; se volvía a ta-
par la tina y se dejaba un resquicio para
ventilación; 4 horas después se repetía la
operación de remover, se volvía a cunbrir
y se dejaba reposar 2 horas con el corres-
pondiente resquicio para el aire; se volvía
a remover y si no estaba en disposición
de arrojar el azul a la superficie, «venido
en dulce», se dejaba una hora y media
más. Una vez se conseguía el azul se ter-
minaba de Ilenar la tina y se le añadía 2
palas de cal por cada fardo de pastel; se
tapaba de nuevo y se dejaba reposar du-
rante 3 horas; finalmente se introducía
una muestra de tela durante una hora, de-
bía salir de color verde y al minuto de ex-
puesta al aíre tomar el color azul; si la
muestra era muy verde se añadían una o
dos palabras de cal y se volvía a cubrir y
reposar, repitiéndose la operación hasta
obtener el azul deseado.

En la actualidad, la hierba pastel se en-
cuentra casi desaparecida en las Islas Ca-
narias, excepto zonas aisladas de la isla
de EI Hierro (Guarasocal.

LA COCHINILLA

Es el nombre que se da al cóccido Dact-
ylopius coccus, parásito de las tuneras,
nopales o chumberas (Opuntia ficus-
indica ► . Son insectos de cuerpo blando,
forma globosa-ovalada, color oscuro y re-
cubierto de abundante cera blanca; tienen
gran dimorfismo sexual; la hembra pre-
senta 2 mudas antes de alcanzar el esta-
do adulto, consiguiendo una longitud de
unos 6 mm; se fija a la planta por su esti-
lete bucal. EI macho realiza 3 mudas pa-
ra Ilegar a adulto, asemejándose a una
mosca blanca de unos 2.5 mm; presenta
2 alas blanquecinas, alargadas, con poca
venación, sirven para desplazarse en las
cópulas, una vez terminadas mueren;
cuerpo de color carmín con cabeza, tórax
y un abdomen con dos grandes cercos ter-
minales. Es ovovivípera y su ciclo bioló-
gico es de unos 2 ó 3 meses, las puestas
suelen ser de unos 400 huevos. Su apro-
vechamiento se debe a la presencia del
ácido carmínico, el cual tiene una capaci-
dad para teñir mucho mayor que otros co-
lorantes, originando colores más vivos;
otra característica esencial es la posibili-
dad de controlar la explotación mediante
las crías. Si bien su decadencia se produ-
jo por la aparición de los tintes sintéticos,
nunca se dejó de cultivar, incluso en la ac-
tualidad se cría en la isla de Lanzarote;
aunque la orientación industrial no va en-
caminada a la tinción de telas como an-
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taño, sino a otros preparados de amplio
uso en alimentación, cosmética y farma-
cología.

La cochinilla y su cultivo tienen su ori-
gen en el Méjico prehispánico de los Az-
tecas; este pueblo desarrolló un conoci-
miento de la tintoreria aún vigente en
nuestros días. La crfa de la cochinilla ser-
via principalmente para: Pago de impues-
tos, autoabastecimiento y elemento de
trueque a cargo del pochteca (comercian-
te). Las zonas más importantes de pro-
ducción fueron Oxaca, Tlaxcala y Mixte-
ca. Con la Ilegada de los españoles la co-
chinilla adquiere una importancia comer-
cial que duró varios siglos; se constituyó
un importante enlace entre la ciudad de
Veracruz y Sevilla, desde entonces se en-
viaba a los pa(ses europeos; en la época
de Felipe II este comercio significó la quin-
ta parte del valor de oro y plata traídos de
América. La introducción de la cochinilla
en Canarias se realizó via Cádiz, donde ha-
bía Ilegado en 1820, después de una se-
rie de pruebas la Real Sociedad Económi-
ca de Amigos del Pais, de Santa Cruz de
Tenerife, la introduce en Canarias sobre
1825-26 debido a las típicas crisis cícli-
cas en la agricultura. Inicialmente los agri-
cultores canarios fueron desconfiados
pensando que pudiera ser una plaga; vien-
do el éxito del cultivo, lo implantaron rá-
pidamente. Así, a mediados de los años
50 del s. XIX se produjo el esplendor del
cultivo de la cochinilla, coincidiendo con
la implantación del Régimen de Puertos
Francos, avisando su crisis después de la
Exposición Universal de Londres del año
1862 donde se presentaron los colores de
la hulla Imagenta y solferinosl. A finales
del s. XIX se va sustituyendo por el culti-
vo del pl8tano, tomate y papas.

Para la siembra del cultivo hay que
considerar que el insecto tiene dos ge-
neraciones anuales, y desde el momen-
to que nace hasta que se recolecta trans-
curren 3 meses. Una vez los nopales se
hallan en condiciones de albergar los in-
sectos, se realiza la labor de fijación de los
mismos, entre junio y agosto, cuando las
precipitaciones son mínimas. Por medio
de una cuchara se recogen las cochinillas
del cultivo anterior en el desove, momento
reconocido no sólo por el desarrollo y des-
prendimiento parcial de los insectos que
se encuentran en colonicas ubicadas en
palas abrigadas, sino principalmente por-
que en la parte posterior de las madres
aparecen diminutas larvas de color car-
min; los insectos-madres se colocan en
sacos de malla clara denominados «cho-
rizos», de 1/4 litro de capacidad, e insta-
lados sobre las palas de los nopales don-
de los nuevos insectos deberán vivir y de-
sarrollarse; se pueden colocar varios sa-
cos por cada planta de nopal; los sacos
se han de mudar varias veces al día; las
larvas-madre se oscurecen poco a poco,
moviéndose hasta que se fijan en el lugar

elegido. Terminadas las pegas, el residuo
que queda en los saquitos está formado
casi totalmente por caparazones de las
madres, disminuyendo su peso original en
un 20% por un desove; 3 meses después
de la pega, comienza la recolección de
ejemplares adultos, hasta la Ilegada de las
primeras Iluvias; ésta se realiza a mano
con cucharas. Se exponen los insectos al
sol durante 2 días para su secado inicial,
más tarde se les mata por movimiento de
vaivén en bandejas; se secan al sol por se-
gunda vez durante una semana aproxima-
damente; luego se criba para separar la
cochinilla de los residuos.

En la actualidad se cultiva en la isla de
Lanzarote, 238 ha (Guatiza 135 ha, Mala
98 ha y EI Cuchillo 5 ha ► ; sus rendimien-
tos suelen ser 175 kg de cochinilla se-
ca/ha 17 u 8 kg frescos dan 2 kg de se-
cal, se dan 2 ó 3 cosechas anuales, ne-
cesitándose unos 100.000 insectos para
completar un kg de producto.

Se encuentra en forma dispersa en
otras islas. La producción regional ronda
los 45.000 kg, de la que Lanzarote apor-
ta la gran mayoría, convirtiendo a Espa-
ña en el segundo productor mundial des-
pués del Perú - aunque la producción co-
nejera es de mejor calidad por tener ma-
yor nivel de ácido carmfnico-. Los prin-
cipales compradores son firmas italianas,
inglesas y francesas, que la utilizan como
colorante de bebidas.

EI cultivo no se encuentra precisamen-
te en un gran momento, por la gran com-
petencia exterior ( Perú1, y por una incom-
prensible desprotección oficial, a pesar de
ser un extraordinario colorante natural no
tóxico para la alimentación.

Debido a la creciente demanda de los
colorantes de origen natural, y por consi-
guiente el abandono de los qufmicos o sin-
téticos; sería conveniente, una vez ex-

puestas estas consideraciones, replantear
la recuperación de estos cultivos tintóreos
en el marco de las industrias alternativas;
no olvidando la necesaria viabilidad de las
mismas y su competitividad con respec-
to a otros mercados; al mismo tiempo, es
obvio la demanda de protección (investi-
gación, implantación, comercialización,
etc.) que debe dar la Administración, prin-
cipalmente el Gobierno Autónomo.
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Fe de erratas NUEVO SEGURO
DE GANADOA vueltas vACUNo

con los jard i nes de la EXPO'92 Con la entrada en vigor hoy, del Segu-

En nuestro número anterior, publicábamos un
artículo denominado «La Expo-Verde», de Car-
los de la Puerta. En dicho artículo, por un error
de imprenta, se omitió un párrafo que debería
ir colocado al final del epígrafe «Los primeros
pasos».

Pedimos disculpas a nuestros lectores, al tiem-
po que publicamos a continuación el citado pá-
rrafo que permitirá la mejor comprensión del
artículo.

aCuando la Expo comienza a tomar cuerpo se

decide la contratación de un especialista para

llevar a término el programa antes citado reca-

yendo la dirección en A/berto García Camara-

sa, Ingeniero Técnico Agrícola en la especiali-

Jardín

del

Guadalquivir

con el

pabellón
del futuro

al fondo.

dad de Fruticultura y fardínería de /a I' Pro-
moción de Barcelona en 1969. Además de la
experiencia acumulada en más de 20 años de
trabajo en el tema (autopistas catalanas, 3 años
en Bolivia, diversas empresas privadas, ejerci-
cio de la pro(esión libre y ú/timamente en el
Ayuntamiento de Hospitalet) es ante todo un
enamorado de su profesión».

Aprovechamos la ocasión para agradecer al
Sr. García Camarasa, verdadero artífice de los
jardines de la Expo 92, y al Sr. josé Manuel Ro-
dríguez, coordinador del programa de Fores-
tación y Jardinería, la colaboración prestada a
nuestro corresponsal para la elaboración del ar-
tículo.

EI agua
y la
vegetación

ademSs de
la función

estética
atemperan

el calor.

calor.

ro Ganado Vacuno 1991, finaliza la apli-
cación de las diferentes I(neas de seguro
que contempla el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados en este ejercicio.

EI nuevo Seguro de Ganado Vacuno cu-
ya contratación podrá realizarse a lo lar-
go de 1992, presenta modificaciones de
interés tanto en las condiciones genera-
les como especiales para cada una de las
modalidades.

Ast, por ejemplo, para la I(nea de Repro-
ductores y Recr(a las principales noveda-
des se refieren al aumento que experimen-
ta la edad de las hembras de raza de car-
ne que pueden asegurarse en esta linea,
pudiendo Ilegar hasta los 12 años. Igual-
mente se amplía en 15 días la cobertura
durante el período de alpaje del régimen
de semiestabulación estacional.

Por otra parte, las opciones de asegu-
ramiento en esta modalidad se reducen de
5 a 3: la Opción A contempla accidentes;
la Opción B, accidentes y parto y la Op-
ción C, accidentes, parto y mamitis. De
esta forma se simplifica, para el ganade-
ro, la contratación de la cobertura que
más se adecúa a sus necesidades.

Es importante destacar también, que en
función de la edad del animal, el cambio
de valor que experimente éste al pasar de
recría a novilla o de novilla a vaca se rea-
lizará de forma automática sin que el ga-
nadero deba preocuparse de comunicar
dicha circunstancia a AGROSEGURO, ya
que será la propia Agrupación la que se
encarge de gestionar todo lo relacionado
a esta modificación, asi como de regula-
rizar la prima de coste que corresponda,
emitiendo el recibo oportuno.

En Animales de Cebo, la novedad fun-
damental que presenta el Seguro se refie-
re a la redefinición del sfndrome respira-
torio bovino, identific3ndose las enferme-
dades que pueden ser causa de éste. Otra
modificación imporiante es la reducción
en un 10% del coste del seguro para la
cobertura de la opción B que cubre el s(n-
drome respiratorio.

Si bien para estas dos lineas los segu-
ros con una duración menos a un año, no
Ilevarán recargo de la prima, al contrario
de lo que ocurr(a anteriormente, siendo
ésta proporcional a la duración deseada,
esta novedad es especialmente importan-
te para la modalidad de Animales de Ce-
bo si se tiene en cuenta que los ciclos de
cebo son, normalmente, inferiores a un
año.

Finalmente, la modalidad de Sementa-
les para Inseminación Artificial mantiene,
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en su conjunto, las mismas característi-
cas que en años anteriores.

La evolución del Seguro de Ganado Va-
cuno en el último año para el conjunto de
las tres modalidades presenta un claro in-
cremento respecto a 1990, duplicándose
el nivel de contratación en menos de un
año. EI capital asegurado supera ya los
5.800 millones de pesetas repartidos en-
tre más de 43.200 animales asegurados.
Las zonas donde el Seguro de Ganado Va-
cuno ha tenido mayor acogida ha sido, sin
duda, Cataluña, Aragón, Castilla-León y
Murcia.

«TIRATUTTO»: EL
POLIPASTO MAS
POLIVALENTE

L'Europea es uno de los principales fa-
bricantes mundiales de polipastos eléctri-
cos. La experiencia adquirida por sus equi-
pos hace que hayan alcanzado su gran
prestigio por dos características principa-
les: su gran versatilidad y su potencia.

EI TIRATUTTO es la prueba más eviden-
te de hasta qué punto son ligeros, ágiles
y completos en cuanto a dispositivos de
sujeción los polipastos de L'EUROPA.

EI TIRATUTTO Ilegó a España de la ma-
no de L'EUROPEA IBERICA en 1990 y la
aceptación que ha tenido en nuestro país
ha desbordado todas las previsiones, tan-
to en cuanto a las ventas como en cuan-
to a la variedad de aplicaciones que se le
puede dar a este polipasto eléctrico. Este
éxito tiene una aplicación evidente: nos
encontramos ante un equipo ligero, ágil en
el trabajo, con una amplia gama de dispo-
sitivos de sujeción y que aporta solucio-
nes eficaces a amplios sectores industria-
les, comerciales e incluso domésticos. EI
ingenio de los propios usuarios amplía el
éxito y la utilidad de este equipo.

Además de su aplicación en la construc-
ción, cabe utilizarlo en industrias tan dis-
pares como la mecánica (talleres de co-
chesl, alimentaria ( mataderos, bodegas,
almacenes...), mudanzas, e incluso en
hospitales. EI ingenio Ilega a su máxima
expresión cuando el TIRATUTTO Ilega a
las comunidades de vecinos que lo usan
desde para subir bombonas de butano
hasta para izar electrodomésticos.

Y para comprender esta versatilidad
basta con enumerar las versiones dispo-
nibles: desde la versión básica ( con cin-
turones graduablesl, hasta et polipasto de
doble tiro, pasando por los modelos con
abrazaderas metálicas para soporte tubu-
lar horizontal, los de soporte deslizante en
el interior, los de brazo extensible, los de
conexión monoraíl para perfil abierto, etc.

Es decir, el TIRATUTTO puede sujetarse
a cualquier superficie de apoyo.

Además de las virtudes ya menciona-
das -ya de por sí atractivas- el TIRA-
TUTTO tiene unas especificaciones muy
ventajosas. Técnicamente, es un polipas-
to de motor autofrenante de 0,33 HP de
potencia en cuyo eje se acopla la polea
motriz. Todo ello se encuentra cubierto
por un resistente bastidor superior al que
se ajustan los componentes de fijación.
Por otro lado, es sorprendente su redu-
cido peso - 11 kg- y sus 33 cm de di-
mensión que se valoran más al compro-
bar tanto su enorme robustez como la se-
guridad de funcionamiento del equipo que
incorpora un limitador de recorrido de
gancho.

Presenta una capacidad de elevación de
100 kg en la versión standar y de 200 kg
en la de doble tiro, siendo su velocidad de
izada de 11 m y 5,5 m/min. y las alturas
útiles bajo gancho de 12,5 y 6,5 m res-
pectivamente. Viene acompañado el equi-
po de un cable especial anti-torsión de 3
mm de diámetro y 12,5 de longitud.

En resumen, nos encontramos ante un
utilísimo polipasto que forma parte de la
amplia gama de productos de este tipo
que ofrece la firma italiana L'EUROPEA.
Tanto el TIRATUTTO como sus «herma-
nos» de gama fueron concebidos inicial-
mente para la industria de la construcción,
pero la imaginación y las necesidades de
los clientes les han encontrado múltiples
y a veces insospechadas aplicaciones.

Las ventas que L'EUROPEA IBERICA ha
logrado del TIRATUTTO en España son
elevadas y constituyen el mejor argumen-
to que puede exhibir esta empresa como
prueba de que se trata de un equipo alta-
mente competitivo y avanzado.

PRESENTACION
DEL ARADO
SWING-PLOW EN

^

ESPANA
EI pasado 14 de noviembre, en las ins-

talaciones de Howard en Granollers (Bar-
celona ► , se presentó el nuevo arado
Swing-Plow.

Por la mañana se hizo una presentación
teórica y por la tarde una serie de demos-
traciones que mostraron la eficacia del
Swing-Plow en distintas condiciones.

Las ventajas comentadas durante las
pruebas fueron las siguientes:

-Un menor peso, ya que el Swing-
Plow hace la función del arado reversible
cambiando la orientación del chasis para
que el corte de los surcos sea siempre en
el mismo sentido de la pasada anterior. Es-
te mismo sentido de orientación facilita la
conducción, ya que el arado puede colo-
carse completamente recto detrás del
tractor sin que el conductor tenga que es-
tar tan pendiente de la parte trasera, evi-
tándole posibles percances.

-Menor absorción de potencia, que se
traduce en un ahorro de combustible y de
mano de obra.

-Angulo de penetración muy agresivo,
especialmente útil en terrenos duros o
compactados. La inclinación de la verte-
dera puede regularse en tres posiciones
distintas dependiendo del estado del te-
rreno.

-Capacidad para enterrar gran canti-
dad de rastrojo debido a la gran altura del
chasis y a la forma de las vertederas.

-Facilidad de ajuste y manejo lo que
permite a cualquier agricultor adaptar el
arado a las diferentes condiciones de sus
tierras.
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ESPANA CONSUME POCO AZUCAR
EN COMPARACION CON EL RESTO
DE PAISES DE LA CE

España mantiene un consumo de azú-
car de aproximadamente 28 kilos por per-
sona y año. Según fuentes del Comité
Europeo de Fabricantes de Azúcar (CEFS)
esta cifra sitúa a nuestro pats, dentro del
marco de la Europa comunitaria, como un
consumidor medio-bajo si nos compara-
mos con los 42 K/pers/año que, por ejem-
plo, consume Bélgica, el país más goloso
de Europa, los 36 K/pers/año de Alema-
nia o los 35 K/pers/año de Suiza.

Esta diferencia de porcentajes en el con-
sumo de azúcar se debe, entre otras co-
sas, a que la repostería doméstica, a di-
ferencia de otros países, no es excesiva-
mente popular en España, siendo ésta pre-
cisamente la que representa el mayor con-
sumo del azúcar dentro del hogar.

Desglosando el consumo español de
azúcar por Comunidades autónomas, des-
tacan Cataluña y Valencia, con 218.000
y 154.000 Toneladas anuales respectiva-
mente, como las regiones más consumi-
doras. Navarra, con 1 1.000 Tm/año y La
Rioja con 7.000 Tm/año son las comuni-
dades españolas que registran un menor
índice de consumo.

Cabe destacar que, mientras el consu-
mo de azúcar de mesa en España se ha
estabilizado en los últimos años, el azú-
car utilizado por la industria ha ido aumen-
tando. Hay que tener en cuenta que el

azúcar también se utiliza en la preparación
industrial de múltiples alimentos Irefres-
cos, caramelos, bollerfa, postres, etc. ► por
lo que es importante distinguir entre el
consumo de azúcar de mesa y el consu-
mo «indirecto» que incluye este alimento
que de manera natural se encuentra en
otros alimentos, como las frutas.

Como dato curioso destaca el hecho de
que el consumo de azúcar asciende con-
siderablemente al aumentar la edad del in-
dividuo, ya que éste, con el paso de los
años, vuelve a preferir los alimentos dul-
ces, como ocurr(a en la infancia. Los ni-
ños configuran el otro sector de población
en el que también se aprecia un incremen-
to del consumo de azúcar puesto que, por

encontrarse en pleno desarrollo físico e in-
telectual, precisan un aporte energético
adicional proporcionado principalmente
por los hidratos de carbono y los azúca-
res. Dada la facilidad con la que el azúcar
puede conservarse y almacenarse, su
consumo no presenta variaciones bruscas
a lo largo del año. Solo en el segundo tri-
mestre parece registrarse un ligero incre-
mento, debido probablemente, a un ma-
yor uso en reposter(a doméstica.

En el siguiente cuadro figura el consu-
mo de azúcar de la Península y Baleares,
siguiendo el criterio establecido por la Co-
misión de la CE de corregir la demanda
con las importaciones y exportaciones de
de azúcar inclu(das en productos agríco-
las transformados (PAT1. Los últimos da-
tos confirman que, en el período 1990-
1991 y sólo en la Penfnsula y Baleares,
el consumo de azúcar ha experimentado
un aumento del 1, 2 por ciento sobre el de
la campaña anterior, situándose en
1.074.000 Toneladas.

CONSUMO DE AZUCAR EN ESPAÑA (PENINSULA Y BALEARES)
(Tm)

Salida al mercadó Importaciones en PAT Exportaciones en PAT

'Campaña Interior
(1) Extra Intra Total Intra Extra (2) Total

Consumu

198tí/87 983.000 2•^ 14.000 16.000 20.000 6.000 26.000 973.000

1987/88 L017.000 2.000 7.000 9.^ 20.000 13.OOG 33.000 993.000

I 1988/89 1.008.000 4.000 19.000 23.000 25•^ 20.000 45.000 986.000

1989/90 1.077.000 7.000 27.000 34.000 29.000 21.OOC 50.000 1•061 •000

1990/91 1.085.000 8^^ 35.000 43•000 39^^ 15.000 54.000 1.074.000,

(1 j Tanto de aztícar nacional como importado de la CEE-
(2) A las exportaciones extra comunitarias dc azúcar incluido en PAT, se las
ha restado las importaciones de azúcar realizadas en Tráfico de
Perfeccionamiento (TPA)
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BARCELONA
DISPONE YA DE
UNA AGENCIA
EUROPEA DE
INFORMACION
SOBRE CONSUMO
• La primera situada en el

Sur de la Comunidad

EI Comisario Van Miert, responsable de
la política de los consumidores, ha inau-
gurado en Barcelona la primera agencia
europea de informacibn situada en el Sur
de la Comunidad.

Esta oficina (Euroventanilla de los con-
sumidoresl, que informará a los consumi-
dores sobre sus compras transfronterizas,
ante la perspectiva del gran mercado, es-
tá especializado en asuntos jur(dicos y en
la asistencia a turistas, en una regi6n don-
de ésios afluyen en un número muy im-
portante.

La Euroventanilla de Barcelona, que ha
sido organizada por el Instituto Catalán de
Consumo, recibirá 160.000 ECU anuales
de la Comisión duante la fase piloto del
proyecto y formará parte de una red de
agencias transfronterizas de consumo,
que se está estableciendo en la actua-
lidad.

Hasta la fecha, se han abierto dos agen-
cias de estas características en regiones
transfronterizas, una de ellas en Lille y la
otra en Luxemburgo. Asimismo, la Comi-
sión ha inaugurado antenas de la agencia
de Lille en Mons y en La Louvriére.

La próxima agencia se abrirá en Gro-
nau, en la región transfronteriza existen-
te entre Alemania y los Países Bajos. Du-
rante 1992, se pondrán en marcha otras
agencias entre Francia y Alemania, entre
Portugal y España, en el País Vasco, en-
tre Alemania y Dinamarca y en Irlanda.

Durante el acto de inauguración, el Co-
misario Van Miert señaló que la red de
euroventanillas de los consumidores pre-
tende hacer del consumidor europeo, el
verdadero protagonista y beneficiario del
mercado único.

«La información es un instrumento
esencial para que el consumidor europeo
pueda comparar y elegir libremente, a la
hora de comprar productos o contratar
servicios en cualquier punto de la Comu-
nidad», señaló el Comisario.

Según éste, «por medio de una informa-
ción completa y eficaz, el consumidor
europeo podrá estar seguro de que está
consiguiendo la calidad que requiere, la
seguridad de su disfrute, el precio que
quiere pagar y la atenci6n post^-venta que
necesita, sin miedo a que las distintas len-
guas o legislaciones de los Estados miem-
bros supongan barreras infranqueab/es
para él».

RUMANIA, INTERESADA
EN LA TECNOLOGIA
AGROALIMENTARIA

M

ESPANOLA

-Su ministro de Agricultura
visitó empresas españolas

EI ministro de Agricultura de Rumanía,
Petre Marculescu, se ha mostrado intere-
sado en la tecnologfa agraria y agroali-
mentaria española en su visita a España,
coincidiendo con la celebración en Madrid
de la «X Conferencia lnteramericana de
Ministros de Agricultura».

Marculescu visitó diversas explotacio-
nes ganaderas dotadas de tecnologfas
punta, asf como mataderos e industrias de
transformados cárnicos. Asimismo se in-
teresó por la tecnologfa del fr(o para la in-
dustria agroalimentaria.

La visita del ministro completa la reali-

zada con anterioridad por una delegación
de expertos del mismo departamento, y
puede significar la apertura de un nuevo
mercado exterior para la tecnología agroa-
limentaria española.

EI anfitrión de Petre Masculescu en
nuestro país fue la firma ELEUSIS, una
empresa de ingenier(a agroalimentaria con
una firme vocación exportadora y una im-
portante experiencia en el comercio con
los países del Este de Europa, muy espe-
cialmente la Unión Soviética, donde ya es-
tán funcionando varias decenas de insta-
laciones realizadas por la empresa espa-
ñola.

SE OFRECE LABORATORIO AGRICOLA COMPLETO
Por cambio de orientación profesional de I.T. Agrícola, se ofrece laboratorio montado y completo, con uso
de 2 años, con aparatos (digestor Kjeldahl, estufa, balanza de precisión, granatario, pH-Metro, conductivíme-
tro, colorímetro, lámpara IR, agitador de paletas y electromagnético con placa calefactora, aparato extractor
Shoxlet, calcímetro Bernard, pipeta automática, etc.), útiles necesarios y reactivos para el análisis tísico y quí-
mico de:

Suelo, agua de riego, estiércol, compost, materia orgánica, proteína y grasas.
Junto al material, se aportan manuales, documentación y notas para su completa y correcta utilización.

Interesados Ilamar a Altonso J. León, Tel.: 967-SO 31 86 de Albacete.
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FERIAS, CONGRESOS, PREMIOS...

Las carreras de galgos en cam-
po han tomado un gran auge en los
últimos tiempos Aficionados al ca-
ballo, las liebres y los galgos se
reúnen para compartir una afición
común.

De la inquietud de un gran gru-
po de agricultores andaluces afi-
cionados a los galgos nació el pa-
sado año la 1 8 edición del Cam-
peonato de Galgos en Campo pa-
trocinado por KOIPESOL SEMI-
LLAS. En su organización jugó un
importante papel D. Manuel Nova-
les a quien queremos brindar des-
de aquí nuestro homenaje a título
póstumo.

EI éxito alcanzado en el 1 ef
Campeonato fue tan grande que
hemos ampliado la participación en
esta 2 8 edición patrocinada por
KOIPESOL SEMILLAS y CEREOL
IBERICA. Entre las personas que
han participado queremos al me-
nos nombrar a los cabeza de gru-
po como representantes de cada
uno de los equipos:

ANTONIO LOPEZ DE LA PUERTA
MATIAS DE LA PUERTA DOMELINO
FRANCISCO DOMINGUEZ CALLE
JOSE MARIA FERNANDEZ SOLA
ANGEL ANTONIO MUÑOZ ALARCON
PEDRO CARDENAS OSUNA
SEBASTIAN CALLEJON CABRERA
ANTONIO NOGALES VASCO
LUIS VELASCO CASERO
JOAQUIN OLIVERA PEÑA
MANUEL PONCE DE LEON
ANGEL BOHOROUEZ
DIEGO DIEZ DOMECO
COOP. DEL CAMPO DE TEJADA.

ESCACENA IHUELVA)
JUAN ALVAREZ DOMINGUEZ
BERNARDO RAYA RAYA
RAMON CASAUS

Agradecemos desde aquí a to-
das las personas que con su parti-
cipación, esfuerzo y presencia han
favorecido al éxito de esta Copa.

II CAMPEONATO
DE GALGOS EN CAMPO

Patrocinado por Koipesol Semillas
y Cereol Ibérica

Ñ^^

Koipesol ""' Cereol
Semillas Ibérica

Grupo Ferruzzi
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CU
AGROEXPO

La proyección
al exterior
de Extremadura

En una tierra como Extremadura,
puerta natural de entrada a Portugal,
dotada de un rico potencial agroga-
nadero de indudable peso en el con-
texto nacional, y necesitada de tec-
nologfa y canales de comercializa-
ción, nace AGROEXPO, una feria de
los medios de producción que en tres
años de andadura ha consolidado su
presencia dentro del calendario na-
cional, y ha alcanzado para ésta su
cuarta edición la categoría de certa-
men internacional oficialmente reco-
nocido por la Secretaría de Estado de
Comercio.

AGROEXPO, superando fronteras,
se va convirtiendo en foro natural de
encuentro y debate para las empre-
sas, profesionales y asociaciones de
la agricultura y ganadería de todo el
Suroeste Ibérico.

La amplitud de sectores presentes
en la muestra, la importancia de las
firmas expositoras, el calado de sus
jornadas técnicas y la presencia de
empresas y visitantes del vecino Por-
tugal, hablan del dinamismo y el re-
lieve que está alcanzando AGROEX-
PO, y muestran a las claras la enor-
me importancia que para Extremadu-
ra y el resto del Suroeste Ibérico tie-
ne el reto de la modernización y
apertura al exterior.

José Luis Viñue/a Díaz
Director de AGROEXPO

; I_,os primer^^^ ciel ^^^'
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EI SIMAVIP 92, 9° Salón Internacional
para la Crianza Intensiva, se celebrará del
1 al 5 de marzo de 1992, en el Parque de
Exposiciones de París-Nord Villepinte, en
París.

EI SIMAVIP 92 no faltará a la gran cita
internacional para la presentación de las
técnicas y tecnologías más recientes de
la crianza intensiva, la avicultura, la cuni-
cultura y la cría porcina.

Este año se podrá examinar en particu-
lar la utilización de nuevas tecnolog(as pa-
ra la regularización del ambiente en los
centros de producción, el almacenaje y la
desodorización de desechos para la pro-
tección del medio ambiente mejorada y
más adaptada a los deseos de los cria-
dores.

Para cualquier información complemen-
taria pueden dirigirse a:

SIMA
24, Rue du Pont
92522 NEVILLY-SUR-SEINE-CEDEX
Tel.: 46 40 31 1 1
PROMOSALONS
Avda. General Perón, 26
28020 Madrid
Tels.: 555 96 31 y 555 96 74.

SIFEL 92
La 138 edición de SIFEL, se desarrolla-

rá los días 3, 4 y 5 de abril de 1992 en
el Mercado de Interés Nacional (MIN1, de
Agen (Francial.

SIFEL constituye el principal Salón de
importancia internacional del sector de
frutas y hortalizas.

En la presente edición, se contará con
70.000 mz de exposición, donde 500 so-
ciedades expondrán los nuevos materia-
les e innovaciones técnicas de todo el cir-
cuito de producción hortofrutfcola.

Para responder a la necesidad de infor-
mación técnica, SIFEL 92 propondrá una
serie de Conferencias, el Concurso de la
Seguridad, el Concurso de la Innovación
con una nueva categoría respecto al nue-
vo ambiente, el coloquio europeo FELS-
COPE, así como FELEXPO, que reúne a las
principales estructuras de producción y de
puesta en mercado del sector de frutas y
hor.talizas.

fERIA INTFRNACIONAt

Semana Verde de Galícía

FUNDACION
«SEMANA VERDE»
DE GALICIA

La Fundación Semana Verde de Galicia
ha sido presentada con motivo de la or-
ganización de la XV edición de la «Sema-
na Verde» de Galicia, en un acto que ha
reunido en Madrid a representantes de la
Administración, Embajadas acreditadas
en España, Camaras de Comercio, ICEX,
y líderes de opinión dentro del sector agro-
alimentario.

Las actividades de la Fundación se diri-
gen a la promoción del desarrollo del sec-
tor rural gallego, y más específicamente
de su sector agro-alimentario, a través de
la organización de ferias y congresos, asi
como a la formación y el desarrollo del
asociacionismo profesional y de nuevos
mercados. Entre los proyectos más impor-
tantes que la recién creada Fundación tie-
ne previsto realizar figura la construcción
de un nuevo recinto ferial en Silleda (Ga-
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Iicial, que cuenta con un presupuesto ini-
cial de 5.000 millones de pesetas y que
estará concluido, si se cumplen las previ-
siones, en 1994. Este nuevo recinto ser-
virá a la Fundación para realizar una in-
mensa labor ferial, que permitirá fortale-
cer la proyección a nivel mundial del Sa-
lón Internacional Semana Verde de Gali-
cia, y para impulsar otras ferias dentro de
este sector.

Para el próximo año, están previstas co-
mo ferias más destacables, la celebración
del Segundo Salón de Energía y Desarro-
Ilo Rural, el Primer de Turismo, Deportes
y Desarrollo Rural y, como acontecimiento
más importante, la XV edición de la Se-
mana Verde de Galicia, entre el 27 y el 31
de mayo próximo, en la que está prevista
la presencia de más de 1.000 exposito-
res de treinta países y de unos 300.000
visitantes, de los que, según las cifras de
anteriores ediciones, más de 50.000 se-
rán visitantes profesionales acreditados.

Durante el acto de presentación de la
Fundación, su Presidente, el Sr. Maril, se-
ñaló que «se trata de un proyecto de de-
sarrollo económico y social, un proyecto
de futuro para las empresas y los hombres
vinculados a la construcción del gran
complejo agroalimentario de Galicia y Es-
paña, teniendo como marco de referencia
el nuevo Mercado Unico».

La Fundación está integrada por orga-
nismos públicos de la Comunidad Galle-
ga, entre ellos la propia Xunta, represen-
tada por su Presidente, D. Manuel Fraga
y los Conselleiros de Agricu/tura, Gana-
dería y Monte, de Industria y Comercio,
y de Ordenación del Territorio y Obras Pú-
blicas, además de fa Diputación de Pon-
tevedra, la Cámara de Comercio, Indus-
iria y Navegación de Pontevedra, el Ayun-
tamiento de Silleda y la Asociación Ferial
Semana Verde de Galicia.

«SICAB -91 »
ESPLENDIDA MUESTRA DE LA GALANURA
DE LOS CABALLOS PURA RAZA ESPAÑOLA
• Premio a la Mejor Ganadería: Yeguada de los Herederos de

Salvador Guardiola

En el cada año más nutrido calendario
de certámenes muy diversos que prógra-
ma la FIBES ( lnstitución Feria lberoame-
ricana de Muestras) para su recientemen-
te construido Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla, se ha enriquecido
con el SALON INTERNACIONAL DEL CA-
BALLO, cuya primera versión, SICAB-91,
tuvo lugar en las fechas del 26 de noviem-
bre al 1 de diciembre.

Perspectiva general de la pista instalada en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de Sevilla. EI montaje de SICAB-91 requirió gran es-
fuerzo por el número crecido de yeguadas participantes y la amplitud
con que se organizaron las seis jornadas del certamen, del 26 de no-

viembre al 1 de diciembre. (Foto: Rafael Lemosl.

La yegua
Campeona,
«Nadadora»,
yeguada de
Fernando
Escalera de la
Escalera. La
hermosura de la
raza autóctona
luce espléndida.
(Foto: Rafael
Lemosl.

La concurrencia de público fue notable, evidenciando el interés de ga-
naderos y aficionados por el tema del caballo de raza española. Estu-
vo a punto de extinguirse su crianza en pureza. Pero el resurgir apa-
rece patente, con perspectivas de exportación no solo el mercado tra-
dicional de Iberoamérica, sino a los países europeos. EI lamentable in-
cidente de la «peste equina africana» fué un muy serio obstáculo, so-
lo superado por el sentido de profesionalidad de los propietarios de

las yeguadas. (Foto: Rafael Lemos).

Aunque el SICAB se proyectó con am
plitud de objetivos de variadas razas equi-
nas, el SICAB-91 incluyó en su programa
solo la presencia de la raza de los caba-
Ilos españoles.

Y en este marco se tuvo un Concurso
Monográfico de caballos de pura raza, or-
ganizado por la Asociación Nacional de
Griadores de Caballos Españoles, ANCCE.
Con ello se quiso continuar, en lo posible,
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Semental «GASTADOR Vllb,, caballo Campeón del Concurso Morfológíco de la raza pura espa-
ñola. Yeguada de Miguel Angel de CSrdenas. Bellísima estampa del preciado ejemplar. (Foto:

Rafael Lemos).

la serie de los Campeonatos Nacionales
iniciado en 1980 y con sucesivas celebra-
ciones en Sevilla hasta el año 1 987, fe-
cha fatal en que apareció la desdichada
«peste equina africana (PEA ► » y no per-
mitió convocar el VIII Campeonato.

Tras la suspensión forzada por el esta-
do de «cuarentena sanitaria» -y en la que
se sigue estando en gran parte del país-
la ANCCE pudo en 1990 celebrar un Cam-
peonato restringido a la participación de
Andalucía.

Y ahora, en 1981, enmarcándolo como
queda dicho en el SICAB-91, se tuvo un
Concurso Morfológico de la raza españo-
la con participación de yeguadas andalu-
zas, pero también provinientes de Extre-
madura y Castilla-La Mancha. No del res-
to de España, aunque en otras regiones
también se cuenta con muy importantes
yeguadas. Pero estas otras regiones de-
claradas libres de la PEA, con incluso per-
miso de la CEE para exportar, no pudie-
ron venir a Sevilla porque sigue aquí es-
tando en vigor la citada «cuarentena sa-
nitaria».

Lógico es pensar que precisamente el
tema de que más se ocuparon en los co-
rrillos del certamen fué esto del manteni-
miento de la prohibición de movimiento
fuera de la zona integrada por Andalucía,
Extremadura y Castilla-La Mancha, que
tan duramente perjudica a sus ganaderos
criadores de la raza. EI hecho de que tan-
to en el otoño de 1990 como en 1991 no
surgieron brotes epidémicos parece debe-
ría ser suficiente para levantar la «cuaren-
tena».

Las pérdidas originadas por la PEA han
rondado con ser un auténtico desastre. Y
sin embargo, el entusiasmo desinteresa-
dos de los ganaderos del sector por la con-
servación en pureza de la raza autóctona
nacional quedó bien demostrada en la es-
plendidez del conjunto de seis centenares
de ejemplares que concurrieron al
SICAB-91.

EL PASTo f5tÁ DE^
l0 MAS SABR056N „

Es de advertir que el concepto nuevo
del caballo español va superando la vieja
idea de ser una montura para exhibirla al
frente de un desfile militar o para lucirse
en la romería del Rocío.

Además de la nobleza de estos anima-
les, factor tan característico, la valoración
de su funcionalidad cada vez se tiene más
en cuenta. Son caballos aptos para ejer-
cicios deportivos, aparte de su insupera-
ble belleza, prestigio del que gozan des-
de tiempos inmemoriales.

Ofrecemos la relación de los principa-
les :rofeos concedidos en el SICAB-91.
No fué fácil la tarea de calificación del ju-
rado del certamen, por lo reñido en exce-
lente valores del numeroso efectivo de la
raza concentrado en Sevilla.

La fiesta del caballo pura raza españo-
la se complementó con exhibiciones y
pruebas de doma, enganche y participa-
ción de la Escuela Andaluza de Arte
Ecuestre, de Jerez de la Frontera.

Las jornadas del SICAB-91 registraron
en•todas ellas una animada presencia de
público. Hay razones para felicitar al Con-
sejo Rector de la ANCCE, presidido por la
ganadera D e Carmen Martínez de Sola y
Coello de Portugal.

Rafael Díaz

^ pERO UNAS cOPIT^^
^6 TiNO Ho No5 JEN-
DR^AN NADA mAl-, ,

CpI,E^A ,,,

f-`^-..,._ _

^i%i^^^^^í ^íí_ =-

®

^
Jewr¢

^%ii^i^^^^j^//^^^^
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CRONICAS

UTlEL-REQUENA

INVERSIONES
EN TECNOLOGIA
VINICOLA PARA
COMPETIR CON EL
MERCADO UNICO

La Cooperativa Vinícola Requenense de
Requena, ha invertido alrededor de cin-
cuenta y cinco millones de pesetas en di-
versas mejoras en su bodega. Entre las
mejoras realizadas cabe destacar: el recu-
brimiento de depósitos con resina de epo-
xi, la instalación de placas refrigeradoras
para la fermentación a temperatura con-
trolada de los mostos, así como un equi-
po de vendimia de gran capacidad.

Entre las administraciones central y
autonómica subvencionarán las inversio-
nes de la cooperativa con un 35% del pre-
supuesto de las mismas.

La vinícola requenense cuenta con más
de setecientos viticultores asociados, los
cuales vienen aportando alrededor de diez
millones de kilogramos de uva cada año.
De esta cantidad, un elevado porcentaje
corresponde a la variedad autbctona de
uva Bobal, aunque a través de un proyec-
to de reestructuración de viñedos, los vi-
ticultores están incrementando la produc-
ción de variedades de uva preferentes co-
mo la Tempranillo, Macabeo, Garnacha,
Merseguera y Malvasía. Según manifes-
t6 el Presidente de la Vinícola Requenen-
se, Luis García «la cooperativa está en dis-
posición de poder elaborar entre cinco y
seis millones de litros de vino, con fermen-
tación a temperatura controlada de los
mostos» .

La Vinícola Requenense exporta vinos
a granel a países europeos como Alema-
nia y embotellados a Estados Unidos,
Francia y Holanda. En cuanto al mercado
nacional, los vinos de esta cooperativa se
venden fundamentalmente en la Comuni-
dad Valenciana, aunque también tienen
mercado en casi toda España.

La citada cooperativa cuenta con un
enólogo de prestigio como lo es Rafael
Ochando. En la actualidad elaboran y em-
botellan los vinos: Monumento, Fortale-
za y Palacio del Cid.

Según indicó Luis García, las ventas de
vino embotellado de la cooperativa con-
tinúan creciendo.

La cooperativa cuenta con embotella-

dora propia, en la que también se han ad-
quirido nuevos equipos.

La Vinícola Requenense inició sus acti-
vidades en el año 1935, agrupando a so-
cios de distintas zonas del municipio de
Requena. Cuenta con una bodega con ca-
pacidad para unos quince millones de li-
tros de vino, lo que la convierte en la se-
gunda de la comarca en lo que a capaci-
dad se refiere.

LA ESCASEZ DE
LLUVIAS COMIENZA
A PREOCUPAR A
LOS AGRICULTORES

Después de varios años en los que la
pluviometría ha sido superior a la normal
en la comarca de Utiel-Requena, lo que ha
favorecido la producción en los principa-
les cultivos de la zona, parece haber cam-
biado la tendencia. Así, desde el pasado
mes de mayo, no se registran en la comar-
ca cantidades importantes de Iluvia, lo que
está produciendo una situación de sequfa.
Según los agricultores, es necesario que
en los próximos tres meses se registren
cantidades de Iluvia que se aproximen a
los ciento cincuenta litros por metro cua-
drado, ya que de lo contrario, la brotación
de la vid, puede ser débil y el cuajado de
la almendra puede encontrar dificultades.

Por otra parte, señalar que, la ausencia
de largos períodos con temperaturas ba-
jas, que registran, tanto el pasado otoño,
como el presente invierno, van a produ-
cir una brotación prematura en el almen-
dro, pues dentro de pocos días abrirán las
primeras flores.

Luis Ibáñez Martínez

AIICANTE

ELCHE:
• Situación
crítica en el
campo por falta
de agua

• La Confederación
hidrográfica del
Segura pide al
agricultor que
limite sus riesgos

EI en otra hora ubérrimo campo de EI-
che se encuentra en una situación crítica
ante la escasez de agua para el riego. EI
panorama es preocupante por demás,
hasta el punto de que la Confederación Hi-
drográfica del Segura ha pedido a los agri-
cultores que limiten el uso del agua, eco-
nomizándola. Ya que las reservas están al
15 por ciento.

En octubre del pasado 1991 se inició
oficialmente el año hidrológico, y las res-
tricciones -desde entonces- han esta-
do a la orden del día. A fines de diciem-
bre del mismo año el suministro se cortó
definitivamente, y los agricultores y las
comunidades de regantes se hayan pen-
dientes de que se reanude el servicio.

Desde la Confederación Hidrográfica del
Segura nos Ilegan noticias que no son pre-
cisamente muy alentadoras. La situación
-según fuentes fidedignas- es bastan-
te delicada. Los embalses de la cabecera
del Tajo están muy por debajo de su ca-
pacidad.

Los agricultores han solicitado que se
les amplíe el cupo de consumo de agua
para riego, por lo menos hasta fines del
mes de marzo próximo. No se sabe si la
petición será concedida.

En estos momentos -a la hora de es-
cribir esta crónica- la Confederación dis-
pone de 1 50 millones de metros cúbicos,
lo que supone un 1 5 por ciento de sus re-
cursos naturales. Prácticamente se man-
tiene as( desde fines del mes de agosto
del pasado 1991.

La ausencia total de Iluvia ha agudiza-
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do la sequía que está padeciendo la co-
marca del campo de Elche. Los agriculto-
res miran con esperanzas el cielo todos los
días, y están pendientes siempre del anun-
cio de precipitaciones posibles.

En estas circunstancias, desde la Con-
federación Hidrográfica del Segura se ha
aconsejado a los sindicatos, y asociacio-
nes así como a los agricultores en general
para que procuren por todos los medios
limitar el riego, ya que no se pude garan-
tizar el suministro de agua. Hay cultivos
temporales como las hortalizas cuyo rie-
go ha de limitarse al máximo. En vez de
cultivar -por ejemplo- una parcela hay
que limitarlo a la mitad, o menos.

Estamos en un año bastante malo, y los
agricultores lo saben de sobra.

Las reservas de agua de que se dispo-
ne se utilizarán principalmente para garan-
tizar el arbolado. Incluso en el caso de que
se consigan aumento de los cupos no se
ha de destinar demasiado al consumo de
agua. Hay que tener en cuenta el verano
que está -como quien dice- detrás de
la esquina -y entonces hará falta agua
a tope para el consumo humano.

Emilio CHIPONT

CASTILIA-LA MANCHA

LOS PRECIOS DE
LOS PRODUCTOS
AGRARIOS

Los precios de los productos agrícolas,
al menos muchos de ellos, siguen siendo
casi como hace años. La cesta de la com-
pra no sube precisamente por ellos. Se-
rán otras las causas de la inflación, no
éstas...

Asf, el kilo de aceitunas de almazara ha
tenido una cotización bastante generaliza-
da de 62 pesetas, que es poco más o me-
nos la de 1991, que, recordamos, no su-
bió de las 60 ó 62. Tampoco difieren de-
masiado los rendimientos: según comar-
cas y calidades, por cada 100 kilos de fru-
to se han dado al cultivador entre 18 y 22
kilos de aceite.

Claro, bastantes propietarios de olivar
tienen que ceder las fincas a medias, e in-
cluso quedarse con un tercio y dar los
otros dos a los recogedores, porque, de
otra manera, no tienen ni para jornales.
Este sistema no es nuevo, porque el oli-
vo es irregular y rara vez compensa. Has-

ta con buena campaña no se dan gritos
de júbilo...

Hemos visto vender el litro de leche de
oveja con destino a las fábricas queseras
a 109 pesetas. Lo mismo: más o menos
como en los pasados años. Naturalmen-
te, el queso varía muy poco de precio. Sa-
bemos de algunos elaboradores de pro-
ductos de calidad inscritos en la denomi-
nación de origen que lo vendían hasta
1991 a 1.400 pesetas kilo Ise trata de
quesos inmejorables, con el consabido
tiempo de 60 días de curaciórí) y que aho-
ra lo venden a 1.450. Esto es inapreciable.

EI precio del vino, ahí le anda con mo-
deradas alzas y también bajas, y, siempre,
con la fatalidad de que el español lo bebe
menos que nunca...

EI precio del azafrán volvió a bajar mil

duros la libra de 460 gramos, ya por la
competencia exterior, ya por lo que sea,

y esto motiva que los azafraneros vayan
aminorando sus dedicaciones.

Como consecuencia, apatfa por el cam-
po y sin solución a la vista.

LAS
DENOMINACIONES
DE ORIGEN

Hay varias pendientes en Castilla-La
Mancha: el citado azafrán (ipese a todo!1,
la berenjena de Almagro y la miel de la AI-
carria... Ojalá se autoricen pronto, si ello
ha de ser beneficioso al sector.

LOS APUNTADOS
AL PARO...

Sólo dos palabras: no hay riguroso con-
trol y muchos, mejor para ellos, están
apuntados y trabajan casi a diario. Nume-
rosos «parados» han comprado coche en
los últimos años. Si esto vale, muy bien;
pero hay veces que se requiere personal
para tal o cual recolección agrícola, y no
se encuentra. Los hay igualmente que, sin
laborar en otra cosa, prefieren seguir «en
el paro» antes que ir al corte.

Y el mundo marcha.

Juan DE LOS LLANOS

S^VI`^LA

ESCASAS RESERVAS
EN LOS EMBALSES

Conforme informa la CHG, en la fecha
del 1 5 de Enero el Ilamado Grupo Regula-
dor de Embalses de la Cuenca del Guadal-
quivir mantenía sus reservas en el porcen-
taje de un 19,5% de ocupación, situación
muy preocupante de clara insuficiencia y
por lo tanto, amenazadora de graves res-
tricciones en las importantes zonas rega-
bles que son abastecidas por el Grupo Re-
gulador; situadas en las provincias de
Jaén, Córdoba y Sevilla. Son éstas con un
conjunto de unas 200.000 ha.

Vegas de Jaén; Guadalmena; Guadalén,
Gúadamellato, Cenil en sus dos márge-
nes; Fuente Palmera, Valle Inferior, Bajo
Guadalquivir y los riesgos privados del
Guadalquivir (entre ellos, las 30.000 ha
del arrozal de Las Marismas ► .

EI Grupo Regulador lo integran diez em-
balses situados en las serranías de Jaén
y Granada. Son los de mayores capacida-
des de la CHG.

De proseguir la sequía y no producirse
borrascas que propicien Iluvias intensas,
en las zonas regables anotadas se prevén
dotaciones con mayores de 1.500 a
2.000 m3 por hectárea. EI mínimo de ne-
cesidades de agua se estima en el prome-
dio de 6.000/7.000 m3/ha.

Aumenta la inquietud de los agriculto-
res el conocerse que los pronósticos de
Iluvias para Enero, Febrero y Marzo resul-
tan desalentadores por la parquedad de
precipitaciones que anuncian. (De cos-
tumbre, no son, ni mucho menos, infali-
bles; ojalá se hubiera equivocado los me-
tereólogos ► .

EI estado de deficiencia de dotaciones
en las zonas regables que se han anota-
do, no es una novedad desgraciadamen-
te. Desde el año 1990 se viene arrastran-
do una situación conflictiva por escasez
de agua; en 1 983 solo se pudo efectuar
un tercio de las siembras y en el arrozal
de Las Marismas, ni siquiera Ilegaron a
sembrar.

En cuanto al resto de las otras zonas re-
gables de la Cuenca del Guadalquivir (que
comprende también la provincia de Cádiz
y Granada, los más altos niveles de reser-
vas en sus embalses propios ya permiten
asegurar que los riesgos podrán hacerse
con normalidad; sin restricciones.

R.D.
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LIBROS

«PORTAGRANO 91-92^r. Vademecum de
variedades hortfcolasr^, por José Marin
Rodrfguez. 29,5 x 21 cm. 238 pp. Edita
el propio autor. Apdo. 60, BERJA (Alme-
rfa1. Tel.: 951-49 23 63.

En este vademecum se ha tratado de
estructurar su contenido lo más sencillo
posible para su manejo.

Consta de siete apartados:
-Indice de materias: Todo el conteni-

do del Portagrano.
-Especies: En orden alfabético, cada

variedad va acompañada de una pequeña descripción elaborada con da
tos aportados por las empresas comercializadoras. AI pie de cada des-
cripción aparecen los nombres de las firmas que comercializan dicha
variedad en España.

-Nomenclatura: Aun sin ponerse de acuerdo las distintas casas co-
merciales en cuanto a nomenclatura. En próximas ediciones se unifica-
rán criterios.

-Legislación: Apartado que contiene la Ley de Semillas de 1971 con
sus modificaciones posteriores y algunos de los Reglamentos Técnicos
de Control y Certificacibn de Semillas de plantas Hort(colas.

-Directorio: Incluye todas las direcciones de las empresas cuyas va-
riedades aparecen en el Portagrano.

-Indice general de variedades: Contiene todas las variedades por es-
pecies y tipos en el mismo orden que se encuentran descritas.

-Indice alfabético de variedades.

^

Tr!^:,:a : .a-*^rrr^

«CEREALESr>. Vol. I. por L. López Bellido.
23,5 x 16 cm. 539 pp. Ilustr. color en-
cuadernado. Mundi-Prensa 1991. 5.400
PTA.

Los cereales, ademSs de ser el grupo
més antiguo de plantas cultivadas, ocu-
pan el primer lugar en la economía agrí-
cola mundial, tanto en su superficie cul-
tivada como en vo!umen de produccibn,
constituyendo la base de la alimentación
humana de muchas regiones del mundo
y son esenciales o insustituibles como

materia prima en la nutrición animal.
En el presente libro se expone, a lo largo de los diferentes cap(tulos,

la econom(a de la producción cerealista en el mundo, la CEE y España;
aspectos morfológicos, fisiolbgicos y ecológicos de los cereales y la tec-
nología de su producción. También se describen las principales carac-
teristicas de las especies de cereales mSs importantes (trigo, cebada,
avena, centeno, triticale, ma(z, sorgo y arrozl, en relación con su ori-
gen, clasificacibn, ecofisiología, mejora genética, variedades y técni-
cas de cultivo. Por último se estudia la composición, utilizacibn y cali-
dad del grano de las diferentes especies de cereales.

La obra es de carácter eminentemente cientffico y técnico, con pro-
fusión de figuras y tablas, destinada como texto de estudio y consulta
a los profesionales de la agricultura y a los estudiantes de las Escuelas
de Ingenier(a Agr(cola. La abundancia de datos e informaciones que en
ella se recopilan tienen gran utilidad para todos los interesados en el
conocimiento actualizado de la cerealicultura.

EI autor es Doctor Ingeniero Agrbnomo y Catedrático de Cultivos Her-
báceos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la
Universidad de Córdoba, y viene realizando una dilatada labor en la do-
cencia y la investígación de los cultivos herbSceos a la que se suma su
gran experiencia práctica, siendo, por todo ello, sobradamente conoci-
do en el ámbito agrícola.

«CITRICULTURAr^. Varios autores. 30 x
21 cm. 80 pp. Ilustr. AEDOS 1991.
1.750 PTA.

Una de las actividades caracter(sticas
de la Obra Agrícola de la Fundación «La
Caixa», consiste en ir convocando de una
manera periódica a las entidades más re-
presentativas de un subsector agrario, ga-
nadero o forestal, y a reconocidos espe-
cialistas nacionales e internacionales en
el tema, para analizar el entorno y las
oportunidades de futuro del cultivo en

cuestión.
Este libro que ahora presentamos, recoge las ponencias presentadas

en las jornadas de citricultura que la fundación ^<La Caixa» organizb en
Villarreal durante los días 25 y 26 de septiembre de 1990 y a las que
se asistieron numerosos productores y técnicos.

La gran tradición en el cultivo y comercialización, la constante reno-
vacibn varietal, los avances cient(ficos ligados al sector y la apertura
de nuevos mercados potenciales son algunos de los aspectos que se
contrapesan con el gran incremento de superficies plantadas, tanto en
nuestro país como en otros directamente competidores.

La escasa industrialización y mecanización y los controles de coste
y calidad, son aspectos también tratados en la presente obra.

«MANUAL DEL AGRICULTOR>r, por J.A.
Molina y J.E. Gil Pérez. 24,5 x 17,5 cm.
388 pp. Ilustr. color. ed. EVEREST 1991.

EI libro se divide en tres partes diferen-
ciadas, en la primera se tratan temas de
nivel general que no escapan a ninguna
de las explotaciones. Desarrollos de ges-
tión incluyendo el Plan Contable Español,
aplicación de la electricidad en el campo,
problemas de transporte y enfoque social
del pasado, presente y futuro del hombre
en el medio rural.

En la 2° parte, en forma monográfica se describen los técnicos de
los distintos cultivos agrícolas.

La 3° parte está dedicada exclusivamente a la ganaderfa y su proble-
mática técnica, económica y social.

AI final se establece un apartado en forma de Apéndice en el que se
incluyen una serie de tablas y cuadros de gran utilidad.

^<EL ROSAL. Manual del buen aficionado^r,
por F. Ferrer Marti y P.J. Salvador Palo-
mo. 21,5 x 14 cm. 253 pp. Ilust. color.
Mundi-Prensa 1991. 2.800 PTA.

CONTENIDO: La rosa, ZcuSndo y dón-
de? ^Qué rosa? La rosa Lcómo y por qué7
La protección. La rosa, lde quién? La elec-
ción. ^Cuales rosales? EI cultivo del rosal
en el jardín. Las rosaledas. Anejos: Rece-
tas de cocina con rosas. Clave analftica
para clasificar rosales. Direcciones de
Asociaciones de Rosas. Las partes de un

rosal. Morfología. Las más importantes rosaledas y jardines de rosas.
Glosario de términos del rosalista. Guía recordatorio del buen aficionado.
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PASATIEMPOS
DAMERO AGRICOLA

S. Destituye a alguien de un empleo
o cargo._ .............................. 104

136

T. Matena eliminada o segregada co^
mo Irez, detmo o residuo de algu^

1 T 2 H 3 N 4 F 5 K 6 C 7 P 8 D 9 I 10 B 11 Ñ 12 S 13 H 14 M 15 l 16 E 11 X 18 W

19 Z 20 C 21 A 22 G 23 F 24 I 25 U 26 CH 27 H 28 J 29 0 30 B 31 E 32 G 33 F 34 G

35 P 36 R 31 N 38 C 39 T 40 V 41 B 42 D 43 F 44 Y 45 CH /6 K 47 0 48 D 49 W 50 I 51 N

52 H 53 S 54 V 55 L 56 G 57 P 58 M 59 C 60 I 61 T 62 R 63 V 64 X 65 U 66 J 67 W 68 0

69 N 70 B 71 CH 72 C 73 E 74 I 75 F 76 H 77 A 78 P 79 V BO 1 81 R 82 U 93 N 84 Ñ 85 M

86 K 87 D 88 0 89 Y 90 J 91 S 92 U 93 Z 94 E 95 V 96 R 97 D 98 I 99 l 100 2 101 C 102 W 103 T

104 S 105 N 106 B 107 Y 108 E 109 K 110 G 111 A 112 2 113 P 114 G 115 0 116 C 117 D 118 Y

119 T 120 B 121 CH 122 K 123 P 124 N 125 X 126 V 127 D 128 R 12$ T 130 R 131 A 132 G 133 0 134 G 135 CH

136 S 131 P 138 V 139 F 140 C 141 H 142 E 143 Ñ 144 Y 145 K 146 I 147 D 148 N 149 L 150 CH 151 A

152 0 153 I 154 P 155 X 156 E 151 D 158 U 159 Ñ 160 K 161 C 162 B 163 Y 164 T 185 C 166 N 167 F 168 D

169 X 170 V 171 R 172 J 173 Z 174 M 175 G 176 W 177 J 178 B 179 E 180 Y 181 H 182 D 183 CH 184 N 185 Z

186 U 187 P 188 P 189 0 190 A 191 C 192 I 193 T 194 R 195 Y 196 U 197 S 198 X 199 2 200 0 201 J

202 L 203 A 204 C 205 Y 206 M 207 CH 208 R 209 T 210 B 211 G 212 C 213 X 214 P 215 I 216 2 217 J 218 Ñ

219 l 220 V 221 G 222 0 223 F 224 M 225 X 226 K 227 H 228 Z 229 N 230 0 231 A 232 P

Fragmento de un libro agrícola
Leyendo verticalmente las iniciales de las palabras obtenidas con las definiciones dadas, aparecerán su autor y el título del libro.

A. Famibarmente, caballos flacos v
desgarbados, poi hambnentos^ 131 111 77

21 190 203 231 151

E

G

B. Libreto de la ópera.._.__.........

C. Relauvo a la comracaón mus
cular _ ..................................^

59 140 161 116 204 6 72 101 165 38 20 212 191

ql Relación o noucia, generalmente,
de algún rasgo o suceso Dartwu
lar curwso y rwtable

__ 150 11 45 121 207 135 183 26

D. Haces de fibras en forma de cor
dón blanco y bnllante, Que unen
generalmente los músculos a los
huesos -^^ ^--^ ---- 97 48 127 87 117 151 147 200

162 106 120 41 210 30 70 178 10

Ñ. Lergua de tierra pue une dos con^
tinentes o una penlnsula con un
continente ........................._.^

159 11 143

0. Descwdado. Omiso; talto de apli-
cacibn o dilgencia .. __-

133 189 29

P. Idiotez ..............__................^
35 137 113

0. Substituya dolosa o fraudulenta-
mente en un escrito palabras o
cláusulas 4ue alteren su sentido 168 132

32

R. Estribillo repetido en una compo-
swión poética _ .... ........ ..

20B /30 36

Parale donde se lunta agua sala^
da y cristaliza la sal ........

__ 16 13 119 31 94 156 108 142

páódo ........__...__ 4
75 139 43 223 23 167 33

E Oue Uene flores de color amanllo

usada para abrigo............__.. - - - - - - -
^ 34 221 175 56 134 114 22

Tela de lana, con mucho pelo,

H. Reza rJue aerra aenas aberturas
naturales; como las de las agallas
de muchos peces,la concha de
crertos moluscos o las cápsulas de
algunos frutos ........................ - - - - - - - -

2 141 13 181 221 27 52 76

I. Introduccibn de sustancias eztra-
ñas en el organismo ___._.-^^- 153

J. Histona de la vida de un santo 217

K. Ensanchas, eruendas ..............
145

L. Idblatra o pagano ................ _. -
219

M. Dar gntos o alar^dos ......._._ _. ^

24 146 14 215 9 98 50 60 192

90 112 177 28 66 201

16 5 122 160 86 109 226

99 149 15 202 55

224 85 206 174 14

N. Conversaaón en perlmcio de
alguien ..............___. ........,.^^^

124 1/8 69 3 184 166 37 229 105 51 83

Carlos de Soroa

na cosa ............ ................. ...
209 /03 164

U. Mez4uinas,tacañas, cicateras.. 196
25 158

V. Pertenecientes a la generación o
relativos a ella .._... ....

___.. 138 95 170

W. Repuesto o Drevención de algune
cosa . ...................... .............

102 67 178

X. Traténdose de méritos, serv¢ws,
etc. bs e><pusieron para fundar er.
elbs alguna pretensión.......__.

125 19B 169

Y. Substancia usada como anestési-
co bcal, de la cual se dice, Que es
més segura e inocua rJue la
cocaina .............._._,....____. -

44 180 195

2. Encuentro, ocasdn, suceso for
tuito .........................

216 19 173

84 218

230 88 68 222 115 47 152

51 214 78 232 154 181 188 123 1

110 1B2 8 42 211

194 128 171 96 81 62

53 91 197

119 1 193 39 129 61

186 65 82 92

128 63 220 40 19 54

16 49

155 64 213 225 17

89 205 107 144 118 163

185 80 199 100 112 228 93

12
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ANUNCIOS BREVES
EQUIPOS

AGRICOLAS

CERCADOS REQUES. Cercados de
fincas. Todo tipo de alambradas. Insta-
laciones garantizadas. Montajes en todo
el país. Tel.: (91I) 48 51 76. FUENTE-
MILANOS (Segovia).

VIVERISTAS

VIVEROS SINFOROSO ACERETE
JOVEN. Especialistas en árboles frutales
de variedades selectas. SABIÑAN (Zara-
goza). Teléfonos 82 60 68 y 82 6] 79.

VIVEROS GABANDE. FRUTALES,
PORTAINJERTOS, ORNAMENTA-
LES Y PLANTAS EN CONTAINER.
Camino Moncada, 9. 25006 LLEIDA.
Tel.: (973) 23 51 52.

VIVEROS BARBA. Especialidad en
plantones de olivos obtenidos por nebu-
lización 41566 Pedrera (Sevilla). Teléfo-
no (954) 81 90 86.

V[VEROS JUAN SISO CASALS de
árboles frutales y almendros de todas cla-
ses. San Jaime, 4. LA BORDETA (Léri-
da). Soliciten catálogos gratis.

VIVEROS ARAGON. Nombre regis-
trado. Frutales. Ornamentales, Semillas.
Fitosanitarios. BAYER. Teléfs.: 42 80 70
y 43 01 47. BINEFAR (Huesca).

PROYECTOS

PEDRO M' MORENO CAMACHO.
Proyectos, mediciones, valoraciones,in-
formes, asesoría técnica agrícola en gene-
ral. Zurbarán, 14. 06200 Almendralejo
(Badajoz). Teléfonos: 66 27 89 y 66 2214.

LIBROS

LIBRO "Manual de valoración agra-
ria y urbana ", de Fernando Ruiz García.
P.V.P. (incluido IVA): 3.975 pesetas. Im-
portante desc uento a los suscriptores de
AGRICULTURA. Peticiones a esta Edi-
torial.

LIBRERIA AGRICOLA. Fundada en
1918; el más completo surtido de libros
nacionales y extranjeros. Fernando Vl, 2.
Teléfonos 319 09 40 y 319 13 79. 28004
Madrid.

LIBRERIA NICOLAS MOYA. Fun-
dada en 1862. Carretas, 29. 28012 Ma-
drid. Teléfono 522 52 94. Libros de Agri-
cultura, Ganadería y Veterinaria.

VADEMECUM de Productos Fitosa-
nitarios y Nutricionales 1992. Carlos de
Liñán, 3.148 Pta (IVA incluido). Emba-
jadores, 100 - 7° D. 28012 Madrid. Telé-
fono: (91) S I7 52 48. Fax: (91) 517 19 74.

CONGRESOS

• PRIMER CURSO INTERNACIO-
NAL DE DIRECCION DE PROYEC-
TOS GIS. Madrid, 6 a 10 de abril. Fun-
dación Universidad-Empresa. c/ Serra-
no lover, 5, 7°. Teléfono: 541 96 00.
Madrid-28015.

SEMILLAS

SABARTES. Empresa ubicada en Lé-
rida, productora de semillas de trigo y ce-
bada se interesa por DISTRIBUIDORES
para la venta de estas semillas en las dis-
tintas zonas de Andalucía.

Los interesados pueden dirigirse a Ra-
món Sabartes, S.A. Zona Industrial
Canaleta, s/n. Teléfono: 973/310906.
Fax: 973/310255. TARREGA (Lérida).

PREC IOS DEL GANADO
Cabritos y corderos lechales: iun desastre!

Aunque en las dos primeras sema-
nas de enero las cotizaciones de cor-
deros y cabritos se habían mantenido
algo más firmes en la tradicional caí-
da de precios de cada año, a final de
mes el derrumbamiento ha sido más
manifiesto, sobre todo en cabritos,

que al cierre de este número se coti- pesos.
zan a 400 pesetas en campo. La ra-
zón, según parece está en la entrada Sigue la crisis del vacuno. Es el mis-
de corderos lechales franceses, que mo sermón de todos los meses.
compiten directamente con nuestros
cabritos. Por ésto han caído menos los
precios de los corderos de mayores

EI ganado porcino mantiene precios,
incluso con ligeras alzas.

Precios de ganado (pesetas/kilo vivol. Mercado de Talavera de la Reina

15 Oct 15 Nov 15 Dic 15 Ene 15 Feb 15 Mar 2 May 1 Jul 15 Jul 16 Sep 15 Oct 15 Nov 15 Ene
90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 92

Cordero 16-22 Kg 450 440 375 340 330 325 300 270 315 420 415 435 380

Cordero 22-32 Kg 360 385 325 290 255 285 270 240 280 325 340 375 320

Cordero + de 32 Kg 245 260 230 210 180 210 200 190 230 240 250 250 230
Cabrito lechal 690 540 700 615 470 500 500 600 700 710 650 700 625
Añojo cruzado 500 Kg 280 280 280 290 300 290 295 250 245 250 250 240 245
Añojo frisón bueno 500 Kg 260 255 260 275 295 285 285 235 235 235 220 215 220

SOLUCION AL PASATIEMPOS:

Como plantas pertenecientes a un grupo botánico tan extenso, las /eguminosas de grano se comportan rnuy diversa-

mente entre sí en relación con el c/ima. En conjunto el grupo tiene unas exigencias maayores en agua y temperatura

que los cerea/es, a igualdad de cronología en los ciclos.

Leídas verticalmente las iniciales de las palabras obtenidas con las definiciones dadas, deben decir:

J.M. MATEO BOX. LEGUMINOSAS DE GRAANO.
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Más potencia...Más comodidad...Más productividad
4055...139 G.VJ102 kW

4255...75^ C.V./115 kW

4455...175 C. V./1'L9 kW

Con ir^otores de potencia constante de 7,6 li-
tros que proporcionan nuevas dimensiones en el

rendimiento del motor. Mayor reserva de par -
hasta un 38^/^ - que permanece constantemente
alta entre 1200 y 170U r.p.m. La potencia se incre-
menta en plena carga con un consumo de combus-
tible increíblemente bajo. (Potencias homologadas
a la toma de fuerza: 1'32, 14^, 160, l96 y 221 CV,
respectivamente).

Robusta tracción delantera: giros reduci-
dos, protección del suelo, frenado en las cuatro
ruedas y larga duración de los neurnáticos.

La cabina SG2 tiene una amplia visiGn pano-
rámica, c^^modu asiento giratorio con suspensión
hiclronewnática y un i^^terior más confortable.

4755...2U4 C. V./150 kW

4955...24U C.V./17h kW

E1 sistema de control IntelliTrak supervisa
todas las importantes funciones del tractor y sus
prestaciones y avisa inmediatamente de cualquier
anomalía.

E1 sistema Prohytronic, en los modelos 4755
y 4955, proporciona sensibilidad electrónica al ele-
vador hidráulico para un trabajo preciso en el
campo y un control más cómodo.

Transmisión de cambio total bajo car^a,
Power Shift, con 15 velocidades que permite

los cambios sin necesidad de embrague... y todo
ello respaldado poi- 25 años de experiencia en el

campo.

LA CALIDAD ES NUESTRA FUERZA ^


