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Hemos elegido el Euro para crear una politica de precios
común en todos nuestros productos. Nuestra nueva
tarifa de precios en Euros proporciona una estructura
de precios cada vez más estable y transparente.
Garantizar la mejor calidad al mejor precio en cada
producto New Holland será más fácil que nunca. Confíe
en New Holland para conseguir los más altos niveles de
calidad, servicio y ventajas que el Euro le puede ofrecer. I^EW HOLLAI^D
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EL GRAN DESARROLLO
DE CASTILL

l..^astilla y León, la región autonómica de mayor extensión.
d,e la Unión Europea, está alcanzando un gran desarallo t.éc-
nico y económico, abandonando para la historia su carácter
ancestral d,e eminentemente agraria.

A pesar de sus limitaciones productivas agrarias, im.-
puestas por su climatología, un milagro cooperatiuo y em-
presarial privado ha conseguido el resurgimiento de una in-
dustrialización de la región y unos avances en los canal,es de.
comercialización que han hecho posible el desa.rrollo antes
referido.

Nuevas aplicaciones tecnológicas se han implantado cn
cultivos tradicionales como el trigo, la cebada, I,eguminosas
de invierno y la remolacha y la ganadería extensiva, princi-
palmente ovina y bovina, avanza también en sus objetivos
de calidad.

En general, los productos de calidad de la región son sin-
gulares y variados, obteniéndose éxitos comerciales, brzjo la
protección genérica de la Consejería de Agricultura y C^ana-
d,ería.

Este gran desarrollo regional está concentrando la po-
blación, la industria y los servicios en las grandes ciudades
y pueblos, provocando sin embargo un despoblamiento de l.as
zonas menos favorecidas, a las que debe prestar una espe-
cial atención la Consejería de Medio Ambiente, en cuyas res-
ponsabilida,des parciales se encuentran acciones tan. i.mpor-
tantes como la planificación rural, el agroturismo y la con-
servación del gran patrimonio histórico de Castilla y León.

Un año más, AGRICULTURA trae a sus páginas, en esta
edición de Junio, varios temas agroindustriales de esta re-
gión, escritos por autores castellano-leoneses, para general
conocimiento de otros agricultores y lectores españoles.

Nos place repetir que Castilla y León ha apostado por
una agricultura de conservación y de calida.d. Este año, por
otra parte, la región no ha sido azotada tan cruelmente por
la sequía como la mitad sur de España.

Agradecemos muy sinceramente a la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería y a los autores de los artículos la cnla-
boración prestada y deseamos que prosigan los avances téc-
nicos, antes referidos, dando la bienuenida a las nuevas Es-
cuelas de Ingeniería Superior Agraria de Avila y Palencia
que, con la más veterana de León, deben ser el soporte téc-
nico, junto a los centros de investigación agraria, en necesa-
ria y obligada coordinación, que asegure el progreso de la
agroindustria y la planificación rural de Castilla y León.
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S EMAN A VERDE DE GALICIA
un nuevo éxito

El éxito de la Semana Verde de
Ga.lieia estcí siempre garantiza-
do, con gran asistencia de públi-
co, que abarrota el recinto ferial
en el fin de semana, y cualifiea-
da parti,cipación de expositores,
tantv en el sector agrícola y ga-
nadero como alimentario.

Este año, ademcís, la atrac-
eión. del Xacobeo'99 ha consegui-
do ba.t,ir récords.

Lcz Feria. Intern.aci,onal Sema-
r^.a Verde de Ga.lieia, que se de-
sarrolló del 26 al 30 de mayo, re-
gistró la participación de 1.353
f r^nas expositoras, procedentes
dc 30 pa.íses, que ocupa.ron uncz

superfi,cie neta de exposición supe-
rior a los 37.000 metros cuadrados.

Además, hay que destacar la im-
portante presencia de misiones co-
mercial de varios continentes, siendo
las delegaciones más numerosas las
de Argentina y otros países iberoa.-
mericanos, China, Alemania y Ca.-
nadá, que se acerearon a.l recinto de
Silleda (Ponteuedra), para realizar
contactos de negoci.o eon enzpresarios
españoles.

El presidente de la Xunta, Ma-
nuel Fraga, que presidió el acto
irucugural, indi.eó que en la Semana
Vc^rde "el sector agrario se abre al
rnundo y exlzibe sin presunción, pero
con satisfacción y sin. cornplejos, los

De izqda. a dreha.:
-José Maril Sánchez, Presidente de la Fundación Semana Uerde de Galicia.
-Jes►s Posada, Ministro de Agricultura.
-Manuel Fraga, Presidente de la Xunta de Galicia

logros conseguidos en. su lucha
perma^zente para con.quistar el fu-
turo".

El rninistro de Agrieultura, Je-
sús Posada, tam.bién participó en.
la jornada i,naugural y mostró su
"sat,isfacción personal por ser esta
Feria mi primer contacto oficial
con agricultores y ganaderos".

José Maril Sánehez, presiden-
te de la Fundaeión. Semana [^er-
de, organizadora del eertamen.,
i.ndicó que esta Feria es uncz pla-
taforma al seruicio de los ernpre-
sarios para mejorar la distribu-
ción y comercializaci.ón de sus
productos h.acia, los merca.dos in.-
ternacionales.

EZ conselleiro de Agricultura,
Castor Gago, encargado de clau-
surar el citado euento, calificó la
Semana Verde com.o "un brillante
escaparate de r'nnovación tecnoló-
gica, un eentro de encuentro obli-
gado para todos los profesioizales
del seetor agrario y un foro de de-
bates intern.os y perntanentes so-
bre todos aquellos temas que afec-
tan a la agricul,tura.".

Entre las novedades presentes
en este certamen interna.cional
hay que desta.car la exposici.ón de
tadas las razas autcíctonas de Es-
paña, que contó con la partici-
paeión de más de 670 ejemplares
de 70 razas de las distintas Auto-
nomías, eonvirtiéndose en la ^na-
yor exposición de ganado no co-
mercial de este siglo, lo que fue
posible por la colaboración pres-
tada. por el Ministerio de Agrí.eul-
tura.

Nuestra enhorabuena a la
Fundación Semancr Verde de Ga-
licia.
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La agricultura española es así. En este Mediterrá-
neo, tan bello como traidor, se sueeden los períodos
de fuertes lluvias erosivas eon otros de sequía im-
placable.

El año agrícola 98-99, tras
lluviosos, ya ha alcanzado
el privilegio de "el más seeo
de las últimas décadas".

Esta sequía se ha acen-
tuado, sobre todo, en la mi-
tad sur de España.

Trigos y eebadas sin re-
colectar. Girasoles de portes
ridíeulos. Remolachas de se-
eano de ínfimos rendimien-
tos. Pastos inexistentes para
la ganadería extensiva.
Compras de paja por los ga-
naderos en la meseta norte.

La próxima cosecha del
aceite de oliva descenderá a
niveles normales, impo-
niéndose de nuevo el earác-

dos precedentes muy

SEQUÍA BAJO ;
MÍNIMOS ;

Finca La Balsa, Cheles (Badajoz) Comarca de Olivenza.
Río Guadiana icortado por la gran sequía que se padece!

AI fondo Portugal. Septiembre-95

ter vecero del cultivo y los ca.lo-
res en la época de floración.
Las reservas de agua para el

regadío todavía aguantarán.
este año.
Pero nuestra agricultura. y ga-

nadería del secano exige solu-
ciones que suelen llegar tarde y
casi siempre se quedan en la
promesa oficial del texto legis-
lativo de los distintos Boletines.
El agricultor y el ganadero

solo confían este año en la
ayuda comunitari.a y en su
negociación individual con el
seguro agrario.

L---------------------------------------------------------------J

-Elena de Mingo Bolde ha sido nombrada Presidenta del Fon-
do Español de Garantía Agraria en sustitución de Nicolás Ló-
pez de Coca Fernández Valencia.
-Luis Javier Rueda Vázquez ha sido nombrado Secretario Ge-
neral del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria en sustitución de Antonio Solé Orostívar.
-José Luis Miguel Arenal acaba de ser elegido Director de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid.
-Manuel L. Martín Antón es el nuevo Director General del
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CE-
DEX).
-Los premios Rey Jaime I de Medio Ambiente y de Economía
han sido otorgados respectivamente a Antonio Luque y Jaime
Lamo de Espinosa.
-El consejo Regulador de la Denominación Específica Ceci-
na de León, acaba de renovar su consejo, siendo los nuevos
cargos:
Presidente: José Luis Nieto Martínez, Vicepresidente: San-
tiago Blanco Alvarez, Tesorero: Pedro Quiñones Bajo.
-Goodyear Española, fabricante de neumáticos, ha ]levado a

cabo importantes cambios en su junta directiva. Los nuevos
nombramientos son: Pierdonato Palusci: Director General, An-
tonio Capilla; Director Comercial y Ricardo Vergés; Director Fi-
nanciero.
-Se ha constituido recientemente la Federación Europea de
Agricultura de Conservación (ECAF) que tiene por objeto co-
ordinar las actividades de seis Asociaciones nacionales, entre
ellas la Asociación Española de Agricultura de Conservación /
Suelos Vivos.
-Distintas ventas previas, están allanando el camino a la defini-
tiva fusión entre la multinacional francesa Rh^ne - Poulane y
la alemana Hcechst.
-La empresa catalana Borges aumenta su presencia en el ex-
tranjero (Australia, Rusia, Estados Unidos) y más recientemen-
te en Túnez, desde donde trata de ampliar la producción y ex-

`portación de aceite y frutos secos.
-Otra empresa española que aumenta su intemacionalización es
la bodega valdepeñera Félix Solís que abre ahora filiales en
Francia, República Checa y China, con el fin de reforzar sus ex-
portaciones.
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TIPO DE PIENSO
PROTEÍNA

BRUTA
GRASA

BRUTA

FIBRA

BRUTA

ALMIDÓN +
AZÚCAR

MANTE RUMY 15,00 3 80 18 00 20 00

HENOSPUNY 15 50 1 50 22 80 10 25

RUMICAMPO 15 00 3 78 14 70 29 25

ALFAGRAN 18 50 1 50 22 30 10 60

VITAPRO 22 00 2 85 21 00 11 25

PROTESPUNY 22,75 1,50 21 ,50 1 1,00

^

VITAMINAS
AD3E U.F.

PRECIO DE ORIGEN
LV.A. INCLUIDO

GRÁNULO A GRANEL

SI 0,73 21 50 tas/k .

NO 0 65 15 50 tas/k .

SI 0 85 24 50 tas/k .

NO 0 66 17 00 tas/k .

DOBLE 0 70 21 50 tas/k .

NO 0,67 19,50 ptas/kg.

L t^ n̂L':,,
Avda. Estación, 4• Apartado 10 • Telf.: (95) 582 00 00 • Faz: (95) 582 00 01 • 41640 OSUNA (Sevilla)
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TEORÍA
Y PRÁCTICA

DEL ORDEÑO
Según el Diccionario de la Keal Acaden►a Española, ordeño

es la acción de ordeñar, y ordc^ña,^• es extraer la leche expri-
núendo la ubre, definición que no e^resa muy correctamente el
significado del verbo que a diario practicarl vaqueros y pastores
en las eaplotaciones ganaderas que persiguen la producción de
leche.

El ordeño hay que considerarle como la primera operación
en Lechería y, por influir tanto en la calidad y cantidad del pro-
ducto obtenido la forma de efectuarle, se suelen encontrar pu-
blicaciones de Ganadería, Lechería, Alimentación, Medicina e Hi-
giene, que tratan de él ampliamente para dar cortisejos al orde-
ñador sobre las precauciones que debe tomar como nonna; pero
es frecuente que tales consejos pequen de una mericulosidad que
no puede pedirse a la mayoría de los obreros que suelen eYec-
tuar este trab^jo; éstos los consideran una utopía y no prestan a
los citados escritos la atención necesaria, y el loable propósito
de sus autores, de mejorar rutinarias prácticas, no se realiza nun-
ca El ordeño, tal como se precoi►za en dichas publicaciones,
para que resulte impecable, tanto b^jo el punto de vista zootéc-
nico, como desde el industrial o el higiénico, es un ideal al que
el ganadero debe aspirar en beneficio propio y de los demás; or-
deño teórico que, completamente, resulta impracticable, pero al
contrastarle con el modo de operar en nuestros establos se po-
nen de manifiesto las muchas rectificaciones que es factible in-
troducir en él.

Solamente en éstas pensarnos a1 escr^bir las presentes líne-
as, que no pret,enden enseñar a ordeñar al lector -para lo que
sería únprescindible hallarnos ante una hembra lechera y suplir
la descripción escrita con la explicación verbal-, sino que, su-
poniéndole conocedor de la materialidad de la operación, que-
remos aclarar el porqué de la conveniencia de los consejos que
se dan en los alucGdos eseritos que hemos recogido por consi-
derarlos de fácil e inmediata adopción.

FiJNDAMENTO

El ordeñador, cuando extr^ La lerhe, ha dc procur<u- siem-
pre una únitación del recent<^I aJ mamar, p<rr•^^ que la uhre reciha
aeción análoga a la nah^ral. Itecordemos cómo maman las crí.^.5
de las hembras lecheras: comienzan dando golpc^s con el morro
y la frente conLr•a la ubre, al n►smo tiempo que con la lengu.^ h^F
medecen los pezones, consil,^tiendo pronto ponerlos I,urge^ittes;
entonces cogen un pezón enlre la lengua y 1<i m,n^díbula sup^L
rior, eomprinúéndole, al n►smo tiempo que hacen una succión
que fueraa a la leche a salir, est,o sin dc jar de dar Kolpcs secos
conir^a la ubre que m^u^tienen la turgescencia ,y d^u^ hig<u^ a qu^^
la leche afluya en g7•an cantjdad.

Los golpes iniciales ha de suplirlos el ordeñador con ese pr<^
vio masaje que vulgar7nente se denomina "apo,y<u", hunx^d^^ci^^n-
dose las ma.nos con los prú»eros chon•os de lec•he, todo ello para
facilitar la ultcrior presión. Los íuiico que en un ordc^ño n^anua.l
es imposible hacer igual que el receninl es la succión, por eso la
extracción de la leche ha de efectuarsc únic^unente ^por presi^ín
de la teta, finaliz.ando con otro cnérgico masqje de la ubre pa.ra
acabar con la última leche que éstzi contiene.

LAS DIVERSAS FORMAS DE TOMAR EL PEZÓN

Entre nuestros va^lueros es coniente t^^m^u• el pc^zón de una
de las Tres maneras si^ricntcs:

Bien se coge eni.re el p^dgar doblatlo y Io5 resiantcs (ligiira
1"), comprin►éndole ent,re ellos pzua origin<u^ l;i salida de la I^L
che. Este procedú^tiento ticne ca inconvenienl^^ dc que la fo^ iada
postura del dedo pt^gar es ca^LSa^da para cl ordeiiador y quc s^^
compivlte la teta por una sola pail.e contra 41 primera f^ila.ngc dcl
dedo, lo que puede resultar doloroso, en algíui rLSO de ubr^^ d^^
licada, si el ordeñaclor no trab^ija con cuicla^lo.
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Ot.rLS veces se toma el pc:zón entre el pr>Iga ►• y el úrdice •y mc
dio ^^ el índice solo-, y haciendo rura tc•ac•c•ión suave a lo lar-
go de la teta se desli^^ul los dedos hac•iendo s<^ir la leche (figu-
►^r L''). Tanlbién es for^oso cu<uldo tienen el perón pequeño o en
los p ►imeros ordc:ños sil,n►ientes al parto, ya que estando t•n-
c•Irada la ubrc: no se pucdc empuñar acluél; estzr tracción repeti-
da en todos los ordeños puede dar• lugar a enfermedades de las
ubrc^s •y desde luego no se parece nada a lo que cl recc:ntal hac~c^
al m^unar, es a^lgo n ►enus dolorosa q ► .►e la zu^tedor para la hem-
br^r lechera y más desru>sada ^ara el que orderia

lxt tc rcera forma cs rmpuirar el pezón y c•errar• los dedos de
la mv ►o sobre él de tnTiba a abz>jo, es dec•ú•, plegando pritnero el
dedo índice, despucí5 el medio, etc, y se s:u•a la Icche súl hacer
tr^rcc•icín <ilgurra (figura <3"). Est.o, que es lo más ►nc•ional, no puc-
de hac•cr5e cua►xio la teta es pequeña; así no sufre apenas el a1ú-
nuil, porque es el modo de accio ►»r que n ►á^ se pa►•ece a lo que
el recental hace cu<uxlo m^uua

('it<ulas las vent^jas c úrconvc:nientes de
los Lres modos más c•orrientcs de tonuu• cl
pezón, aconsej^unos el iíltimo; pero todo
burn orde ►i:ulor debe ^d^erlo hacer segíui el
segundo <•itado, pucw en nwc•has oca5iones
es el único medio de s^u•ar la leche de dc^
tenninadus tnrúnalcs.

LA HIGIENE DEL ORDEÑO

l^r Icc•he, por su c•omposición, es el máti
c•omplelc^ de los ^ilin ►entos, no sólo para el
or•g:uiismo hum<u^o, sino t^nnbién par^ úlfi-
nidad de microbios que lienen su de_san•ollo
favorec•ido por la tk^u ►pcrUura que tiene di-
cho líquido <il ordeñ^u^e. Pst.o hay que tc:
nerlo siempre muy presc^nt.e por todos los
yue la m<uliprden, pues ésla es la base de la
:^liment<u^ión de org^u•smos débiles, cuales
sun los de los niños, enfennos y ancianos, de
menores de fen5as nattu ^iles contra el ataque
de cualqrúer enfc:rn^edad de o ►igen mic•ro-
biano, cu•yo gennen puede ir tzu^ apropiado
vehículo.

Nunca se encar^ecc^rá bast<rnte al ordeña
dor quc sca muy limpio, sobrc todo cuando
la Icc•he se ha de emple^u en el constuno di-
rec9^o; yue desprenda con un cepillo de raí-
c•es, zu^tca de come ►uar cl ordeño, todos los
residuos de estié rc•ol y c:un<^, o cualquier su-
ciedad que vea en las m^unas o regiones c•or-
póreas del <utim<^I próxim:^s, pasando si es
prectiso un paño híunedo; que las vasijas en
yue recoja la leche se escalden diariamentc
con ^rgua caliente, se 1•rieguen bien después
de c•ada ordeño y no se empleen más que
para este objeto; que se lave las manos al ter-
n•n^a• c•on cada vac<4 que no E< ►me ntientc^s
está orderiando; en fnr, por los ganaderos,
yue se tenga la prec•auc•ión de no mzurd<rr or-
deñar a obreros enfennos, o convalecientes
de alguna enfermedad cu•yos génnenes pueden ii• en la leche, y,
desde luego, no rd^ilizar más que la extraída a los animales sanos.
Es imposible pretender w^a leche aséptic•^i, pero c•uando el or-
dei►ador es cuidadoso se puede obtener en l^>_ti condiciones t •-
giénicas que exige el nrás elemental deber de humanidad para
con nuestros semc j^nites que la hair de cortisu ►nir direc•tamente,
e igu^ilmente para la industri<r, que también la nec•esita orde ►iada
cun la mayor lúnpie^i

tie complehu-^ui lati la•ecauciones del orde rio con un enf►ia-
mie ntA^ lo más ráhido posible, para evitar la multiplicación de los
mic•^abius y, por tíulto, a5egtu•a.r t^nnbién la mçjor conservación.

EL ORDEÑO EN LAS VACAS

('omo la ruilid:ul cie lec•he que dan las vac•as sobre todo
l^titi explotacias por su aptitud lechera- es ba5t^urtc^, la operación

rEYluiere ml cierto t^empo, en el que se precisa que la res e^sté
tr^u^qrrila y que el vaquero tenga una postura estable y cómoda
Este se ace^rcará a la vac•a hablándola, súi da ►• voces ni hacer mo-
vimientos bruscos, entaará siempre por el n•smo lado ^l dcL
recho comíuunente-, se sentará en ►ul banco fi ►erte, colocán-
dose bien deb^jo de la5 marnas y no a distancia; comeru.ará aca-
ric•iando las ubres, "apuyará" con toda paciencia, sin tomar la or-
deñaclora hasta qucr los pezones estén bien twgentes, momento
en el que debe c•omenzar el ordeño propiamente dicho, traba-
jando con ^unbas manos alternativamenle, súi dar movúl•entu
all,nuro a la ubre.

Es esencial pa►a c•o ► ti5idera►se un 1_>uen ordeñador de vacas
que con ambas manos se accione en forma idéntica y que no se
t^•nga en una mátti fuer^r que en la ola^a, en donde radica el sc:
creto de tantas ubres desiguales, que se ven con demasiada frc^
cuencia Presionando ib ralmente con a ►nbas manos, ha de ter-
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ntin^e al n•smo tiempo con los dos pezo-
nes que se toman, y si ac•aso no sucediera así,
por ser defectuosa la ubre que se ordeñ^r, sc
sel,núrá apretando en el pezón que se agole
^urtes, y c•on esta gúlrnástica se c•orrigen algu-
nas desiguualdades que no sew ► muy exr^err-
das.

Al^ulos autores ac^ortisc j<ur hacer el orde-
ño cn cruz, es dec•ir, hm ►ando c^^l perón dere-
cho anterior con la mano derecha al mismo
tiempo que el irquierdo posterior con la ►nano
izdc•erdo, o el izquier<1o ^^t^^rior cbn ayuélla y
el derecho posterior con ésta Desconfiancío
de las ventajas que, súi fundamento, destac•an
los que aconsejtu^ proc•eder así, creemos p ►Y^-
fe ►ible ordeñar simultáneamente los cuzuios
^nlteriores y los posterion^s, lo que, por resril-
tar más lógico, hacen ya los prácticos.
No es indistinto tomar prirrlero los pezones
anteriores o los posteriores; hay que comen-
zar por los que tengan menos leche, y^^l con-

cluir, el mas^je que se da para sacar la5 últi-
nias porciones de lechc c xtremarle en t<iles
cuartos, agotados prunc ra[nente.

1Jl ordeño hay que temrúrarle después dc
ext;raer la leche contenida tot<^lmente, orde-
ñando a fondo, porque las últimas porciones
son las más ricas en matKria gra5a y porque
es preciso proceder así para nrayor higiene de
la ma►na, ya que cada vez que se vaya a or-
deñar no debe tener la vaca más leche que la
segregada y almac•enacla desde la últirna vez
que se la descargó.

Hay qrrien acostumbra a dar un piervso a
las vacas ntientras las orderia, pero al c:omer
se ú^yuietan y ya no es posible lograr la tran-
quilidad con que la operación debe efectuar-
se; nnreven la cabeza de uno a otr-o lado y lan-
zan lo que comen, que más de una vez, Cer-
n•na en la ordeñadora, ensuciando la leche.
Por eso no se debe dar el pienso ha5ta ter-

n•nar el ordeño, y antes de éste se lúnpiarán bien las plazas y
se encarnar'an con pqja lúnpia

Es w^a buena costurnbre la de atar el rabo a la pata izqrrier-
da con una cotreíta o cú^ta, para evitar su exc•esivo movú7 •ento,
cuyos golpes tienen que sufrir el ordeñador. Naturalmente que
los prúneros días se recibe mal esta syjección, más cuarrdo las
vacas se acoshunbran, parece que r• se dan c•uenta; pero c•omo
la causa principal del movú^•ento de la cola es para espantarse
las moscas, éstas hay que evitarlas, y si no se 'puede, conviene
dejar el rabo suelto (aunque el vaquero sufra tan poco agrada
bles caricias), porque los anúnales se ponen muy nerviosos cuan-
do quieren hacer este uso tan natural de uno de sus órganos y
qo pueden.

por: CEINDIDO DEL POZO PELAYO
Ingeniero Agrónomo
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EL ORDENO
MECÁNICO

Las ordeñadoras mecánicas imitan
a los terneros al mamar

Mecanización de la Ganadería

Diferentes salas de ordeño

El or•cr!ciro es, jw^to con el trcnrshorte de la leche a los de-
pósitos de almacenamiento, las dos operaciones que más pre-
ocupan a los criadores de ganado vacuno lechero, ya que en-
cierran problemas tan(o técnicos corno económicos e incluso
sociales.

Así, pues, estas dos operaciones deben bacerse con todo
el esmero posible, ya que suponen el 70 por 100 de las activ^-
dades de la explotación. Por tanto, para ahon•ar• mano de obra,
se hará el ordeño lo más rápido posible, de tal for^ua que el
recorrido de la leche, antes de almacen^use, sea el menor po-
sible.

Nos vamos a ocupa ►•, fundamentahnente, del ordeño del
ganado vacuno lechero.

SISTEMAS DE ORDEÑO

Ex-istcrr dos sislcnras par-a ordcriar c^l gartatto: tr) c7 tr•a-
diciortal, a mano, i^ i^) c^l ^rrtecanizcrc[o. Este último puede re-
alizarse en el mismo edificio donde se aloja el ganado o en un
local adecuado (sala de ordeño).

El ordc^i,o a, n^r.arro puede decirse que no ha tenido gran-
des progresos desde sus coinienzos hasta nuestros días. Por
otra parte, las e^cigencias modernas de la vida y el trabajo, jun-
to con los últimos adelantos técnicos, han motivado La meca-
nización del ordeño.

El or•dcrro mecánr:co es una auténtica revolución m^>s que
un progreso, ya que imita a la naturaleza, al contrario del or-
deño a mano. En efecto, los ordeñadora_s y Los ter^leros actú-
an sobre los pezones de las vacas por aspiración, mientras que
la mano del ordeñador lo hace por compresión.

Los primeros intentos del ordeño mecánico se hicieron
usando los Ilamados "tubos order^adores", cuyo resriltado fue
negativo. Después empezaron a emplearse máquinas más
complejas, pero que imitaban al ordeño manual. Posterior-
mente aparecieron máquinas succionadoras, iiltentando irnitar
el proceso natural de los tenieros, fue c 1 primer pz^so, pero el
procedimiento era imperfecto, ya que la aspirarión era conti-
nua, niientras que el ternero interrumpe cada chupada para
ingerir la leche y, al mismo tiempo, efect:uar a modo de un ma-
s^je de los pezones con su lengua. Por fin se llegó a la má-
quina ordeñadora mecánica que reproduce los movimientos
nattrrales de a_spiración y presión alternat.ivas, imitando así el
ternero cuando mama y siendo el punto de pariida para pro-
gresivos perfeccionamientos, adaptándose diferentes solucio-
nes técnicas por las diversas induslrias especializadas en este
tema.

El ordeño debe ser uniforme y regulaJ-, ni lento ni rápido,
tranquilo, puesto que cualquier alteración que se produzca en
el sistema nervioso influyc notablemente en la secreción lác-

tea de la glándula mam^u-ia. lrn orde ñu regul.u- y 1>reciso pro-
voca en la vaca una sensación parecida a la lengua del Ic^r-
nero al iuamar.

Los aninurles deben sttfrir wr proceso de adaphrción al or-
deño mecáa^ico, pudiendo suce der al principio ^lue disnrinu-
ya la cantidad de^ leche, pero pronto se llegar<í ^i sn produc-
cicín noi^nal.

VENTAJAS DEL ORDEÑO MECÁNIC;O

Vn^nos n irtrficm• a corrlirrtracicír7 alqrrrrns dr^ las• rr^rrln-
jas de! or^dciro nzccárriro sohrc cl tracíic•iorral o a rucnro:

- Imita a la naturaleza, es decir, al lernero cuando ui,rnra.
- Asegura tu^ ordeño unifonne y regular que eslinuila la

actividad de la glándula de secreción, obteniéndose el m,ixi-
mo rendimiento.

- Aumenta la producción unitaria.
- No produce deforT^raciuncs en la5 nuuu:>s y permite, en

caso necesa^rio, el ordeño de los animales cnfennos.
- Se maliia en perfectas condiciones higiénicas.
- Pei^nite el má_S adecuado crnpleo dcl per:5onal, con no-

table ahorro de la mano de obra, yue por otrtr p^uie, no pre-
cisa de especialización.

Por lo anter^onnente cxpuc^tit<^, se imponr el ordeño me-
cá^nico en toda explotacicín bien organirada.

ORDEÑO EN EL ESTABLO

El ordeño mecanizado hemos dicho que podía efectu.u^se
en la misma nave donde se aloja el ganadu o en localcs ade-
cuados.

El orctcrro r^rr la nat>c t^rr cforrcdc sc a(qja sr^ trrrcdr° Hnrcr
direetamer2te crr el nrisnro prreslo o crr ^rrrr°.ti^los c^s^^ecia/cx.
En el pritner caso es nrenos e^ciente, pero pueden conse-
guirse mejores rendimientos si se transporta automátira-
mente la leche a los depcísitcis dc ahnacc^namiento. F.l segnn-
do caso, en puesl.os especiales, puede considerarse internie-
dio entre el sistema anterior y el de ta sala de ordeñu, sien-
do propio de aquell^LS explota^ciunes que no les permite, por
su potencialidad económica, el lener una sala de urdeñu. Ia-
tos puestos especiales en la práctica son si^nilares a los de I:r
sala de ordeño, siendo convenii^nte que se encuentren un
poco elevados respecto a los normales.

'Panto un sisteula como otro dependen de I^^S disponihfli-
dades económicas, de1 coste de la mano dc obra ,y del nií-
mero de cabezas.

['nci irtstalnc•irírr dc^ orrlr^iru rrr^r•rnrizrrdu .ti^^,^^urvtr^ r^.cqrrr-
nrrrtizm• cn cuia bomba que aspira aire, genera el vacío en un
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sistenta de tubeiía_5 a las que van unidas el pulsante y las pe-
zoneras, a traeés de las cnales se succiona la leche que va a
parar a un cubo o dcpósit.o.

/,as lx^^ni^ci•a.^ esl.írr fonnad^^.5 por un a^mazón metálico y
por una membrana inicma de gonra el<ística y resistente, exis-
tiendo cnire ^nubas una cán» ►-a de aire que se encuentra en
contunicación con el pulsante mediarrte un tubo dc goma

F,l pxl.^^iitlr es el corazón del orderio, es el órga^to nlís de-
licado. Su misión es provocar• en las pezoneras presión y va-
cío alternativamente. Su rit.mo debe scr cronoiuítrico, uni-
foi^ne y calculado, de ntodo que el mas^je y la a.5piración se
rcalicen en el t.ienipo preciso en el que se ternlinan las res-
pectiv^^s acciones lisiológieas dc producción ,y depósito de la
leche e n la cisterlia mamaria, ní antes ni después.

El c^ib^^ debe ser herméticamente cerrado y de material
inatacable por la Icchc.

SALAS DE ORDEÑO

El o^•dcizo e^z !oc•a/cs a<lE^ru^aclos, snlnti c!c or^irrr"io, prodtt-
cc la leche en perfectas condicioncs higiónicas y reduce la
m^u^o de obra. EI pcr5onal efecktía inenos recorlido, ,ya que
son l^^.ti vacas las que van al g^uradero ,y no éste a ell<LS, y dis-
ntinuye la longitud de la tubería, en el casv de t.rattsporte au-
tomático dc la lechc.

IK>_5 sal^>_5 de ordeito deben cstar ubicadas de t^l forma que
perniita una fácil circulación del ganado, pudiendo estar con-
tigua al establo o en edificio apart.e, siendo éste el ca_so usa-
do en la est<tbulación libre o cuando existen vari^s naves de
vacas lecher^^.ti. Su orientación debe ser tal que esté protegi-
da de los vientos fríos, es decir, el eje piincipal en dirección
norte-sur. No debe estar cerca del estercolero ni en la direc-
ción de los vientos que pasas^ por él.

El primer requisito de una sala de ordcño es que tenga dos
accesos: uno de entrada del ganado y otro para su salida.

TIPOS DE SALAS

N" DE CABEZAS SISTEMA ELEGIDO

30 Tándent
40-80 Espina de pescado: 2x3 ó'?x4
80-120 Espina de pescado: 2x6
120-160 Espina de pescado: 2x8
160-Z00 Espina de pescado: Zx10

Para wi número mayor de cabezas se suelen en^plear la_s
salas de ordeño circulares: roto-lactor, roto-táildem y estrella.
En Espana actualmente este tipo de instalaciones está poco
extendido.

Fn cl s^ist.c rri.n. °PSp^i^n.a^ de pesca.do" se eliminan los tiem-
pos muertos, puest.o que mientras se ordeña un gnapo se pre-
para el otro. Las pueria_s de acceso a los puestos de ordeiio
son manipulados por dos ordeñadores que se encuenlran en
una fosa central y a 70-80 centímetros por deb^jo del plano
del pavimento, que les pennite t.rab^^jar de pie ,y con ma,yor
comodidad.

Como se observa en la figura insertada, cada comparti-
mento está provisto de comedero para piensos concentr^rdos
y de un canal de desagiie con rejilla que permite la recogida
de las deyecciones, asegurando una ma,yor limpieza en las
operaciones de ordeño. Es conveniente que las vacas,<urtes
de entrar en los "puestos", pasen por un sector donde se pro-
ceda a1 lavado de las patas.

Conlo se nl^nejan grandes cantidades de agua, se crea un
ambiente htírnedo que conviene reducir, para lo cual, además
de la salida de los líquidos interiores y dren^^je exte ►ior, con-
viene instalar un buen sistema de ventilación con extractores
de aire regulables situados en el techo. Las tomas de aire de-
ben situarse en la parte baja del edificio, y su mímero ,y sec-
ción han de estar de acuerdo con la capacidad de los ex-
tractores.

Deben estar suficient.emente iluminadas y aireadas, ^^0 W
por puesto y<3,5 metros cuadrados de superficie de ventana
por puesto, con pavimentos nigosos con un '.^. por 100 de pen-
diente y fácilmente lavables; las paredes seráii de matcriales
aislantes y lavables como ntínimo hasta 1,50 ntetros de altu-
ra, y para evit.ar la huniedad es recomendable revocar con
rnortero de centento t•drofugado. Ias venta^tas ,y puerla5 han
de estar protegidas para evitar la entrada de insectos, te-
niendo normalmente una anchura de 0,90-1,20 met.ros las
puertas. En el suelo es conveniente poner un bordillo para
evitar que caigan los orines, leche, etc, en la fosa de ordeño.
La cubierta puede ser de amianto-cemento, poniendo entre
las placas onduladas un aislante (fibra de vid ►-io, serrín, cor-
cho, p^ja, etcétera).

Anejos a la sala de ordeño, deben encontr<use: dE:pósitos
para alimentos (contiguos o elevados), servicios para el perso-
nal, cuartos de máqu•las ,y piezas de recaanbio y la lechería.

A cont^nuación varnos a poner en un ri^adro !os d i ncrsos
sistc^nas de o^r^lrito ^^^zccri^tico:

- Instalación port<^ít.il.
- Instalación móvil sobre can•o.
- Instalación fija perimetral.
- Instalación fija central.
- Instalación fija con transport,e automático de la leche.

Segíin el núntero de vaca_s, ordeñadoras, etc, ha,y diferen-
tes tipos dc sala de ordeño. Para una explotación mediana, de
unas treinta vacas, se debe emplear el sistenia "tándern", don-
dc las vacas sc sitú.ur unas detrás de las otras, y mediante un
sistema de puertas, que cierra y abre el ordeñador, pueden
e ntrar ,y salir a sus plazas de ordeño.

Yara un número mayor de vacas se suele entplear el sis-
tenla Ilaniado "espina de pescado°, donde los aninrales entran
y salcn por grl^pos, situándose para el orde^io en tuia posición
cruzacla, rcduciendo así el espacio.

Hng^r^^irns u^r r•1^ad^^•o-res2^^m.crr pa^^•a c^lc^gir e! sistcrna sc-
q^rí^i c! ^1tí^rtc^•o dc ^^ar•as:

Tándem.
- Instalación con sala de ordeiio. Espina de pescado.

Circular.

IZespecto a la hchcría, indicaremos solantenY,e que debe
estar contigua a la sala de ordeño para disminuir el recorri-
do de la leche y longitud de tuberías, así como tener acceso
directo con el exterior para facilitar la carga ,y transporte. En
este local es donde se almacena la leche, previainente en-
friada hasta su posterior utilización.

por: ARMANDO DEL RIO ELORTEGUI
Ingeniero Agrónomo
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EL ROBOT
DE ORDEÑO : '

FUTURO MECMO

PRESENTE
INTRODUCCIÓN

A finales del siglo pasado comenzaron a realizarse los pri-
meros intentos de mecanizar una labor ancestral: el ordeño
manual. Por aquel entonces surgieron las máquinas de orde-
ño más nadimentarias, con las que se intentaba hacer de la
explotación de vacas de leche una actividad eompetitiva más
de acuerdo con los nuevos tiempos, pero que en su tnayor
parte eran proyectos de dudosa aplicación práctica.

Ya durante el presente siglo se desarrolló la estructura de
la máquina de ordeño tal y como la conocemos en la actuali-
dad, que ha ido modificándose para adaptarse a las nueva_s
necesidades provenientes de unas vacas cada vez más pro-

ductivas y como contraprestación, cada vez más sensibles.
Esto, combinado con unos requerimientos crecientes de er-
gonomía para mejorar la calidad de vida del ordeñador, ha
dado lugar a la aparición de dispositivos de retirada automá-
tica, instrumentos más ligeros... , pero que nunca han evita-
do que el factor humano fuera necesario en el proceso de or-
deño.

Hoy en día, la mano de obra es el fact,or clave en la renta-
bilidad de la mayor parte de las explotaciones de vacas de le-
che por su escasez y elevado precio, así que cualquier salto
evolutivo del subsector debería pasar por su total tecnifica-
ción.

Con esta idea en mente surgió el robot de ordeño, que no
es más que un dispositivo capaz de realizar la rutina de or-
deño sin intervención directa de] trab^jador.

INSTALACIÓN DEL ROBOT Y ADAPTACIÓN DE LOS
ANIMALES

La ubicación del robot de ordeño dentro de la eXplotación
puede ser de dos tipos: en primer ]ugar, puede darse la posi-
ción central, cerca del área de reposo de los animales, con lo
que estos tienen un acceso direct.o a él. En una segunda op-
ción, y si no pudiera darse la disposición anterior, siempre se
puede colocar en una zona como la actual sala de ordeño,
pero en ambos casos debe asegurarse el acceso fácil de las
vacas a la máquina, sin lo cual todo el sistema deja de tener
sentido.

De esta manera se pueden organizar de forma equilibrada
los diferentes lotes de producción del rebaño, además de una
"zona de separaci<ín especial" para vacas que terlgan que ser
inseminadas o atendidas por el veterinario por cualquier otra
causa, siempre y cuando se incluyan sus datos previamente
en el sistema informatizado de manejo, con lo que tras ser or-
deñada, la vaca en cuestión es reconocida por el sistema y
pasa a la citada zona de separación.

Si es necesaria la instalación de más de una unidad de ro-

bot en la granja, existe la posibilidad de situarlas unidus o dis-
persas. En el primer rv5o se busca la simplicidad de iustala-
ción, con lo quc^ presumiblemente el coste deberá ser mcnor,
mientras qne en e] scgtmdo el objetivo principal eti la facili-
dad de acceso de los tmimales y evitar congestioncs en It^ti
proximidades del robot.

El periodo dc adaptación de los animales al robot suele scr
de alrcdedor dc :3 semanas, y es estrictamente ncrccsaria la
presencia de un técnico de la casa f^ricatrie que supervisc
el correclo funcior^amiento del conj^mlo.

LA MÁQUINA Y SU FtJNCIONAMIENTO

El rohot de ordeño esf^á compuesl.o por im armazón o cu-
bículo que incluyc todo el cyuipo de ordeño, una tolva para
suminist,ro de concenl.rados que se sit.úa en posición frontal
y un sistema informat.izado de manejo que controla todu cl
proceso mediante los dat.os previamente introducidos, ,y que
es el verdadero alma del sistema.

El sistema está preparado para funcionar las `^4 horas del
día, con lo quc cada vac•a tiene un manejo individua,l. Los
animales t.iF:nen la posibilidad de elegir cl momento en el quc
quieren ser ordeñados, y Lantas veces al día como quieran,
hasta un máximo que es t`^ado por el g^uladero cn función dc
la productividad de cada vaca.

La entrada del animal se produce a través de una puetla la-
teral del cubículo. EI sistema reconoce a la vaca entrant.e me-
diante un collar identificador, que verifica si la vaca debc or-
deñarse o si ya ha cubierto el número de ordeños establ^^ci-
do. En caso afirmativo, el sistema de alimentación (que puc^-
de admitir dos tipos de concentrado diferentes formulados
para diferentes niveles de producción) aporta la cantidad del
mismo que corresponda según producción, estado fisiol^^^gi-
co,... . Es ent.onces cuando el equipo de ordeño entra en fun-
cionan^iento:

- El braro hid^áulico latrral que sost.iene las pezonera5 avan-
za y las sitúa ba,jo la ubre.

- Los rodillos de limpieza, similares en funcionan^iento al
sistema de lawado de coches, limpian cada pezón de manera
individual, evitando posibles contagios entre cllos, a la vez
que estimulan la ubre, propiciando la b^jada de la leche.

- Tras acabar la limpicza, los rodillos sc lavan automátic^^a-
mente con un chorro de agua a presión para dejar•los listos
para la siguiente vaca.

- La colocación de las pezoneras, quizá la parte más incre^íble
del proceso para la mayoría de ganaderos que oyen habl^• del
robot por primera vez, se realiza tnediante sistema láser, quc
permite una gran precisión y rapidez de a,juste. Las pezonc^r.^ti
se colocan una a una, y en el caso de que alguna no sc colo-
que correctamente, vuelve a su posición inicial y repite cl pru-
ceso hasta que se consigue situarlas todas.
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- Ia ordeño termina cua^ndo el flttjo de leche detectado por
los sensores en los cuatro cuat^tos es menor uue el v<ilor que tie-
ne pre f'>jndo el equipo, 1<LS peroneras se descunectan una a^ula
,y el braro se reh^ae hast<t su posición inici^^l.

La limpiera v desinfeccibn del equipo tambi^n se realiza de
manera aulomá(ica y periódica, y mientras ocurre, como es
cvidente, el sistema no permife la entrada de animalcs al inte-
rior del robot.

CONTROL DE MAMITIS Y DETECCIÓN DE CELOS

Mientr<ts se produce el ordetio, el sistema informálico dcbe
cont.rolar v^ui^t.5 funciones que antes el cncargado de realizar
el ordeño solía haccr por inspección visual o por métodos más
o menos automatizados:

- I)c^t^^ccrrí>i r^ j^rr^ru°t^riríu rlc^ ^•asus d^^ tiiaii^ilis, tie realiza

medi<u^te el análisis de la conduct.ividad de la leche, propiedad
que está relacion.zda directamcnte con el incremento de célu-
lay somáticas en ella. Este es el sistema que sustituye al uni-
versal Test de ('alifornia, que se puede ,y se debe utilizar para
contraslar los c^^tios de mamitis detectados. Además, cai la po-
sibilidad de conirolar el flttjo de leche ,y la velocidad de or-
deño por cuartercín, se evitan posibles sobreordeños debidos
a la diferencia de produccicín entre ellos, que es una de las
principales rutsas que provocan inerenientos de mamilis en el
rebaño.
-%)^^tec•ridt^ d^^ c•r^los. EI sistcma de detección de celos fnncio-
na mediante el análisis de la
actividad dc la vaca, ,y se
mide cun el ap^Lrato denomi-
nado podómch-o que calcula
la distancia recorrida por el
animal durante el día Cuan-
do esta dista^icia es signili-
cativ<unente mayor que la
media de los días previus,
existc la posibilidad de qtte
sea debido ^il efecto del celo,
pero no es un resultado con-
clnyente. Iate result^do
debe corroborarse con des-
viaciones si^Tnificativas a la
h<><ja de la producci^ín de los
días previos, calctiladas por
la diferencia entee las pro-
ducciones ditu^ias. Esta com-
binación permite obtener
una estiniacicín bastante
I>uena de las vac<L5 que salen en celo, eso sí, siempre se au-
mentarán los índices de rlelección de celos v por tanto se acor-
isu•án el número de días xbiertos, si el ganadero complementa
este método con la obsetvación de su reb^uio. Ademtis ahora
la e^cusa dc la falta de tiempo para obsetv^n• a sus vacas es
menos creíble, dado que la labor más rntinaria de su teab^rjo,
que era el ordetio, se suprime.

CLAVES DEL ROBOT DE ORDEÑO

I?I nnevo sistenia, cotno Coda nueva tecnología, incorpora
una serie de tnodificnciones en el mancjo de la ganadería en
la que se instal^i, sobre las cuales es imporl^uite h^icer nna se-
t•ic de comcntarios:

a) Mano de obra y automatización

La supresión de la mano de obra de] ordeño, quizá una de
las principales ve ntz^jas del robot, reduce drásticamenle los
costes correspondientes a la mano de ot^ra de la explotación,
el objetivo tnás buscado en zonas donde su cLisponibilidad y
precio sean prohibitivos.

Fso sí, se debe tenei^ en cuenta que el precio de una tu^idad
est^^da^r de robot suficiente para manejar 50 vac<^.5 tiene nn
coste de alrededor de unos '?3 millones de pesetas, con lo que
su rentabilidad tt ese precio es reaLmente dudosa si solamente
se tu^iera en cuenta la ventaja de reducción de mano de obra
del ordeño, por nnty caro que esté el faclor trabajo en nuestro

país en la actualidad. Tambi^^n es cierto que tal v como att-
ntente el número de casas fahricanles v sc^ desarrollen nue^•os
innd^^lus. lo más nornial es quc este precio se reduzca consi-
derahlemente.

l,^) Frecuencia de ordeño

Nste es otro de los factores que h^ui mo(ivado la cre^icicín de
csta máquina, porque a partir de ahora 1<t prupia vaca marca-
rá el nútnero de veces que ^ ►uiere ser ordeiiada por la necesi-
dad que el propio animal tiene de rebajar la presiÓn inlra-
mamaria que le produce la pre^sencia de gran cantidad de le-
che en la ubre. F.xiste nn v^^lur máximo de ordeños diario yue
evita un desgaste excesi^^o del te,jido de1 perón por los cvi-
dentes riesgos de mamitis que cunlleva, v cumo va se ha cu-
menlado antes lo fija el propio ^anadero de manera indepen-
diente para cada animal segtín su produccicín. I)e esta manera
se suele consc^^nir nn valor ntedio de 4 0!'i ordetios por vac,t
y día, con el qnc se puede Ile^ar a prodncir un incremento de
la producción del IU al '?0 "^, sohre los tr<adicionales dos orde-
n09.

c) Ordeño vaca a vaca

Es el principal rasgo característico del sistema, y permile
sohre todo tu^a reducción importante del estrt^s de los ani-
males que se causaha en la nuu^};a de apricte e incluso en la
propia sala de ordeño por las relaciones de dominanci:^ dcn-
h-o del rebaño. ('on el roL^ot s^^ da a la vaca la posibilid^td de

elegir el momento de los ur-
detios, y es de suponer que
este menor nivel de estn^s
deberá intluir de manera pu-
sitiva en su estado sanitario y
consecuentemente en su pro-
ducción.

d) Ordeño individualizado
de los cuartos

Como cxda v^lca es un mun-
du y c^tda uno dc los cuarlos
de sn ubre I^u»bién, debido a
sus diferentes tiempos de or-
detío( los dos t r^ueros auelen
contener de ntedia alrededur
del (;0%^ del total de lrt leche
de la ubre), la mejor forma
de evitzu subreordeños cs el
denominado "ordeño cuarto
a cttarto", es decir, c ►ue cada

pcrunera se rctira indi^-ldualntenle, pero hasla quc terminan
todas no se rctira cl brazo completo. De esta manera, la salud
de la nbre es mcjor, con lo ^ ►ue los recnenios dc célnlas so-
máticas en la explotación se pueden reduc•ir de manera consi-
derable, y de ahí la posibilidad de un incremento en el precio
que el ganadero recibe por su leche debido al incremento de
su calidad.

Oh^a vent^^ja es quc la5 vacas qne ha,yan perdido nn cuar-
terón por mamitis u oh^a causa, pero quc sif;^ut siendo renta-
bles en la explotacibn, se ordeñan sin prohlemas ya ^ ►ue ttna
vez que se informa al sisiema, la pezonera currespondienle no
se acciona.

e) Separación automática de leches con diferentes dest,ir ►os

F.ste es otro punto cla^^e <^ la hora de demostrar la fiur
cionalidad del nuevo sistema. 5i fuera necesaria la separacicín
en el ordeño de los animalcti rn h^atamiento con antibicílicos,
cuya leche no puede ir destinada a consumo humano, sc com-
plicaría de manera e^cesiva el manejo de la explotación. I?I ro-
bot soluciona este problema de la signiente manera:

- F.1 ganadero introduce la identificacián de la vaca cn tra-
t<uniento y el número de ordeñus que la leche no debe se};uir
el proceso normal.

-('uando la cilada vaca entra en el robot, el sistema la re-
conoce y sn leciie se separa auiomáticamente por un ^•ircuito
alt ernativo.
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- Cuando el ordeño acaba y la vaca sale del robot, todo el equi-
po entra en proceso de limpieza y desinfección para que no haya
contaminación de la leche siguiente.

De forma análoga se trata el calostro procedente de vacas re-
cién paridas, que por su elevado contenido en inmunoglobulinas y
células somáticas tampoco se puede añadir al tanque de frío.

f) Servicio posventa

Como es evidente, una máquina que debe funcionar 24 ho-
ras al día los 365 0 366 días del año, debe tener un servicio de
mantenimiento exquisito. En los países donde ya funciona, ante
cualquier problema, el ganadero puede ponerse en contacto
para solucionarlo con los técnicos de la casa fabricante en cual-
quier momento del día, por teléfono o modem. El quid de la
cuestión reside en tener un buen servicio de asistencia técnica,
que no puede permitirse ningún error porque de él depende más

/i

....nos viene de Italia La revista "h'Italia Agrícola" lo publica bq,jo
el título "El humo hace daño, pero todos fuman", y aborda, en tono
festivo, un problema cuya gravedad aumenta de clia en día Jítz-
guenlo ustedes mismos:

"Yo solamente como manzanas si está dentro su gt>sattito; así
tengo la segtuidad de no morir envenenado, aízrt a largo plazo, con
todos esos productos que vosotros, los agricultores, ut.ilizáis hoy día
para sacarle más y más dinerillo a la fruta bella y sana", me decía,
guiñándome un ojo, un amigo mío con gran experiencia, adquirida
leyendo todo lo que la prensa, hasta aquella que se autodeclara téc-
nica, ha escrito en más de una ocasión acerca de los insecticidas a
base de ésteres fosfóricos.

Contuve la tentación de preguntar a mi interlocutor si consegtúa
comportatse de la misma manera frente a frutos como cerezas, fre-
sas, etc., para no complicar demasiado las cosas y para no poner
más a prueba su erudición. Él había expuesto una teoría personal a
la que había llegado por el instirtto de conservación; podía ser peli-
groso intentar apartarle de ellas, tanto con ironía como con argu-
mentos serios. Además, las teorías de este tipo se desvanecen rápi-
damente frente a las sugestiones de la gula, de la fantasía o del buen
gusto. Si no fuese así, constituiría un atroz peligro para la humani-
dacl, que debería conforn^arse con vivir como en los tiempos de
Adán y Eva, supuesto que las reglas de la higfene de entonces (ade-
más de las de la moral, salvadas gracias a la hora de parra) pro-
porcionasen mayores garantías frente a los inconvenientes tan te-
n►dos por mi amigo.

Este de los ésteres fosfóricos, o productos con características
semejantes, no es más que uno de tantos conocimientos que Ilegan,
en forma fragmentaria, al sensible oído del consumidor, pero hay
muchos más. Así podemos citar el conflicto organizado en Italia por
la presencia, en cantidad excesiva, del "Parathon" en una pequeña
partida de aceite de oliva, que tuvo como consecuencia inmediata
una verdadera desbandada en busca del aceite en su propio origen,
en fmcas, que acabaron comprándolo donde podían, para venderlo
luego a precio muy remunerador.

Pero ^,qué diremos de las terribles consecuencias que producen
en el organismo las gr2sas animales? Hacen aumentar el porcent^je
del colesterol en la sangre; secuela inmediata: el infarto car•díaco. Gue-
tra, pues, sin piedad, a las grasas animales, comprendida la noble y
perfurrtada mantequilla, portadora de peligTas hasta ahora ignorados.
Consumid, pues, más margarina; eso dicen sus propagandistas. Ia

que ntmca los índices de la gran,ja, ya que si hicn antcs exislía
la posibilidad de ret.rasar ligerantentc el ordetio h^tsta la llega-
da del técnico sin ntenoscabo de la producción, esla posibili-
dad se complica ba5tante con el ordeño con robot, con lo que
se demuestra una vez más que los avances técnicos sicmpre tra-
en una dependencia nta,yor consigo.

Por lo tanto, es de suponer que la localizacicíu dc la gr^m-
ja, es decir, la facilidad de acceso a ella, marcará má5 yuc nun-
ca su rentahilidad final. Este es otro punto a favor dc los paí-
ses con topografías llarr<^s ,y pequeña extensicín como Hol^uida,
donde ya funcíonan varios y el interé s es c•recic^nte cnlre los
profesionales del subsectot•.

por: JESÚS LÓPEZ COLMF.NAREJO
Alumno de 6" Curso de Ia ETS

Ing. Agrónomos de Madrid

única pequeña pega qucr puede ponérseles es que el coletitA^rol en la
sangre ^^osa cientílicantente demcu-lrada- prcrvicne del cLSO exc•c^si-
vo de las grasas en general, y no sólo de las artintiilc^5. Uet^tlle sút int-
portancia

Sobre ello nos llega la noticia de Holanda de petjuicios serios
ocurridos a los consunúdores de margaivt<t, que h<m oblig.ulo ail (^o-
bierno de aquel país a cerrar algtulas fábricas y mtii.jr el producto
puesto ya a la vent^^t, hasta en el ext.erior. Así que.... ^,tzunpoco la mzu^-
garina`? Entonces ^,qué...'?

;Ah!, pero aún ha,y más. ^,Qué no podría decirse dc los pollos que,
alimentados con productos que contienen pc^Iuerta5 c^u^l.idtulcs de
hormonas, amena^<u1 con su presencia a la hcun^u^id^u1 quc los con-
stune, en su contútuidad núsma? Bastó en Italia que el ministro dc
Sanidad promulgase una ley prohibiendo el t^so dc t<ilc^s producl,os
hormonales para que el temor sacudiese <il constunidor en lo má5 ín-
támo de su ser y para que la venta de pollos b:Ijase a cif^i.LS ir7tisotia5,
tan irrisorias, que llegó a comprometer seri<unentc Ix econonúa de
las gtartjas, a pesar de que la medida.. era purunentc preventiva Cla-
ro que la gente se^gtúa comp •ando aves proce^clentes dc^1 exttzu^jc^ro
-en todas parles cuecen habas-, sin pregunt<u-les, tzil vc^z por dift^
rencia de idioma, qué habían conúdo.

No pretende este comentítrio ser una filípica contta el constu^ti-
dor, objeto, por otra parte, de las más diversas influencias y propa-
gandas, no siempre todo lo bien intencionaclas yue setía de desc^ar.
Lo cierto es que el humo hace daño y t.odos funuut. F.I ztlcohol c s per-
judicial y todos beben. El "parat,hion", l^s gr^tsas <utintacs, las hor-
monas son peligrosos, pero todos comen y la vida media es cada día
más latga, segíut dicen las estadísticas, que, esper^uYios, no ntentirút...

Hasta aquí el atl^ctJo de la mencion^ula revista it<Jituta ^ C^ué po-
demos añadir nosotros? Intentemos, aunque sea sólo pctr una vez, sa-
car provecho de las ettiseñ^u^^s qjenas y no caigamos en los mismos
errores que ellos ya h<^n corregido.

Sin duda algun:z, el constunidor español -latino, como el italia-
no, al fin y al cabc^ es tan impresionable o m^ts yue ^uluél. Sc •á, por
lo tanto, utilísinto para cl a^icultpr no at^usrr^r- dc^ los productos arti-
ficiales, utilizártdolos en las dosis prescritas por los técnicos y úni-
camente aquellos que estén avalados por la expet-iencia ,y por el pres-
tigio de la casa prodnctor<t.. No olvidemos que una desbandada pro-
ducida en tmas honts por tm descuido en un merc:ulo puede tardar
meses, quiz •̂í años en vober a sus cauces nonn<^es.

por: BRANKO BRUCKNER IIORVAT
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^ Los "pollos locos" belgas o la
j alimentación de una parte de la
^ cabaña ganadera de ese país
I con piensos con un producto
^ cancerígeno como es la dioxina,
^ han sido los protagonistas casi
^ totales de la actualidad general
^ y no solamente la que afecta al
I sector agrario o al conjunto de la
^ cadena alimentaria. El pasado
^ mes de mayo se descubrieron en
^ Bélgica piensos con ese compo-
^ nente y, desde ese momento
I cundió el pánico en todos los
^ mercados comunitarios donde
^ se pudieran haber distribuido
^ productos ganaderos, carnes o
^ leches así como el conjunto de
^ los productos transformados
I agroalimentarios donde pudie-
^ ra haber ese producto. Las auto-
^ ridades belgas tardaron un
^ tiempo precioso en reaccionar
^ ante este problema y, conse-
I cuencia de ello, cundió aún más
^ el pánico. Además, desde ese

país, no se mantuvo una línea
informativa precisa y coheren-
te, con posiciones contradicto-
rias que obligaron al resto de los
países comunitarios a tomar
medidas por su cuenta.

En principio, los productos
más afectados fueron los pollos
ante la existencia de unas 500
granjas contaminadas con esos
productos, para llegar posterior-
mente a una cifra muy superior
no solamente en los pollos sino
también en porcino y en vacuno.
España, como primera medida
precautoria decidió cerrar las
fronteras a todos los productos
belgas derivados de esas caba-
ñas, aunque Bruselas no había
adoptado esa decisión. A1 final,
en un clima de cierto desorden,
cada país adoptó sus medidas en
medio del silencio comunitario
que al final se decidía a abrir un
expediente a Bruselas (por no
haber actuado con prontitud).
La crisis de los pollos belgas
puso de manifiesto sobre el te-
rreno los problemas que hoy
existen en el sector agroalimen-
tario español así como en el de la
sanidad animal a la hora de con-
trolar este tipo de situaciones
ante el elevado grado de descoor-
dinación que existe entre la Ad-
ministración central y las comu-
nidades autónomas que tienen
las competencias en la materia.

Sin salir del campo alimenta-
rio, aunque en este caso no tiene
nada que ver con la agricultura o
la ganadería, surgió igualmente
el problema de los botes de Coca
Cola contaminados en Bélgica.
En resumen, mes de sobresaltos
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tros no entendemos que se ha-
ble de perceptores de elevadas
ayudas cuando de lo que se de-
bería hablar solamente es de
ayudas ilegales.
• SEQUTA.- La Administra-
ción puso en marcha por fin las
medidas de apoyo contra la se-
quía. Más bajas de lo esperado y
de lo necesario para las zonas
afectadas. Para la ganadería,
ayuda de tres pesetas kilo para

alimentarios que han supuesto
un toque de atención para el con-
junto de la sociedad sobre lo que
comemos y bebemos.

Junto a este problema, las
últimas semanas han sido igual-
mente escenario de otras cues-
tiones en materia de política
agraria entre las que se podrían
señalar las siguientes:
• LINO: Siguió la polémica por
el caso del lino, los cazaprimas y
las subvenciones supuestamen-
te ilegales pagadas por la Junta
de Comunidades de Castilla La
Mancha a agricultores que no
habrían cumplido las condicio-
nes exigidas por Bruselas. Con
el fin de la campaña electoral
también se frenó el fragor de las
acusaciones y todo se ha queda-
do en el marco de la comisión in-
vestigadora del lino en el Con-
greso donde parece van a apare-
cer muchos más nombres como
perceptores de ayudas al mar-
gen de los ya conocidos. Noso-
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el transporte de grano. Para ]os
agricultores, subvenciones tota-
les en torno a los 4.000 millones
de pesetas de los que 1.500 para
las superficies de cereal con se-
guro integral que no habían na-
cido y otros 1.650 millones para
los agricultores que hubieran
contratado seguros contra pe-
drisco en girasol y remolacha. A
estas líneas, se suman, entre
otras medidas, 27.000 millones
de pesetas en créditos a un míni-

mo inteY•és que podría ser de12%>.
• LECHE: Por fin parece que
el Ministerio de Agricultura pa-
rece decidido a poner orden en
el sector de la leche de vaca des-
de la producción a la industria y
la distribución para acabar con.
las serias irregularidades que
se están produciendo con ries-
gos para la salud al margen de
lo que suponen de fraude econó-
mico. No es un tema fácil. En
este momento, mientras no se
cubra la cuota baja asignada
por Bruselas, sobra leche en el
sector y bajaron los precios. Na-
die lo entiende.
• MAPA.- El Ministerio de Agri-
cultura celebró una primera
ronda de conversaciones con to-
das las organizaciones agrarias
de carácter general, sectoriales
y otros colectivos industriales
agroalimentarios. Tras este
primer contacto, el ministro ha
puesto sobre la mesa sus pocos
objetivos hasta final de legisla-
tura en un clima de diálogo y ne-
gociaciones. Nuevos aires.
• CEREALES: Viene a la baja
sobre las previsiones iniciales.
Se habla ya de solamente 14 mi-
]lones de toneladas. Y, eso sí, en
el Fuero se consolida finalmente
la previsión optimista de junio.
• EGIPTO: El sector hortofru-
tícola protestó por el futuro
acuerdo de la UE con Egipto por
el que se hacen nuevas concesio-
nes en materia de importacio-
nes, sobre todo en patata, arroz,
flor y cítricos. No es una protes-
ta solamente por este acuerdo.
Se denuncia la política comuni-
taria de utilizar siempre a] sec-
tor hortofrutícola como moneda
de cambio ante terceros países
para abrir mercados a productos
industriales.
• FRIN'I': Aresbanlt se ha con-
vertido en la segunda entidad fi-
nanciera que se ha tratado de
cobrar en activos parte de la
deuda que tenía Frint España
(Frahuil). La entidad financiera
se ha hecho con el 53°/r de Af,n-i-
bética, sociedad que era conside-
rada por sus dueños, ]os judíos
de Frahuil, como ]a perla de la
corona. Argentaria se hizo en su
día con las firmas Sairo en Italia
y Oil Maroc, a cuenta de prést<z-
mos impagados por 4.000 millo-
nes de pesetas.
• ACEITE.- Bruselas ha co-
menzado a ajustar las cifi•as de
Italia y Grecia sobre produccio-
nes, consumo y, sobre todo de
stocks. Había datos que clama-
ban al cielo. Esperemos que siga
el ajuste.

I
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Trabajadores de a pie del Ministerio de Agricultura,
a falta de la defensa de sus intereses por parte de los
sindicatos mayoritarios en el departamento, denuncia-
ron en las últimas semanas el proceso de privatización
encubierta que se está produciendo en Atocha trasla-
dando a personal a otros Ministerios o a otras depen-
dencias, mientras esos mismos puestos son ocupados
por personas de la empresa pública Tragsa haciendo
los mismos cometidos o similares.

Más de un centenar de trabajadores, entre personal
laboral y funcionarios fueron trasladados por el siste-
ma de "a dedo" por los responsables laborales del Mi-
nisterio en medio de una situación de impotencia y la
imposibilidad de ser defendidos por sus representantes
sindicales. Los trabajadores afectados y, otros que se
temían fueran los próximos, consideraban se trataba
de una actuación totalmente ilegal por parte de los res-
ponsables de la Administración en cuanto se trataba de
un asunto que debería haber sido negociado y pactado
con los sindicatos mayoritarios. Pero, cuál no fue su
sorpresa cuando los responsables de la Administración
justificaron que los traslados "a dedo", se habían hecho
previa información a los sindicatos y con su consenti-
miento.

Ante el clamor de los trabajadores, la sección sindi-
cal de CCOO emitió un cartel informativo por el que se
denunciaba la actuación oficial y se acusaba a la Admi-
nistración de privatizar el Ministerio en beneficio de
Tragsa. El referido "cartel-denuncia" fue bien recibido
por el colectivo de trabajadores afectados. Pero, cual no
sería la sorpresa cuando la publicación de esa denuncia
en un medio de comunicación (El País), algo que en si-
tuación normal habría recogido con satisfacción un sin-
dicato, fue recibido por los responsables de CCOO del
Ministerio con malestar y cabreo. Dicen que la publica-
ción de ese comunicado en la prensa no gustó al subse-
cretario del departamento. No se sabe sin embargo
muy bien si el interés de CCOO con su comunicado era
simplemente sumarse a un malestar de cara a la gale-
ría, pero no ir contra la cuestión de fondo el subsecre-
tario. Dicen de los representantes sindicales que no se
sabe si están cojos porque van siempre de rodillas...

En las últimas fechas, la bandera contra esta políti-
ca de desmantelamiento del Ministerio la ha tomado la
CGT. Nunca es tarde, aunque se llega con retraso...

r-------------------------------------------^

; PLAN OS ;^
^ Tras los momentos vividos con Loyola de Palacio al
^ frente del Ministerio de Agricultura, da la impresión
^ como si el departamento se hubiera quedado en estos
^ momentos un poco plano. Frente a la actividad de la mi-
^ nistra, el Ministerio habría entrado en un momento de
; cierto sosiego, no hay ruedas de prensa cada dos horas,
; no se aprovecha cualquier visita para convocar a todo el
^ mundo, no se repiten hora tras hora las mismas pala-
^ bras. Quizás sea bueno este nuevo período, pero siem-
^ pre que se retome el pulso para seguir un ritmo a ter-
^ minar las cuestiones pendientes más urgentes. Y, pare-
; ce se va a ello ya. Todo parece indicar que no habrá ba-
; tallas con nadie, ni siquiera con la Junta de Andalu-
; cía...
I
L___________________________________________J

0

PV B ^..^ CAS
Nos da la impresión de que podrían producirse al-

gunos cambios en las empresas públicas que dependen
de alguna medida del Ministerio de Agricultura en
aceite, obras, tabaco, mercados, etc... No hay nada que
ocultar que se presente como algo urgente, pero parece
que se quieren dar nuevos aires a algunos de estos al-
tos cargos. Y, o mucho nos equivocamos, o hay cambios
a la vista para Tragsa, quizá la única empresa o activi-
dad de la que sabe algo más el ministro ingeniero de ca-
minos...

r-------------------------------------------^
i i

; E N E SA ;
^

; Un tanto para Enesa con la celebración de su semina- ;
; rio internacional sobre los "Sistemas de Protección de ;
; los riesgos de la Agricultura del siglo XXI". Masiva ;
; asistencia y, sobre todo, un éxito en cuanto a transmi- ;
^ tir la filosofía del seguro agrario como una parte más ^
^ de la Política Agrícola Común. Lo que hace unos años ^
^ era como un peligro, que Bruselas se cargase las ayu- ^
^ das para el seguro agrario, hoy es una política que bien ^
^ podría asumir Bruselas como un instrumento de apoyo ^
^ al sector agrario en un momento cuando además la i
^ OMC quiere reducir otro tipo de apoyos. La experiencia i
i española del seguro agrario es ya un ejemplo... aunque i
i se debe seguir mejorando y ampliando a nuevas cober- ;
; turas. Un trabajo excelente el hecho en los últimos ;
; quince años, pero, a la postre, un trabajo inacabado. ;
^ ^
L___________________________________________J



Por el uso de dioxina en los piensos

con
n

icto e D\\

os

^ ue vi no ^
Durante las últimas sema-

nas, el conflicto de los "pollos lo-
cos" procedentes de Bélgica y,
en líneas generales, el uso de
piensos con dioxina para la ali-
mentación animal, ha sido la
noticia básica no solamente en
el mundo del sector agrario y el
sector agroalimentario, sino en
el conjunto de la sociedad. El
hallazgo en Bélgica de piensos
con dioxina para la alimenta-
ción en una serie de granjas
hizo que saltara la alarma en
toda la Unión Europea y que
cundiera el pánico por el uso de
ese componente cancerígeno.
En el caso de España, la situa-
ción ha provocado también una
ola de preocupación ante la con-
firmación de que no existen los
suficientes mecanismos de con-
trol y coordinación para actuar
ante una crisis de esta enverga-
dura. Igualmente se ha abierto
una polémica sobre la política
para la fabricación de piensos
ante algunas voces partidarias
de limitar o, cuando menos,
controlar al máximo, el uso de
harinas de carne o grasas ani-
males en la composición de los
mismos.

La señal de alerta sobre el
problema de los piensos en Bél-
gica se descubrió ante la exis-
tencia de algunas partidas con
dioxina, un producto altamente
cancerígeno que se había desti-
nado para la alimentación ani-
mal. Las autoridades belgas
procedieron a retirar todas las
partidas de pienso del mercado
que se habían elaborado en la
fábrica Verkest. Sin embargo,
el proceso más complejo fize de-
terminar qué número de gran-
jas habían utilizado ese pienso
y, en una segunda fase, saber
dónde se habían enviado los
productos ganaderos obtenidos.

Inicialmente, las autoridades
belgas, claramente desbor-
dadas, hablaban de poco más
de 500 granjas de pollos sobre
las más de 1.000 instalaciones
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e
de este tipo que hay en el país.
Sin embargo, los problemas se
desbordaron cuando en los días
siguientes se hablaba no sola-
mente de más granjas de pollos
afectadas por ese pienso, sino
también de otras explotaciones
dedicadas a la avicultura de
puesta, al porcino y hasta al va-
cuno. En un clima generalizado
de incertidumbre y pánico, las
autoridades belgas actuaron
con retraso, faltas de reflejos
mientras en el resto de la Unión
Europea prácticamente cada
país hizo lo que le pareció más
oportuno. Bruselas no dio ins-
trucciones concretas sobre cie-
rres de fronteras y se limitó a
señalar la necesidad de estable-
cer rigurosos controles sobre los

país tanto de porcino, vacuno 0
la avicultura.

La crisis de los pollos locos,
pero que en realidad ha sido un
problema muy superior, ha ser-
vido para poner de manifiesto
en España los problemas que
exísten a la hora de tener un ii-
guroso control sobre el conjunto
de los productos agroalimenta-
rios. No hay información sufi-
ciente. Aunque teóricamente se
debe saber todo lo que entra
desde otros países comunita-
rios y hay un sistema para ello,
en la práctica, como se puso de
manifiesto en esta crisis, día
tras día se fueron detectando
nuevas partidas en cualquier
punto de España. De esta ma-
nera se pondría en evidencia

• Las autoridades belgas actuaron con retra-
so y en medio de un clima de confusión

• En España la avicultura se vio seriamente
afectada por la caída de la demanda y los
precios y se puso de manifiesto también un
problema de coordinación para controlar
las importaciones

productos ganaderos y sus deri-
vados que pudieran haber esta-
do en contacto con esos piensos.
Semanas después de que se de-
satara el problema, Bruselas
inició una investigación para
ver si se habían producido fa-
llos en las acciones acometidas
por las autoridades belgas.

En España, las autoridades
sanitarias decidieron desde un
primer momento cerrar las
fronteras a las importaciones
de materias primas o productos
derivados de la ganadería obte-
nidos en Bélgica. Una segunda
actuación fue la inmovilización
de todos los productos agroali-
mentarios donde se hubiera
utilizado algún producto de ese

que algo está fallando en los
procesos de transferencias de
competencias en este campo a
las comunidades autónomas y
que, cuando menos, no han fun-
cionado los sistemas de coordi-
nación. Cabe recordar que las
competencias se hallan en ma-
nos de las comunidades autcíno-
mas.

La crisis de los piensos en
Bélgica que afectó fundamen-
talmente a la avicultura de car-
ne, se ha traducido en España
en una fuerte caída de los pre-
cios y, sobre todo, del consumo
de este tipo de carne. Aunque
por activa y por pasiva se indicó
que las importaciones de Bélgi-
ca eran casi inexistentes en

^^I Í . ^^ l\ :.
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este tipo de productos, la reali-
dad es que cundió el pánico y
que la demanda cayó en las dos
primeras semanas una mc;dia
entre e] 30'%^ y el 40^%^,1o que su-
pone un grave problema de c:x-
cedentes en origen. Los produc-
tores de pollos han denunciado
la falta de al,^ilidad de la Admi-
nistración de Agricultura para
hacer frente a este problema
que probablemente se había su-
perado con una rápida campa-
ña de imagen, algo en lo que a
lo mejor se había metido de lle-
no automáticamente Loyola de
Palacio. Para solventar el pro-
blema de. los excedentes y los
bajos precios, Agricultura fi-
nanció el almacenamiento de
unos ocho millones de pollos a
través de Mercasa con el fin de
retirar animales del mercado y
aliviar los excedentes. Los ga-
naderos, a la vista de que no
funcionó como se esperaba el al-
macenamiento para recuperar
el sector y, sobre todo que no se
recuperaba el consumo como se
esperaba, optaron por reducir
entradas de crías en las granjas
para aliviar al menos una crisis
en la que llevan perdidos miles
de millones de pesetas.

La crisis de los pollos en Bél-
gica, por el contrario, contribu-
yó a levantar los precios de los
cerdos que por fin veían la ta-
blilla de las 178 pesetas tras
casi un año de crisis.

Finalmente, los problemas
de Bélgica han puesto sobre el
tapete un nuevo debatc sobre
los tipos de piensos que se de-
ben utilizar para la alimenta-
ción animal con una corriente
en aumento en contra del uso y
el abuso de las harinas o grasas
de procedencia animal. Los con-
sumidores recuerdan que fue-
ron harinas las que estuvieron
en el inicio de las vacas locas y
que ha sido una grasa, proba-
blemente industrial, la que ha
estado en el problema de la dio-
xina en Béll,rica.



Las subvenciones totales suponen unos 40.000 millones de pesetas

EI Gobierno aprob► ayudas
contra la sequía

El Ministerio de Agricultura
puso en marcha un paquete de
medidas con el fin de paliar los
daños ocasionados por la sequía
en los últimos meses y que se
concretan en las comunidades
autónomas de Andalucía, Ex-
tremadura, Castilla La Man-
cha, Mw•cia y Valencia. En to-
tal, se puede hablar de unas
ayudas a fondo perdido de unos
4.000 millones de pesetas tanto
para agr-icultores y ganadería a
los que se suman otros 27.000
millones de pesetas que pueden
resultar a los beneficíarios a un
tipo de interés cero si ponen una
pequeña subvención las comu-
nidades autónomas afectadas
por este problema.

En medios agrarios estas
ayudas se han considerado como
insuficientes frente a unos da-
ños que se han estimado en el
sector entre los 250.000 y los
300.000 millones de pesetas.

Dada la w•gencia de la situa-
ción, junto al Real decreto publi-
cado sobre medidas de apoyo a
las zonas afectadas por la se-
quía, el Ministerio de A^-iciiltu-
ra publicó con anterioridad una
orden destinada específicamen-
te a las explotaciones ganaderas
para el aprovisionamiento de
piensos baratos. Como se sabe,
la Administi ación no logró, pa-
rece que ni siquiera lo intentó,
que se pudiera entregar a los ga-
naderos cereal pienso de inter-
vención. El cereal pienso para el
que el Ministerío de Agricultura
ha dispuesto ayudas es el que se
halla en manos de los agriculto-
res y sus organizaciones asocia-
tivas.

La medida de apoyo adopta-
da por la Administración para
los ganaderos contempla poner
a dísposición del sector un total
de 225 millones de pesetas que
paga el Ministerio de Agricultu-
ra. Estos fondos se entregarían
a los ganaderos de las comuni-
dades autónomas afectadas por
la sequía y la falta de pastos con
el fin de subvencionar los gastos
del transporte de los cereales
pienso desde las zonas de pro-

• Para la ganadería hay 27.000 millo-
nes de pesetas en créditos a interés cero
si aportan una pequeña subvención las
comunidades autónomas

ducción donde quedaba materia
prima como el Duero y el Ebro.
Se considera que el costo del
transporte por kilo sería de
unas tres pesetas. Se esperaba
que las comunidades autóno-
mas con problemas en la gana-
dería extensivo pusieran sobre
la mesa otros 225 millones de
pesetas. Con esos 450 millones
de pesetas los ganaderos podrí-
an optar al transporte de una
zona a otras de unas 150.000 to-
neladas de cereal pienso, aun-
que las previsiones apuntaban
solamente a la posibilidad de
que se adquirieran por este sis-
tema unas 30.000 toneladas.

DECRETO SEQUÍA

Por otra parte el gobierno
aprobó un Real Decreto con me-
didas de carácter urgente para
paliar los daños provocados por
la sequía tanto en agricultura
como en ganadería. Se conside-
ran zonas afectadas por este
problema, aquellas donde las
pérdidas medias en los cultivos
o en los aprovechamientos ga-
naderos hayan sido superiores

a150%.
Para la agricultura, las me-

didas más importantes de ayu-
da, tal como había advertido el
Ministerio de Agricultura, se
han canalizado por la vía del se-
guro agrario. Las subvenciones
se concederán a las produccio-
nes afectadas pero cuyos titula-
res se hayan acogido a las cober-
turas actualmente vigentes
para esos cultivos. En conse-
cuencia, no tendrán apoyo las
superf`icies afectadas pero que
no tengan suscrita la póliza co-
rrespondiente posible.

En esta linea, según los da-
tos manejados por la Adminis-
tración, se considera que hay
unas 49.000 hectáreas de cerea-
les de invierno en las zonas afec-
tadas por la sequía donde no se
ha producido el nacimiento de la
planta. Con el seguro actual en
la mano, no tienen derecho a
subvencíón las parcelas donde
no haya existido la nascencia
del cultivo. Según los cálculos de
la Administración, con una co-
bertura de165% sobre unos ren-
dimientos asegurados de 3.000
kilos por hectárea, las ayudas a

estos agricultores ascenderán a
un total de 1.500 millones de pe-
setas.

El Ministerio de Agricultura
también abrió la mano para
atender el problema provocado
por la sequía en las produccio-
nes de remolacha y en el girasol,
fiuidamentalmente en Andalu-
cía. En el caso de la remolacha,
se considera que se ha produci-
do un fuerte descenso en los ren-
dimientos en unas 15.000 hectá-
reas de secanos en la provincia
de Cádiz casi en su totalidad.
Tendrán derecho a las ayudas
las superficies de remolacha que
hubieran contratado el seguro
contra el pedrisco, que es el úni-
co posible para este cultivo. Las
indemnizaciones para esta pro-
ducción ascenderían a 800 mi-
llones de pesetas. En el girasol,
actualmente hay un seguro con-
tra pedrisco, además del de
inundaciones. Los datos mane-
jados por la Administración con-
templan una superficie de gira-
sol no nacido de 10.000 hectáre-
as para las que se articularán
unas ayudas por 200 millones
de pesetas. Igualmente hay
otras 38.000 hectáreas con una
reducción de rendimiento para
las que se arbitrarán subvencio-
nes por 650 millones de pesetas.
En total, por la vía de los segu-
ros agrarios se van a conceder
3.150 millones de pesetas a cul-
tivos que no tenían cobertura
contra la sequía. Objetivo de la
Administración es avanzar en
los próximos años para que este
riesgo se halle contemplado en
otras producciones además de
los cereales.

Junto a las subvenciones di-
rectas a los agricultores, para
los ganaderos se ha puesto en
marcha una linea de 27.000 mi-
llones de pesetas de créditos a
bajo interés y que en la práctica
van a resultar a interés cero
para el sector. Estos créditos
van destinados a las explotacio-
nes de bovino, ovino, caprino,
equino, porcino, así como para
los apicultores que han tenido
exceso de gastos en la alimenta-
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ción de sus cabañas. La cuantía
máxima de un crédito por agri-
cultor individual es de cuatro
millones de pesetas y de 20 mi-
Ilones si se trata de una persona
jurídica o comunidad de bienes.
Estos créditos tienen un plazo
de cinco años y uno de carencia
incluido, para amortizar el prin-
cipal a un tipo de interés del eu-
ribor a tres meses con un mar-
gen de intermediación de un
punto para las entidades finan-
cieras. El Ministerio de Agricul-
tura se hace cargo de la mitad
de los intereses y la otra mitad
correría a cargo de los ganade-
ros beneficiarios, salvo que la co-
munidad autónoma donde se
halle ubicada la explotación
asuma el pago de esa parte. Pa-
rece que ese porcentaje de los in-
tereses lo van a asumir todas las
comunidades autónomas con
problemas de sequía. El riesgo
de los préstamos será a cargo de
las entidades financieras me-
diadoras y tanto las comunida-
des autónomas como el Ministe-
rio de Agricultura deberán sus-
cribir los oportunos contratos de
colaboración con el Instituto de
Crédito Oficial (ICO).

Con el fin de apoyar tam-
bién a las explotaciones ganade-
ra se han destinado otros 400
millones de pesetas para cons-
truir puntos de suministro de
agua en los municipios afecta-
dos y otros 100 millones de pese-
tas con el fin de facilitar el trans-
porte a las explotaciones afecta-
das.

Como medidas horizontales,
se da la posibilidad de aplazar
durante dos años el pago de las
cuotas a la Seguridad Social co-
rrespondientes a los meses de
julio a diciembre de este año
para los trabajadores por cuen-
ta propia del Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social
así como para el pago de las jor-
nadas reales. El gobierno se ha
comprometido a rebajar el mó-
dulo a efectos del IR.PF para las
producciones afectadas hasta
unos porcentajes que podrían
llegar al cero por ciento como su-
cedió en otras ocasiones. Pero,
se trata de una decisión que de-
berá adoptar el gobierno en los
próximos meses.

En conjunto, las medidas se
han considerado insuficientes
por todo el sector. La Adminis-
tración realiza igualmente ges-
tiones para que Bruselas ade-
lante el pago de algunas ayudas
al campo para paliar así en par-
te la falta de ingresos.
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AGRICULTURA
quiere poner orden en la LECHE

El Ministerio de Agricultu-
ra, tras mucho tiempo de hacer
la vista gorda o mirar hacia otra
parte, ha decidido finalmente
poner orden en el sector de la le-
che de vaca. Y, para ello, en lu-
gar de la vía de los decretos, que
no han servido para nada en los
últimos años, trata de utilizar el
camino de los pactos, tanto con
ganaderos como industriales y,
más allá, con la propia distribu-
ción. El objetivo es lograr que no
haya confusión en la leche que
se vende en origen, que se elabo-
re un producto de calidad en la
industria y que la distribución
no presione para tener leche ba-
rata a cualquier precio.

La leche de vaca ha sido du-
rante los últimos años uno de
los sectores más conflictivos de
la agricultura española ante la
existencia de un claro desajuste

denadas y menos transparen-
tes desde la producción al con-
sumidor. Tal es la situación de
falta de transparencia, que el
Ministerio de Agricultura pare-
ce decidido a tomar cartas en el
asunto haciendo un llamamien-
to a las partes afectadas para
ordenar 1a leche. En esta línea,
los responsables de Agricultura
se han entrevistado con repre-
sentantes de las organizaciones
agrarias y las cooperativas para
conocer su posición al respecto.
Con el mismo fin, habrá tam-
bién reunión con los industria-
les de la leche. El objetivo de es-
tas conversaciones es lograr
que la leche sea un sector trans-
parente donde se cumplan los
compromisos sobre cuotas, que
no se venda leche negra, que no
se venda leche con restos de an-
tibióticos, que no se comerciali-

que han insistido en su decisión
de apoyar un mercado de la le-
che transparente donde no haya
fraude económico y los precios
tengan unos niveles aceptables
en fitnción de los costf:s de pro-
ducción reales para fabricar un
litro de leche.

Los problemas en el mundo
de la leche de vaca se arrasta•an
desde el mismo ingreso de F,s-
paña en la Unión Ew-opea con
solamente 4.650.000 toneladas
de cuota para venta a las indus-
trias y 75.000 toneladas para
venta directa. Desde el mismo
momento de la adhesión de Es-
paña a la UE se desarrollaron
conversaciones para aumentar
esa cantidad sin resultado posi-
tivo. La primera reacción del
entonces ministro de Agrictiltu-
ra, Carlos Romero, fue no apli-
car las cuotas. Ello fúe bucno

1
i

entre las cuotas de producción
asignadas por la Unión Euro-
pea en 1986 y las posibilidades
y las producciones reales. Con-
secuencia de estos desajustes
entre producción y la no aplica-
ción de unas cuotas insuficien-
tes, en 1994 Bruselas impuso a
España una multa superior a
los 200.000 millones de pesetas.
En 1993, con Pedro Solbes al
frente del Ministerio de Agri-
cultura, España optó finalmen-
te por aplicar el sistema de cuo-
tas, pero ello no supuso clarifi-
car el sector.

Hoy, la producción de leche
de vaca sigue siendo una de las
actividades agrarias más desor-

ce leche llamada comprimida y
que, en definitiva, tampoco se
venda leche al consumidor a los
bajos precios que se practican
en la actualidad haciendo du-
dar en muchos casos si lo que se
comercializa por debajo de las
70 pesetas puede ser leche de
calidad adquirida al ganadero 0
un subproducto. Inicialmente
tanto organizaciones agrarias
como cooperativas, han señala-
do al Ministerio su decisión de
colaborar para conseguir un
sector productor transparente y
totalmente dentro de la legali-
dad en la venta de materia pri-
ma. La respuesta de la indus-
tria parece más compleja aun-

• La
Administración
ha planteado a
industriales y
ganaderos la
necesidad de
acabar con
todas las
irregularidades
que hay en el
sector

para los ganaderos que pudic-
ron producir sin techo en los
años siguientes. Pero, Bruselas
tomó nota y en 1994, cuando
España ya había iniciado unos
meses antes la aplicac^ón dc las
cuotas, impuso mla mtilta sup^
rior a los 200.000 rnillones dc:
pesetas.

España ha funcionando
siempre en el sector de la lechc
de vaca con una cuota escasa,
por debajo de sus posibilidades
de producción y muy lejos de su
consumo interior. hsta situa-
ción de grave desajuste dio lu-
gar a que Bruselas aumentara
progresivamente la cuota dc
producción de leche para Espa-
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ña hasta lograr los actuales
5,56 millones de toneladas para
venta directa. Sin embargo, hoy
se sigue tratando de una cuota
totalmente insuficiente para la
producción real de leche de
vaca en España, aunque las ci-
fras oficiales en las últimas
campañas se hallen ajustadas a
la cuota y apenas se incurran
en penalizaciones.

Consecuencia de esta im-
portante oferta en el sector de
la leche en España, muy por en-
cima de la cuota asignada, en el
sector productor se han busca-
do en los últimos años diferen-
tes sistemas para dar salida a
sus excedentes a precios a la
baja antes que someterse a las
penalizaciones de Bruselas. En
esta linea, junto a la llamada le-
che legal o leche dentro de cuo-
ta, ha funcionado la llamada le-
che negra que los ganaderos en-
tregan a las industrias sin que
figure en ningún registro. Esta
leche se suele pagar unas ocho
pesetas por debajo de la leche
dentro de cuota. Junto a la le-

• Sorpresa ante
el hundimiento

de los precios en
origen en mayo
y junio cuando
oficialmente no
hay excedentes

che negra, funciona también la
leche conocida como comprimi-
da entre los ganaderos, parece
que ya actualmente en recesión
y que consistía en vender extra-
oficialmente más litros de los
que figuren en factura con el fin
de dar salida a los excedentes.
En ambos casos, los precios son
mucho más bajos. Pero, junto a
este panorama de exceso de
oferta, funciona también en el
mercado la venta de leche de
mala calidad, probablemente
con restos de antibióticos, que
se coloca en el mercado al con-
sumidor a precios a la baja.

^•as la última reforma de la
Política Agrícola Común, Bru-

selas se comprometió a aumen-
tar la cuota de leche para Espa-
ña en 550.000 toneladas. El Mi-
nisterio de Agricultura preten-
de iniciar cuanto antes estas
negociaciones para asignar esa
cuota junto a otras aproxima-
damente 95.000 toneladas que
habría en la reserva nacional.
Ante esta coyuntura, la Admi-
nistración quiere aprovechar la
ocasión para tratar de poner or-
den en este producto desde el
origen hasta el destino.

En origen, los ganaderos se-
ñalan que, en los últimos tiem-
pos han hecho un importante
esfuerzo de ajuste, lo que ha su-
puesto bajar de unas 250.000
explotaciones en 1986 a unas
74.000 explotaciones que fun-
cionan solamente en la actuali-
dad. Aún perdura, pero se ha
borrado en parte muy impor-
tante, la imagen de un sector de
la leche de vaca netamente mi-
nifundista. Hoy se produce una
materia prima cada día de ma-
yor calidad, hay mayores con-
troles, aunque no se oculta que
una parte de esa producción no
llega a cumplir las exigencias
mínimas requeridas por Bruse-
las para el producto. En teoría
esa materia prima no se debe-
ría recoger pero se hace. El Mi-
nisterio de Agricultura ha pro-
puesto a las organizaciones
agrarias y a las cooperativas
acabar con todo ese mundo de

leches que hay en el sector para
que haya solamente una, la le-
gal, a unos precios razonables y
cumpliendo los niveles de cali-
dad. Los ganaderos representa-
dos por las organizaciones agra-
rias se han comprometido a tra-
bajar para eliminar la compleja
situación actual y ofrecer sola-
mente leche en los baremos de
calidad.

Esta misma oferta a la cola-
boración se ha hecho desde c^a
Ministerio de Agricultura a los

industriales. En este caso, el
problema no es sólo comprar
diferentes tipos de leche a pre-
cio distinto. Sobre la industria
pesa, cada día con más fuerza,
la sospecha de si en el brik que
se comercializa se esté ven-
diendo en muchos casos real-
mente leche u otro producto so-
lamente parecido a la leche por
el color. La Administración y
muchas de las propias indus-
trias, no aciertan a explicarse
cómo es posible comercializar
leches por debajo de las 70 y
hasta las 65 pesetas, cuando el
precio de la materia prima en
origen ha estado a más de 50
pesetas. Sobre muchas indus-
trias especializadas en ventas
de leches baratas, lo que se co-
noce como segundas marcas o
marcas de la distribución, pesa
la sospecha de que en esos
briks solamente se estén me-
tiendo subproductos de la leche

o lae leches de baja calidad que
no cumplen con las condiciones
técnico sanitarias y que el in-
dustrial puede pagar a cual-
quier precio o dejar de recoger.
Desde la Administración y al-
gunas industrias se insta a quc^
las comunidades autónomas
tomen una actitud mucho m.ís
decidida respecto al problema
del fraude alimentario donde
las competencias se hallan to-
talmente transféridas.

En las últimas semanas, se
produjo una fuerte caída de los
precios de la leche pasando, en
cifras medias de entre 50/55 pe-
setas o entre 43/46 pesetas.
Esta fuerte caída de los precios
ha sido denunciada desde las
organizaciones agrarias. No se
explica nadie una fuerte caída
de los precios, cuando en teoría
no se ha superado la cuota de
producción asignada a España,
lo que supondría la no existen-
cia de excedentes. Fuent,es de
los ganaderos insisten que la
existencia de leche sobrante en
España en este momea^to es
consecuencia fundamental-
mente de la venta de muchas
leches fuera de cuotas a ba,jos
precios así como por una fuerto
corriente impor-tadora de leches
en polvo para su reconstitución
en España.

Al Ministcrio de Agr-icultu-
ra en este momento, le preocu-
pa el comportamient<^ a la b,ija
del mercado de la leche de. vaca
y esos excedentes reales quc no
se reflejasen en las estadísticas.
Pero, en realidad, la gran preo-
cupación es la posibilidad de
que la venta de leches baratas
muy por debajo de coste, no en-
cierren una bomba a pw^t.o de
estallar en las manos del Go-
bierno que, a la postre, ser-ía el
último responsable de un pre-
sunto fraude cn el país.

-------------------------------------------------
Los políticos lanzaron el

LINO contra el sector agrario
Las subvenciones que lle-

gan de Bruselas al sector agra-
rio español y muy concreta-
mente las percibidas por los
cultivadores del lino textil, han
sido motivo de polémica na-
cional en las últimas semanas
ante la posibilidad de que se
hayan cometido irregularida-
des o fraudes a la hora de perci-
bir las ayudas en este último

cultivo. El lino ha sido la pala-
bra de moda, aunque en reali-
dad, se habría puesto en la pi-
cota todo el sistema de ayudas
comunitarias al sector agrario
con los consiguientes graves
perjuicios que se pueden deri-
var en los próximos meses para
todos los agricultores y ganade-
ros si, como parece, Bruselas va

a mirar con lupa todo lo quc
pueda afectar a las ayudas en
España, no aplicando la mismo
filosofía para supuestos frau-
des ya históricos que hay en el
resto de los países comunita-
rios.

Las denuncias desde el go-
bierno regrional de Castilla La
Mancha por el "caso lino" acu-
sando de percibir altas sumas
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varios altos cargos de la Admi-
nistración popular, se han pro-
ducido curiosamente coinci-
diendo con las elecciones al
Parlamento Europeo, con las
municipales y en algunos casos
con las autonómicas y cuando
la exministra de Agricultura,
Loyola de Palacio se presenta
como cabeza de lista por el Par-
tido Popular ante la UE. Es
muy probable, conociendo a la
ministra se podría casi asegu-
rar, que Loyola de Palacio no
ha tenido nunca nada que ver
ni lo tiene con acciones ilegales
en materia de ayudas. Otra
cosa es que jLmto a ella colocase
a amigos y familiares al mar-
gen de su competencia. Sin em-
bargo, la realidad es también
que Loyola de Palacio, con su
carácter impulsivo, al,n•esivo en
otras ocasiones, ha dejado en el
camino muchos malos recuer-
dos, wla imagen de hurgar des-
de hace años en la actuación de
los socialistas y por lo que aho-
ra se ve, tienden a pasar factu-
ra.

EI cultivo del lino ha sido
noticia y motivo para el escán-
dalo por las supuestas irregula-
r-idades cometidas a la hora de
percibir las ayudas entre quie-
nes se hallan altos cargos de la
Administración, aunque en
principio solamente se ha de-
mostrado que han percibido
ayudas elevadas, no siendo po-
sible hablar en ningún caso de
inlbrmación confidencial o pri-
vilegiada. Pero, en este momen-
to, cuando Ilevamos años perci-
biendo las ayudas comunitarias
para la casi totalidad de los sec-
tores, lo sorprendente es que un
posible fraude en este tipo de
subvenciones, se utilice como el
1,*ran descubr-imiento, poniendo
en la picota a todo el sector
agn-ario frente a Bivselas.

Es muy probable, casi segu-
ro, que en el lino se hayan come-
tido ir-r•egulacidades y que se ha-
yan beneliciado más de las ayu-
das quienes han dispuesto de
las mayores superficies de culti-
vo. Lo sorprcndente es que se
sorprendan de esas posibles
irrcgularidades quienes las co-
nocían desde hace varios años y
que incluso han dado luz verde
al pago de ayudas para otras
muchas actuaciones dudosas.
Es también muy probable que
en muehos casos, se haya hecho
el cultivo sin ningún criterio
agronómico, como cuando una
persona sicmbra año tras año

toda una explotación de cientos
de hectáreas de lino. Pero, ante
situaciones como esa, cuando se
veía que la ayuda de 120.000 pe-
setas por hectárea era un ali-
ciente para sembrar y recibir so-
lamente la ayuda, la obligación
de las respectivas consejerías de
Agricultura habría sido fijar es-
trlctas condiciones de cultivo.

El debate que se ha monta-
do en las últimas semanas de
una forma artificial y bajo to-
dos los condicionantes políticos
en torno al lino ha venido a po-
ner a los agricultores en la pico-
ta acusados de irresponsables,

que han sido pioneros en las de-
nuncias sobre irregularidades
que ellas mismas deberían ha-
ber controlado.

No se puede decir que en el
caso de las ayudas comunita-
rias, unos 684.000 millones que
llegan directamente a los bolsi-
llos de los agricultores o gana-
deros nos hallemos ante frau-
des generalizados; que todo el
campo vive de engañar. Pero,
en honor a la verdad, haya que
señalar que el fraude se halla
moderadamente arraigado en
la política de ayudas en todos
los países de la UE, desde el

• Si hay irregularidades, la obligación de las co-
munidades autónomas es corregir los fraudes
penalizando a los responsables.

• Pero parece impresentable que los políticos de
una y otra parte hayan puesto como eje de su
campaña denunciar a Bruselas las subvencio-
nes que llegan al campo español, dando una
imagen general de los agricultores ante la so-
ciedad de pícaros o casi delincuentes.

pícaros, traficantes de ayudas.
Con estas acusaciones desde
posiciones más políticas que
preocupadas por el pago o no de
subvenciones, se ha comenzado
a instaurar una mala imagen
para todo el sector agrario es-
pañol ante el resto de la socie-
dad y también ante la Unión
Europea donde algunos países
del norte están deseosos de me-
ter mano cuanto antes a la polí-
tica de ayudas. Pero también
han venido a poner en la picota
a las propias Administraciones
autonómicas, aunque en algu-
nos casos los políticos se crean

norte a los países del sur y que
España, en algunos casos, no
ha hecho nada más copiar lo
que ya se estaba haciendo en
otros países. Lo curioso en este
momento y seguramente algo
que no acabarán por entender
los funcionarios comunitarios,
es que España, considerado en
los años precedentes como un
país más o menos riguroso en
sus cuentas y controles, haya
destapado en este momento
esta polémica nacional. Las po-
sibles irregularidades en el sec-
tor agrario español se hallan a
años luz de lo que está suce-

diendo en otros países y secto-
res como sucede con el olivar
italiano.

En las últimas semanas,
casi todo el mundo que se pre-
cie, comentaristas políticos, ex-
pertos en escándalos, la calle
en general, han hablado del
fraude del lino como el gran
descubrimiento para a conti-
nuación seguir hablando del
lraude global de las ayudas co-
munitarias y de los elevados
fondos que llegan a España
procedentes del Feoga-garan-
tía. Hemos asistido a un espec-
táculo de total falta de informa-
ción, de espectáculos de críticas
comunes, críticas manidas sin
ninguna base seria en la mayor
parte de los casos. No es preci-
samente una parte de esa pren-
sa que tanto se centra en las
irregularidades de los demás,
en sacar dinero fácil con críti-
cas espectaculares, la que se
halla más libre para lanzar
acusaciones contra nadie.

La cifra de ayudas pagada
por ese fondo al conjunto del
sector agroalimentario se sitúa
en unos 852.000 millones de
pesetas, si bien son unos
684.000 los millones que llegan
directamente a las cartillas de
agricultores y ganaderos, mien-
tras el resto van a manos de las
empresas que exportan o las in-
dustrias de transformación.
Cabe señalar que de esos apro=
ximadamente 684.000 millones
de pesetas que llegan anual-
mente al sector agrario español
como ayuda directa, todos tie-
nen una justificación coheren-
te. Una de las partidas más im-
portantes, por ejemplo lo que
llega a los productos herbáceos,
cereales y oleaginosas, se paga
simplemente porque en su día
se bajaron los precios mínimos
de compra; porque se han ido
eliminando los precios de inter-
vención y porque, frente a las
27 pesetas que se garantizaban
hace casi una década para una
kilo de cebada, en este momen-
to únicamente se pagan 19,80
pesetas. En consecuencia, no es
un dinero regalado, sino unos
fondos para compensar y mal
la bajada de cotizaciones sufri-
da por• el campo desde 1992.
Otra parte de las ayudas se
conceden para impulsar algu-
nas producciones que de otra
forma no se cultivarían, como
ser-ía el caso de las leguminosas
o el tabaco. Hay fondos que se
pagan a las empresas para que

T\^
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no importen a bajos precios
materia prima como es el algo-
dón pagando un precio alto a
los productores y otras ayudas
que se pagan como en el pláta-
no para compensar a los agri-
cultores por la bajada de los
precios consecuencia de una
importaciones a la baja.

A raíz de esta polémica
planteada en España sobre el
cobro legal de subvenciones en
el lino, se da la impresión de
que casi todo era ficticio, desde
el cultivo a la transformación.
Pero, la realidad es que eso no
es cierto y que, junto a posibles
cazaprimas, que los hay en to-
das partes, hay también miles
de profesionales que siembran
lino con criterios agronómicos
serios. No se puede considerar
ilegal o fraudulento que un
agricultor opte por cultivar lino
según las exigencias comunita-
rias, si con ello puede obtener
una ayuda mayor que con un
cereal en una parte de su explo-
tación. Probablemente, quie-
nes han azuzado esta polémica
sobre el lino, no han sido cons-
cientes de lo que ello puede sig-
nificar para las relaciones en-
tre España y la UE en el futu-
ro. A corto plazo se espera una
dura respuesta de Bruselas
para aumentar los controles, la
vigilancia sobre todo el sector,
desde la producción a las fir-
mas de transformación y, sobre
todo, la posibilidad de que se
apliquen al Reino de España
penalizaciones elevadas.

Es lamentable también que
se haya podido trasladar esa
imagen del campo español al
conjunto de la sociedad. El sec-
tor agrario español en general
merece un tratamiento diferen-
te y, sobre todo, no presentarlo
ante Bruselas como el primer
defraudador de la UE cuando,
además, es falso. Es igualmen-
te lamentable que las organiza-
ciones agrarias en su casi tota-
lidad hayan guardado una pos-
tura de silencio como si un cul-
tivador de lino ya fuera un agri-
cultor contaminando o sospe-
choso de fraude en lugar de ce-
rrar filas y defender la legali-
dad de las ayudas rechazando
las actuaciones irregulares que
no son mayoría. Los políticos
han hecho un flaco favor al
campo español y las organiza-
ciones agrarias no han remen-
dado como debieran ese aguje-
ro.
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La COSECHA viene para abajo

La producción de cereales
de invierno se halla en una si-
tuación a la baja consecuencia
de la sequía de los meses pre-
cedentes y la falta también de
lluvias a última hora lo que ha
impedido una cierta recupera-
ción en zonas más al centro.
Según los datos manejados por
la Administración y el propio
sector, a medida que han ido
entrando las máquinas para
hacer la recolección, se ha
puesto de manifiesto la exis-
tencia de unos resultados más
cortos de los esperados, lo que
puede arrojar al final sola-
mente una cosecha de unos 14
millones de toneladas.

Hace unas semanas, la
Asociación de Almacenistas de
Cereales manejaban una cifra
de 15,4 millones de toneladas
frente a los 17,1 millones de
toneladas de la campaña ante-
rior, lo que suponía un recorte
superior al 10%. En este mo-
mento, las previsiones son
más negativas y se espera que
solamente el Duero pueda sal-
var al final los datos de la cam-
paña.

En las provincias del sur,
los resultados en la cosecha de
trigo se han reducido en mu-
chos casos a solo una tercera
parte con una cifra de unos 4,6
millones de toneladas para
toda España. En el caso con-
creto del trigo duro se espera
que la producción sea sola-
mente de unas 806.000 tonela-
das a pesar del fuerte aumento
de las superficies que se han
situado en unas 800.000 hec-

menos un reflejo moderado po-
sitivo en el precio de los cerea-
les situando los mismos por
encima de los niveles de inter-
vención situados en números
redondos en las 20 pesetas.
Para la Administración, hay
una serie de 1'actores que dc-
ben influir en un comporta-
miento positivo de las cotiza-
ciones. Por el contrario, desde
los almacenistas se estima que
no son momentos de tensiones
alcistas en cuanto la escasez
de la producción en España se
cubrirá con importaciones des-
de otros países comimitarios y
muy concretamente, on ceba-

• Las previsiones del sector y la
Administración coinciden en re-
bajar la cifra de los cereales de in-
vierno a 14 millones de toneladas.

táreas frente a la cuota asig-
nada a España de 594.000 to-
neladas.

En el caso de la cebada, el
inicio de la recolección tam-
bién ha puesto de manifiesto
la existencia de problemas de
bajos rendimientos. Esta si-
tuación se ha repetido en pro-
vincias cerealistas tan impor-
tantes como Albacete y en me-
nor medida en otras zonas de
La Mancha así como en el
Ebro. Todo ello se va a tradu-
cir en una cosecha de cebada
de solamente unos 8,4 millo-
nes de toneladas frente a los
9,6 millones de toneladas que
señalaban los almacenistas de
cereales hace unas semanas.
En este momento hay coinci-
dencias entre las posiciones de
la Administración y el sector
para rebajar los datos sobre
cosechas y colocar la produc-
ción total de cereales de invier-
no en solamente 14 millones
de toneladas. Para la produc-
ción de avena la Administra-
ción da una previsión de 0,5
millones de toneladas y de 0,2
millones de toneladas para el
centeno.

Este comportamiento de la
producción se espera tenga al

da, desde el Reino Unido. En
los mismos medios se baraja la
existencia de contratos con ese
país para cebada en puer-to en
unas 21 pesetas, cifra que pue-
de condicionar los precios en
origen.

Por otra parte, e:n el marco
comunitario ha,y elevados ex-
cedentes de cereales muy por
encima de las necesidades del
sector y lo que sería una reser-
va aconsejable. La producción
esperada se sitíia en 198 millo-
nes de toneladas que se suman
a unos stocks de 46 millones
de toneladas. En el caso de Es-
paña, los excedentes en los úl-
timos meses superaban las
800.000 toneladas situación
ante la cual el organismo de
intervención tiene en marcha
operaciones para la vcnta de
parte de esos excedentes.

A falta solamente de que se
confirmen las producciones en
la mitad norte y concretamen-
te en el Duero, las provisiones
de campaña son de cosechas a
la baja que, a diferencia de lo
que sucedió hace un año suje-
tará precios y evitará entregas
a la intervención.



Patatas, flores, arroz y cítricos,
las producciones más afectadas

E I SECTOR
HORTOFRUTÍCOLA
rechaza el acuerdo
con EGIPTO

Varios cientos de agrictiltores
pertenecientes a la Coordina-
dora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos se
maniféstaron ante la sede del
Ministerio de Asuntos Exte-
riores para protestai• por los
té^rminos en que se quiere re-
novar el acuerdo con El,ripto vi-
gente desde 1977. Los agricul-
tores colocairon ante las puer-
tas de este Ministerio miles de
kilos de productos hortofl•utí-
colas y redamaron a la Admi-
nistración una posición más
firme a la hora de suscribir
este tipo de cornpromisos don-
de generalmente se utilizan
las fi°utas y las hortalizas como
moneda de cambio en benefi-
cio para la apertura de merca-
dos a productos industriales
de otros países comunitarios.

Para el conjunto del sector
hortofrutícola español, la
Unión Europea ha utilizado en
los últimos años casi exclusi-
vamente las producciones
agrarias de terceros países
para hacer concesiones a paí-
ses en vías de desarrollo en be-
neficio de otros sectores de la
industria. Los agricultores es-
pañoles denuncian además
que tanto las producciones ob-
jeto de ese mejor trato arance-
lario o con cupos libres de
aranceles afectan fundamen-
talmente a las producciones
que exporta España al resto de
la Unión Europea y en perío-
dos cuando coinciden con la sa-
lida de la mercancía española
hacia esos mercados.

En el caso concreto de

F.í,^ipto, actualmente existe un

acuerdo desde el año 1977
aunque el mismo fue modifica-
do en 1994 al hilo de los acuer-
dos suscritos en el seno del
GATT. Para España, las parti-
das más importantes del nue-
vo acuerdo se concretan en cí-
tricos, arroz, cebollas y funda-
mentalmente patatas, donde
se pasaría de un techo de
109.000 toneladas a 250.000
toneladas en un período coin-
cidente con la salida al merca-
do de la patata temprana es-
pañola.

Para los productores espa-
ñoles es preciso que Bruselas
marque mucho más claramen-
te las reglas del juego a la hora
de suscribir acuerdos con ter-
ceros países. No hay una opo-
sición frontal a que hagan con-
cesiones si ello contribuye a
mejorar las condiciones de
vida de esos agricultores. Pero,
se rechaza que esas mejoras
supongan solamente beneficio

para unos pocos mientras esas
agriculturas siguen sumidas
en la miseria. Además, se re-
clama a la UE que, cuando
haya acuerdos que perjudi-
quen a una serie de produccio-
nes, se establezcan medidas de
apoyo para las mismas con el
fin de evitar un proceso de des-
mantelamiento de la agricul-
tura comunitaria más avanza-
da y competitiva, que vive
prácticamente sin ayudas don-
de el sector ha realizado fuer-
tes inversiones.

Bruselas tiene en marcha
una disposición para desarro-
llar campañas de promoción
en terceros países de los pro-
ductos agroalimentarios co-
munitarios. Sin embargo, se
trata de una medida solamen-
te simbólica si partimos de que
el presupuesto es de 2.500 mi-
llones de pesetas anuales para
todos los sectores.

Los stocks no eran los que decían

;La UE ajusta las
! cifras del aceite en
; Italia y Grecia

La Comisión de la Unión
Europea ha procedido en los úl-
timos meses a un ajuste en los
datos sobre la producción, de-
manda y los stocks de los paí-
ses miembros. Esta decisión co-
munitaria ha sido bien recibida
en medios españoles, desde la
producción a la Administra-
ción, aunque se considera que
la depuración de los datos es
algo que se debe continuar en
el futuro para lograr que las
producciones oficiales respon-
dan a los datos reales.

Clarificar el mundo del acei-
te de oliva, desde la producción
al consumo era una de las vie-
jas y grandes demandas en e]
sector del aceite. En esa fecha,
esas medidas se habían aplaza-

do por difere.ntes razones. En
1998, con motivo de la aproba-
ción de la nueva OCM para el
aceite de oliva, la propia Comi-
sión reconocía no disponer de
datos lo suficientemente fiables
como para hacer una distribu-
ción de cuotas o cupos de pro-
ducción por países. A pesar de
ello, se hizo el reparto con el
consiguiente malestar de Espa-
ña y satisfacción en otros paí-
ses comunitarios y, muy con-
cretamente en Italia.

Con el fin de solventar estos
problemas, Bruselas ha elabo-
rado ya dos estudios sobre la
superficie de cultivo del aceite
de oliva en España así como
otro referido al número de oli-
vares plantados. Un tercer tra-
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bajo en marcha trata de cono-
cer los rendimientos reales de
la explotación en cada zona, es-
tudio que se realizará a través
de la Agencia para el aceite de
oliva.

Algunos de los principales
cambios llevados a cabo en esta
línea corresponden a los balan-
ces elaborados por el COI pero
a través de las cifras proporcio-
nadas por la Comisión. Toman-
do como referencia solamente
la campaña anterior, los stocks
de aceite de oliva en todos los
países miembros ascendían a
887.000 toneladas de las que
308.000 se hallaban en Espa-
ña, 309.000 en Italia y 249.000
toneladas en Grecia. Sin em-
bargo, frente a estos datos,

"Caso Frint"

unos meses más tarde la Comi-
sión rebaja las existencias de
aceite a solamente 545.000 to-
neladas de las que España se
mantiene con una ligera baja-
da en 286.000 toneladas. Por el
contrario, Italia pasa a dispo-
ner solamente de un remanen-
te al inicio de campaña el pasa-
do uno de noviembre a 156.000
toneladas mientras en el caso
de los gríegos, el ajuste ha su-
puesto pasar de un stock de
259.000 tonelada s solamente
85.000 toneladas.

Bruselas ha pasado a poner
orden en el sector del aceite de
oliva, ajuste que se espera sea
más intenso en los próximos
meses para evitar que se pro-
duzca un escándalo.

ARESBANK tomó
e l control del 53%
de AGR I BÉTICA

El Banco Árabe Español,
Aresbank, ha pasado a tomar
el control de la empresa acei-
tera Agribética al hacerse
con el 53% de las acciones de
la sociedad. E1 desembarco
de Aresbank en la empresa
sevillana se ha producido
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consecuencia de las deudas
contraídas en su día por
Frahuil-Frint España con la
entidad financiera y que para
todos los bancos y cajas en
España suponen un agujero
de unos 20.000 millones de
pesetas.

Agribética, como ya se ha
publicado en estas páginas,
era una de las primeras fir-
mas en el sector del aceite en
España tras un meteórico
crecimiento en los últimos
años. Agribética era como la
joya de la corona del grupo
Frahuil cuya filial en España
era Frint. La idea de los res-
ponsables de Frahuil con Jac-
ques Azrría a la cabeza, era
hacer de Agribética su buque
insignia. Sin embargo, cuan-
do todo parecía que se halla-
ba encarrilado, hace poco más
de un año, los responsables
de Frint optaron por despren-
derse la sociedad por un pre-
cio de 2.250 millones de pese-
tas. E1 32,50^1^^ se quedó en
manos de Ia financiera 3i
mientras el resto se quedaba
en manos de nuevos socios ac-
cionistas y de los gestores en-
tre quienes se hallaba un yer-
no de uno de los propietarios
de la firma matriz.

Los problemas en el grupo
Frahuil y la posterior suspen-
sión de pagos supuso dejar
colgados unos 20.000 millo-
nes de pesetas con bancos y
cajas. Ante esta situación, los
bancos suscribieron un con-
venio de acreedores para in-
tentar una salida negociada
al problema, sin embargo,
ello no ha sido posible. Cada
entidad financiera trató de
buscarse salidas por su cuen-
ta. En esta línea Ar•gentaria,
con 4.000 millones en crédi-
tos pendientes, se hizo con la

empresa aceitera Sairo en
Italia y Oil Maroc. En el caso
de Aresbank, los créditos
pendientes eran de 4.000 mi-
llones de pesetas. La entidad
financiera ha decidido apos-
tar por Agribética para recu-
perar sus créditos. Para ello,
hizo valer sus derechos en
cuanto 1.011 millones de pe-
setas concedidos a Frint, ha-
bían sido avalados por la fi-
lial Agribética. Tras una re-
ducción de capital, se ha pro-
ducido una ampliación de
otros 700 millones de pesetas
suscritos íntegramente por
Aresbank. Ello ha supuc^sto
pasar a controlar el 53"/r^ de
Agribética seguida del grupo
financiero 3i con el 16^%^ y el
resto para los accionistas y
gestores quc se quedan con el
31^%^ frente a su amplia ma-
yoría en el pasado con más
del 65^%.

E1 nuevo presidente de
Agribética es Luis Baño, pre-
sidente a su vez de Aresbank
y la vicepresidencia ha que-
dado para Javier Abad, hom-
bre que llegó a la empresa
aceitera procedente de Ba-
nesto. Aresbank se ha cobra-
do parte de sus créditos pen-
dientes con Frint en acciones
de Agribética. No es yue el
banco se haya convertido en
aceitero. Es solamentc una
vía para recuperar fondos
apoyando e1 funcionamiento
de una empresa en la que cre-
en.
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Ensayos realizados en Castilla y León

INTRODUCCIÓN

La agricultura de Castilla y León, den-
tro del marco de la Política Agraria Comu-
nitaria, se encuentra con el hecho inevita-
ble de tener que competir con la de otras
zonas europeas en las que las produccio-
nes son superiores a las nuestras. Para po-
der mantener la rentabilidad de las explo-
taciones al,̂ rícolas en esta región es nece-
sarlo modernizar las estr•ucturas agrarias
y realizar una profunda revisión de los fac-
tores que inciden directamente sobre los
costes de producción, entre los cuales se
encuentra inevitablemente el laboreo
como técnica de cultivo.

A este respecto, la necesidad de llevar a
la práctica nuevos sistemas de laboreo,
unida a la preocupación de la sociedad por
la conservación de los recursos naturales,
suelo y agua, y medio ambiente, hace cada
vez más necesaria la utilización de técni-
cas alternativas al laboreo tradicional.

En las regiones áridas y semiáridas, la
conservación del agua en el suelo es un fac-

^*1 Servicio de Investigación, Desarrollo y Tecno-
logía Agraria. Junta de Castilla y León

tor importante para el desarrollo y creci-
miento de los cultivos y en este sentido uno
de los mejores remedios para reducir las
pérdidas es evitar la transpiración de las
malas hierbas eliminándolas con herbici-
das y la evaporación directa del suelo
manteniendo la superficie cubierta con re-
siduos vegetales. los sistemas de laboreo
de conservación, que son los que permiten
mantener al menos el 30^I^ de superficie
cubierta por los residuos hasta la siembra
(Soil Science Society of America, 1987),
evitan el volteo de terreno con la labor de
arado de vertedera que elimina los restos
vegetales de la superficie y la quema de
rastrojos que deja desprotegido el suelo a
merced de los agentes atmosféricos, propi-
ciando un aumento de la erosión hídrica y
eólica con la consiguiente pérdida de suelo
y de nutrientes.

Además, son numerosas las referencias
bibliográficas que señalan que estos siste-
mas de laboreo mínimo y siembra directa
influyen positivamente sobre la estructu-
ra, disminuyen la compactación, aumen-
tan la cantidad de materia orgánica y la
fertilidad y mejoran en definitiva la cali-
dad del suelo (Soil and Water Conserva-
tion Society, 1995).

Por: A. de Benito*, A. Sombrero
y C. Escribano'^
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s G'onser^ación
del agua

El objetivo de este trabajo es reflejar la
situación actual del laboreo de conserva-
ción de Castilla y León y exponer resulta-
dos de investigación de la influencia de los
diferentes sistemas de laboreo y rotacio-
nes de cultivo sobre las características fisi-
coquímicas del suelo, en los experimentos
que se vienen realizando en el Servicio de
Investigación Agraria de la Junta de Cas-
tilla y León, para que puedan servir de re-
ferencia a aquellos que tengan interés y
sientan la inquietud de avanzar por este
nuevo y prometedor camino.

SITUACIÓN ACTUAL

En el territorio de Castilla y León, la su-
perficie de cultivo es de 3,73 millones de
hectáreas (40°h de la superficie total), de
ellas, 290 millones de hectáreas están ocu-
padas por cultivos herbáceos, 87°I en seca-
no y 13% en regadío.

La gran extensión territorial de la sub-
meseta Norte propicia una gran diversi-
dad de suelos de cultivo. Las texturas de la
mayor parte de los suelos de los cultivos
herbáceos de secano van desde arcillosa a
arenosa, presentándose todos los estados
intermedios. La profundidad y el tipo de
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• G'onserr^ación de la

materia orgánica

(30.000), Palencia ( 26,900), Valladolid
(12.000), Segovia ( 2.500), Salamanca
( L800), Soria ( 1.000) y en el resto de las
provincias (700).

En las provincias de León y Zamora se
ha introducido la siembra directa en la
campaña anterior. El sistema de mínimo
laboreo en esta región está muy extendido,
siendo dificil hacer una estimación de su
extensión.

En los últimos años se han creado tres
asociaciones de laboreo en esta región,
Asociación F3urgalesa de Laboreo de Con-
servación (ABULACI, Asociación Caste-
Ilano Leonesa de Laboreo de Conservación
(ACLLC) y recientemente Asociación Se-

goviana de Laboreo de Conservación
(ASELAC). Los cometidos de estas aso-
ciaciones se concretan en organizar activi-
dades culturales y sociales, conferencias y
cursos de formación para sus asociados.

pei^fil también son muy variables, en este
sentido son característicos los suelos poco
profundos, 20 a 50 cm, de los páramos ca-
lizos de la Cuenca Media del Duero con
perfil A B C. También, hay una gran va-
riedad de suelos aluviales de llanuras y te-
rrazas de los ríos con perfiles A C y pro-
íundidades que superan los 2 metros. La
mayor parte de los suelos de secano de cul-
tivo de cereal en esta región se clasifican
como Alfisoles, Entisoles e Inceptisoles.

Nuestra Comunidad fue pionera en ex-
periencias de laboreo de conservación du-
r•ante el período 1980-1985 (García Calle-
ja, A. y G. Sánchez-Diezma, J.M., 1985).
Las experiencias se llevaron a cabo en todo
tipo de suelos, desde arenosos hasta arci-
llosos, con gran diversidad de cultivos. Las
conclusiones extraídas de las estimacio-
nes efectuadas en estos ensayos fueron
que la siembra directa se podía realizar,
en general, en todo tipo de suelos con dife-
rentes cultivos y rotaciones, a condición de
hacer bien las labores, y que era conve-
niente continuar y profundizar en estos
ensayos para resolver los problemas surgi-
dos con esta técnica.

A pesar de estas expei-iencias, los a^,ni-
cultores de la zona no comenzaron a utili-
zar• estas técnicas hasta finales de los años
80 y en la actualidad, se estima que la
supex-ficie de siembra directa y de labo-

reo de conservación en esta región es de
unas 75.000 hectáreas en secano que se
distribuyen en las provincias de Burgos

P1<.AN'I'F.AMIENTO Y
DESARROLLO DE LOS
EXPERIlVIENTOS REALI7.ADOS

Los ensayos se iniciaron en el año 1993
en Viñalta (Palencial y I994 en Torrepa-
dierne (Burgosl. La orografía del terl•eno
donde se ubicaron los experimentos es dis-
tinta en cada localidad, pues mientras en
Viiialta la parcela está situada en la lade-
ra de un páramo calizo a 750 metros de al-
titud con diferencias claras entre bloques,
en Torrepadierne la parcela de ensayos es
prácticamente llana sin diferencias apa-
rentes entre bloques y situada sobre un
páramo calizo a 900 metros de altitud. En
las tablas 1 y 2 se reFlejan los dat<^s inicia-
les obtenidos en los suelos de Viñalta _y To-
rrepadierne respectivamente, donde se es-
tán realizando los experimentos. Estos ti-
pos de suelos son representativos de ex-
tensas áreas de cultivo de secano de esta
región, con pH básicos y cantidades altas
de potasio.

Los diseños experimentales fueron en
split-plot con tres repeticiones en Viñalta
y cuatro en Torrepadiei-^le. El factor prin-
cipal fiie el sistema de^ laboreo y el subfac-
tor las rotaciones de cultivo. Los sistemas
de laboreo fueron: laboreo tradicional, LT,
laboreo mínimo, LM y no labo^ro, NL, y
las rotaciones: cereaUcereal, barbecho/ ee-
real y le^,ruminosa/cereal.

Antes de comenzar las experiencias se
caracteriró el perfil del suelo, se tomaron

Tabla 1: Caracteristicas del suelo en ^ñalta

Horizonte Profundidad Textura Densidad pH % Materia P205 I(20
(cm) aparente orgánica (ppm) (ppm)

(gr/cm^

A 0-30 Franco- 1,35 8,3 1,3 86 226
arenosa

B 30-60 Franco- 1,55 8,2 0,7 49 147
arcillosa

C >60 Roca-madre

Tabla 2c Caracteristicas del suelo en Torrepadierne

Horizonte Profundidad Textura Densidad pH % Materia P205 1C20
(cm) aparente orgánica (ppm) (ppm)

(gr/cm^

A 0-30 Franco- 1,13 8,4 1,8 50 306
arenosa

B 30-60 Franco- 1,28 8,7 0,5 26 280
arcillosa

C >60 Roca-madre
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muestras de 0-30 cm y de 30-60 cm de pro-
fundidad y se determinaron los siguien-
tes parámetros: pH, contenido en materia
orgánica, fósfbro y potasio. Además, se es-
tudió la evolución de la humedad del sue-
lo desde siembra hasta cosecha en todas
las parcelas elementales del experimen-
to. La compactación del suelo en los dife-
rentes sistemas de laboreo se determinó
cada 5 cm de profundidad hasta 45 cm en
siembra, ahijamiento y después de cose-
cha.

PROPIEDADES
HIDRODINÁMICAS

La influencia de los sistemas de laboreo
sobre la conservación del agua en el perfil
del suelo fue muy variable dependiendo de
la climatología del año agrícola y en parti-
cular de la cantidad y ditribución de las
precipitaciones durante el ciclo del cultivo.

En la Figura 1 se presenta la precipi-
tación y la evolución de la humedad volu-
métrica del suelo en los 30 primeros cm de
profundidad en los tres sistemas durante
las campañas de los ensayos en las dos lo-
calidades. En Torrepadierne, en la campa-
ña 1995/96, sólo en el estado de espigado,
el contenido de humedad se diferenció sig-
nificativamente en los sistemas de labo-
reo, siendo mayor siempre en siembra di-
recta. En el año agrícola 1996/97, en esta-
do de encañado, la humedad del suelo fue
mayor en siembra directa que en los otros
sistemas, coincidiendo con un período
seco. En cosecha, se conservó mejor el
agua en el suelo en los sistemas de no la-
boreo y laboreo mínimo que en el tradicio-
nal. Las precipitaciones totales, desde
siembra a cosecha, en cada una de las
campañas de 1994/97, fueron de 274, 433 y
de 350 mm respectivamente, y aunque la
tendencia a conservar mejor el agua del
suelo en el sistema de no laboreo fue simi-
lar en todos los años, esta característica se
acentuó sobre todo en años secos.

En Viñalta, la evolución de la humedad
del suelo no presentó diferencias entre sis-
temas de laboreo debido a la heterogenei-
dad del suelo y a la orografía del terreno
que dificultaron la precisión de las medi-
das de humedad (Figura 2). La pluviome-
tría total en las campañas de ensayo
1993/1997 fue de 473, 342, 593 y 526 mm
respectivamente. En los dos últimos años,
período húmedo, se tuvo una apreciable
pérdida de suelo y unas notables escorren-
tía superficial en las parcelas de laboreo
tradicional con mayores pendientes, cau-
sadas por fuertes aguaceros.

PROPIEDADES MECEÚVICAS

En la Figura 3, se presentan los valores
medios de compactación, expresados en
megapascales, MPa, a diferentes profun-
didades de suelo, en ahijamiento y postco-
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Figura I: Evolución de la humedad uolumétrica y precipitaci.ón en tres srstenatz..^ de laboreo
(LT, laboreo tradicional; LM, laboreo mínimo y NL, no laboreo) durante lati canr.paftas
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Figura 2: Euolución de la humedad volumétrica y precipitación en. tres si.5tem.a..5 de laboreo
(LT, laboreo tradicional; LM, laboreo míni o y NL, no laboreo) dura.nte la,s canapar"ras
1994/97en Viñalta. Pc, Precipitación; PM, punto de marchitamiento.

secha, en los tres sistemas de laboreo y en
dos campañas de Torrepadierne.

En el estado de ahijamiento, los datos
medios de resistencia a la penetración pre-
sentaron diferencias altamente significa-
tivas entre los tres sistemas de laboreo en
los primeros 35 cm, con valores menores
en el laboreo tradicional seguido del míni-
mo laboreo. A partir de esta profimdidad,
la compactación del suelo fue similar en
los tres sistemas. Los valores de compac-
tación del suelo fueron siempre más bajos
en ahijamiento que en postcosecha por
causa de la humedad del suelo y de las la-
bores precedentes. En postcosecha, se ob-
servó que hasta los 20-25 cm de profundi-
dad de suelo, los valores de resistencia a la
penetración en el laboreo tradicional fue-

ron significativamente menores que en los
otros sistemas. Sin embargo, a partir de 30
cm de profundidad, los datos coincidieron
en los tres sistemas y en niveles inferiores
se produjo una inversión de valores,
presentándose diferencias significativas
entre la siembra directa y e] laboreo míni-
mo con respecto al tradicional. La explica-
ción de este hecho es la f^rmación de una
suela compacta de labor por debajo de la
capa arable en este sistema.

En Viñalta, la resistencia de la pene-
tración del suelo presentó diferencias sig-
nificativas entre sistemas de laboreo de 0
a 20 primeros cm de profundidad, hasta
aquí el suelo estuvo menos compactado en
las parcelas de laboreo convencional que
en las de siembra directa. Entre 25 y 35
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mas de laboreo ni entre rotaciones en los
años de experiencia en ninguna de las lo-
calidades.

El contenido de materia orgánica en los
treinta primeros cm del suelo en tres años
de experiencia ha aumentado significati-
vamente entre sistemas de laboreo, incre-
mentándose un 0,26% en laboreo mínimo
y 0,14^% en siembra directa con respecto al
laboreo tradicional en Viñalta y un 0,21^%^
y 0,19`%^ en los mismos sistemas en Torre-
padierne (Figura 4).

El contenido de PzO^ del suelo en estos
años ha aumentado en las parcelas de
siembra directa en Viñalta y no ha variado
en Torrepadierne, y en ambas localidades
hubo un aumento en la rotación barbe-
cho/cereal con respecto a las otras rotacio-
nes.

El potasio del suelo (Kz0) ha mostrado
una clara tendencia a incrementarse en
siembra directa y mínimo laboreo en am-
bas localidades (figura 5). No obstante, al
tratarse de parámetros de lenta evolución

Figura 3: Conzpactcu^i-ó^i del sicelo (MPa) erz ahijainiento y postcosecha en tres sistemas de es lógico que únicamente se marquen ten-
laboreo v en tres cam.parzas de Torrepadi^er^ze. LT, la.boreo tradicional; LM, ^nínimo laboreo dencias y no cambios importantes en el pe-
y SD, sierrcbra dirccta o no laborcu. ríodo de estudio y sea preciso continuar
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Figura 4: F.uolución del contenido de m¢teria orgánica clel suelo en tres sistemas de labo-
rcro y en dus loc•alidades (0 a 30 crn de proficndi.dad). LT, laboreo tradicional; LM, naínimo
/aóoreo y SD, sienzbra direet¢.
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Figurtx 5: Evoluclón del contenr.do de potasio (K.,O) del suelo en. tres sistemas de laboreo y
en dos localydades (0 a 30 cm c^ proficncli.dad). LT, laboreo tradi.cional; LM, mínrmo labo-
reo y SD, si.enabr¢ ciirecta.

con los experimentos para encontrar dife-
rencias significativas entre sistemas de la-
boreo.

CONCLUSIONES

La siembra directa permite conservar
mayor cantidad de agua que los laboreos
tradiciona] y mínimo y las diferencias por-
centuales entre sistemas aumentan, sobre
todo, en años secos.

En el laboreo tradicional el suelo está
menos compactado en la capa arable du-
rante el ciclo vegetativo que en los otros
sistemas de laboreo, mientras que en el
subsuelo sucede lo contrario en postcose-
cha, el suelo en la siembra directa está me-
nos compactado, debido a la suela de labor
creada por el arado de ver-tedera.

Hay una influencia positiva de los siste-
mas de laboreo de conservación sobre los
contenidos de materia orgánica y potasio
en el suelo.
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cm, la compactacíón del suelo f'ue la mis- directa que en laboreo tradicional, debido
ma en los tres sistemas de laboreo, pero a a la suela de labor formada por los ape-
partir de esta prol'undidad aparecieron ros. Las actividades realizadas en este tra-
de nuevo diferencias significativas entre En el pH del suelo no se han detectado bajo han sido financiadas por el INIA en
los laboreos, siendo menor en la siembra diferencias significativas ni entre siste- el Proyecto SC94-003-C3-1
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y paoc^ucción c^s ceuEal
Por: A. Sombrero ^^, A. de Benito^^^, C. Escribano^^

INTRODUCCIÓN

Aunque las tÉCnicas de laboreo reduci-
do tiene su origen en los años veinte, los
experimentos de mínimo y no laboreo no
comenzaron hasta la década de ]os años
cincuc:nta para estudiar diferentes as-
pectos sobre las propiedades fisicoyuími-
cas del suelo, la respuesta en el desarro-
llo de los cultivos y el control de malas
hierbas (Cannell, 1985).

Estos sistemas han sido utilizados en
una amplia gama de cultivos, de secano
en cereales, leguminosas y oleaginosas y
en regadío en maíz principalmente, con
resultados dispares, en cuanto a produc-
ción, con respecto al laboreo convencio-
nal; aunque, en general no se reducen las
producciones ^Cnales en los sistemas de
laboreo de conservación (Ball y cols. ,
1994), el no laboreo, en concreto, se consi-
dera viable porque conserva los recursos
de suelo y agua y mantiene la productivi-
dad del cultivo en ciertos tipos de suelo
(Unger y Fulton, 1990 ).

Las rotaciones de cultivo influyen con-
siderablemente en la densidad de malas
hierbas y en la composición de especies, y
el éxito de los sistemas de laboreo de con-
servaciÓn en su control lleva consigo una
secuencia de cultivos de tres o más tipos
de especies (Moyer y cols. , 19941. Estu-
dios realizados por diversos autores coin-

l'1 SII)TA. Junta de Castilla y I,eón

ciden en que el monocultivo de cereal en
estos sistemas potencia la infestaciGn
disminuyendo considerablemente la pro-
ducción y llegando incluso a obligar al
abandono de estos sistemas ( Lindwall y
cols., 1994; Rasmussen, 1995).

No obstante, las modificaciones morfir-
fisiológicas producidas en los cultivos
como consecuencia del sistema de labo-
reo utilizado han sido hasta ahora poco
estudiadas. La bibliografía cita diféren-
cias producidas en la proporción de ta-

• Es im^ortante
elegir la rotación

adecuada

llos, en la producción de hojas y retraso
en la antesis y en la duración del área fo-
liar en mínimo y no laboreo (Dao y Ngu-
ycn, 1989), y diferencias en los compo-
nentes de rendimiento ICooke^ y cols.,
]985). En cuanto a la relación entre sis-
temas de laboreo y el rendimiento de los
cultivos, la literatura consultada no pa-
rece ser concluyente, pues la producción
de un cultivo depende además de las ca-
racterísticas y conservación del agua del
suelo, de las condiciones climáticas y del

manejo agronbmico del cult,ivo (Lal y
cols., 19901. Así pues, micntras que los
resultados de los numerosos ctitudios Ile-
vados a cabo sobre el efécto de loh siste-
mas de laboreo en las producciones de di-
f'erentes cultivos demuestran que los rc^n-
dimientos f'ueron superiores en los labo-
reos de conservación con respecto ^ll labo-
reo convencional, otros demuestran yue
fueron similares en todos los sistemas y
fnalmente en otros casos fueron infério-
res en los sistemas de laborco de conser-
vación. En cualquier c^rso, la relaciGn en-
tre sistemas de laboreo y el rendimiento
de los cultivos debe ser evaluada para
cada región (Waggery Denton, 1^)H9).

En este trabajo, se presentan los resul-
tados de producción y desarrollo de ceba-
da en tre^s Sistemas dc laborco ,y rotacio-
nes de cultivo en dos zonas con orografia
y suelos diferentes, correspondientes a
dos localidades de características distin-
tas en esta ref,^ión.

SITUACION ACTUAL

La superficie de las tierras de cultivo de
esta reg^ón está ocupada en un 77,7`'/r pur
cultivos herbáceos, entre los yue desta-
can los cereales grano con un 79,5 `%r^ (ce-
bada, 61,0'% y trigo 28,5'%^ principalmen-
te), los cultivos industriales con un 10,7!'4
(girasol 69,5^/r, remolacha azucarera
28,1^/^^, lino 1,0 ^/^, y colza 0,7`,i^^l y lus cul-
tivos fbrrajeros con un 5,4'%^, ( IeI,*umino-
sas, 55,7!^; gramíneas, 31.H',4; prader,^s,
9,^^3`^^ ) y las Icguminus^is grano con un
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Siembra directa en suelo sin labrar

2,8^%^ (veza, 35,57^; guisantes, 29,4^Ir; al-
tramuces, 10,2%; garbanzos, 8,2`I^; lente-
jas, 6,9°/r^^; judías, 5,8^I y yeros, 2,1^k ^.

Las alter-rlativas típicas de secano en esta
región son cereal/leguminosa/barbecho
principalmente, y cereaUoleal,rinosas/cere-
al/ leguminosa. Los cultivos de cereal más
utilizados son cebada y trig^o, de legumino-
sas veza, guisante, garbanzo y lenteja y de
oleaginosas girasol, colza y lino. Sin em-
bargo, los al,n•icultores de esta región sue-
len realizar• monocultivo de cereal, excep-
to en casos de prolif^ración de malas hier-
bas o enférmedades en los que se ven obli-
gados a rotar con barbecho o leguminosa
para controlarlas.

El sistema de laboreo más utilizado en
la región es el tradicional para todas las
rotaciones citadas aunque en los últimos
años se están introduciendo técnicas de
laboreo reducido, sobre todo en cultivos
herbáceos de secano, de manera que hay
zonas en las que estas técnicas ocupan la
mayor parte de la superlicie de las tie-
rras de labor.

En los ensayos iniciales en siembra di-
recta efectuados en Castilla y León, se
utilizaron cereales, leguminosas y oleagi-
nosas y se demostró que las producciones
eran similares a las de las parcelas adya-
centes, labradas con el sistema conven-
cional (García-Calleja y Glez. Sanchez-
lliezma, 1985) y se concluyó que era posi-
ble reducir el laboreo sin afectai° a la pro-
ducción de los cultivos. A pesar de estas
experiencias, los agricultores de la zona
no comenzaron a utilizar estas técnicas
hasta finales de los años 80 y en la ac-
tualidad, se estima que la superficie de
siembra directa y de laboreo de conserva-
ción en esta región es de unas 75.000 hec-
táreas en secano y la provincia de Burgos
es la de mayor superficie en todo el terri-
tor•io nacional. El sistema de mínimo la-
boreo en esta región está muy extendido,
siendo difícil hacer• una estimación de su
extensión. En cuanto a cultivos, de seca-
no, el laboreo de conservación se emplea
principalmente en cultivos de cereales,
leguminosas, oleaginosas y praderas. Ac-
tualmente se están iniciando experien-
cias con estos sist^emas en cultivos de re-
gadío en remolacha y maíz.

PI.ANTEAMIENTO Y
DESARROLLO DE LOS
EXPERIMENTOS REALIZADOS.

Los experimentos se iniciaron en los
años 1993 y 1994 en Viñalta (Palencia) y
Torrepadierne (Burgos) respectivamente
y e1 diseño fue en split-plot con tre^s repe-
ticiones en la primera localidad y cuatro
en la segunda. El factor principal fue e]
sistema de laboreo y el subfactor las ro-
taciones de cultivo. Los sistemas de labo-
reo fueron: laboreo convencional o tradi-
cional (labor de alzado y posterior•es labo-
res secundarias hasta siembra), ]aboreo
mínimo o reducido (labor principal de
chisel y labores secundarias con cultiva-
dor hasta siembra ) y siembra dii°ecta o no
laboreo (tratamiento de herbicida y siem-
bra i. Las rotaciones de cultivo para cada
una de las localidades fueron: cebada/ce-
bada, barbecho/cebada y veza/cebada en
Viñalta y trigo/cebada, barbecho/cebada
y veza/cebada en Torrepadierne.
El clima es de tipo Mediterráneo Semiá-

rido Continental en las dos zonas. La

• Gada z^e^ más
extendidas las

rácticas de laboreo
de conser^ación

temperatura del período de duración de
los experimentos sig^uió el ciclo anual
histórico, con temperaturas medias com-
prendidas entre 5`-'C en invierno y 20"C
en verano, marcando perfectamente los
ciclos estacionales. Las precipitaciones
de las campañas siguieron una distribu-
ción semejante a la media histórica. La
campaña 1994/95 fue la más seca de to-
das, con unas precipitaciones siempre
por debajo de la media histórica, y por el
contrario, en las campañas 1995/96 y
1996/97 las precipitaciones fueron supe-
riores.

Las siembras se realizaron en otorio en
los tres sistemas de laboreo y las cantida-
des de fertilizante aplicado fuer•on las
usuales en las zonas de experiencia, e
iguales' en todos los sistemas.

En el desarrollo de los cultivos de cere-
ales se cuantificaron los siguientes pará-
metros: n`-' de plantas/m^, n° de tallos y su
identificación, n" de hojas/ta11o, altura,
área foliar y biomasa total en tres esta-
dos, ahijamiento, encañado y espigado.
En cosecha, se determinaron los compo-
nentes de rendimiento, la producción en

^-ano y biomasa total. También, se obtu-
vo la producción en grano con cosechado-
ra.

Los análisis estadísticos se analizaron
como un split-plot usando el modelo ge-
neral lineal (GLM ) utilizando SAS.

ESTABLECIMIENTO,
CRECIMIENTO Y RESPUESTA
FENOLÓGICA.

Teniendo en cuenta el análisis global de
los datos obtenidos, en Viñalta, el n" de
plantas de cereal presentó diferencias
significativas entre años, siendo un 27'/r
menor en las campañas 1995 y 1996 que
en 1997 como sc observa en la tabla I,
dónde se presenta el análisis anual del
desarrollo del cultivo en estado de ahija-
miento. El establecimiento del cultivo fue
similar en todos los sistemas de laboreo,
sin embargo en los años citados anterior-
mente, 1995 y 1996, el n`' de plantas fue
significativamente menor en la rotación
cebada/cebada dónde la nascencia fue
irregular en los sistemas de laboreo míni-
mo y siembra directa. Aunque las siem-
bras se efectuaron en condiciones simila-
res en los tres sistemas de laboreo, la pro-
fundidad de siembra fue menor y dife-
rente en el monocultivo de cereal en los
sistemas de labor•eo reducido y siembra
directa en estas campañas lo que reper-
cutió en el n" de plantas del cultivo al ha-
ber pérdida de semilla debido a un mal
contacto semilla-suelo, a las bajas tem-
peraturas del suelo y/o a posibles enfer-
medades de las semillas causado por la
fítotoxicidad producida por los residuos,
resultados similares encontraron Grego-
rich y cols. (19931,en un cultivo de maíz.

EI crecimiento y desarrollo del cultivo
en estado de ahijamiento, medidos por el
n" de hojas por planta, la biomasa y la al-
tura del cultivo, fue similar en todos los
sistemas de laboreo, si bien el efecto rota-
ción fue muy importante ya que en el mo-
nocultivo de cereal estos parámetros fue-
ron significativamente menores, en ge-
neral, que en las rotaciones cereaWarbe-
cho y cereaUleguminosa.

En Torrepadierne, el establecimiento
del cultivo fue similar en todas las cam-
pañas y en los tres sistemas de labor-eo,
como se observa en la tabla II, si bien el n`'
de plantas en siembra directa fue mayor
en un 15^I con relación a los otros siste-
mas y fue también un 15`%^ menor y dife-
rente en el monocultivo de cereal con res-
pecto a las otras rotaciones en el año
1996. En la campaña 1997 fue similar en
todas las rotaciones. A pesar de que en la
siembra se intentó regular la profundi-
dad de la semilla en la máquina, ésta fue
diferente significativamente entre siste-
mas de laboreo, estando más superficial
en la siembra directa y en el laboreo re-
ducido, no obstante, este hecho no influyó

543



., , ......................................................................

sobre el establecimiento del cultivo lo
que implica que hubo otros factores im-
portantes, como la humedad, la compac-
tación del suelo y la cantidad de residuos
en superficie, que jugaron un papel esen-
cial en la nascencia.

En general, en el crc:cimiento y desa-
rrollo del cultivo, el n" de hojas y la bio-
masa fue similar entre sistemas de labo-

reo, si bien la altura del cultivo fue menor
significativamente en la siembra directa
(Tabla II ). Además, el m de hojas y la bio-
masa estuvieron influenciados por la ro-
tación, independientemente del sistema
de laboreo, así, en el monocultivo de cere-
al estos parámetros fueron si^,nlificativa-
mente menores que en las otras x°otacio-
nes.

La biomasa del cultivo, en Viñalta, pre-
sentó diferencias significativas entre
años en los distintos estados de desarro-
]lo por influencia directa de las peculiari-
dades climatológicas anuales (Figura 1).
Este parámetro fue similar en todos los
sistemas de laboreo y durante todo el ci-
clo del cultivo, sin embargo, el cereal en
monocultivo produjo una cantidad de
biomasa inferiory fue significativamente
dilérente en todo el ciclo con respecto a
las otras rotaciones. En cosecha, esta
cantidad de biomasa fue un 27^/ y un

Tabla 1: Establecimiento del cultivo de cereales en función del sistema de laboreo y
rotaciones en el estado fenológico de 4 hojas en Viñalta. LT, laboreo tradicional; LM,
laboreo mínimo y SD, siembra directa. C/C: cereal/cereal; C/B: cereal/barbecho; C/L:
cereal/leguminosa.

CAMPAÑA SISTEMA
LABOREO

ROTACIÓN
CULTIVO

N°PLANTAS.
M-=

PROFUND.
SEMII.LA

N°HOJAS.
PLANTA"^

BIOMASA
(g/m2)

ALTURA
PLANTA

(mm) (mm)

1993/94 LT C/C 336a 20.1a 3.94a 22.02a 104.Sa
LM C/C 314a 17.8b 3.65c 11.67b 94.6b
SD C/C 342a 20.Sa 3.80b 19.69a 105.4a

1994/95 LT C!C 285a 36.7a 4.196 27.21a 143.Sb
C/B 288a 36.9a 4.52a 40.')Ile 163.3a
C/L 373a 30.Oa 4.38a 44.45a 164.2a

LM C/C L63b 16.8b 4.09b 10.09b 137.6b
CB 319a 31.Oa J.42a 40.35a 177.Oa
C/L 296e 34.2a 4.47a 40.72a 167.7a

SD C/C 157b 18.8b 3.88b 5.896 116.3b
CB 407a 30.Oa 4.20a 45.62a 176.Sa
C/í, 326a 29.6a 4.31a 38.25a 181.9a

1995/96 LT C/C 287a 14.9b 4.19c 9.OSb 102.Ib
C/B 284a 9.7c 4.70e 17.OSa 100.7b
C/L 325a 19.2a 4.46b 16.74a 113.0a

LM C/C 229h 11.7a J.37a 10.O5b 763b
CB 293a 10.7a 4..55a 15.76a 103.8a
C/L 275a 12.9a 4.53a 15.61 a 106.9a

SD GC 204b 14.3b 4.13a 6.64c 98.9a

cB 356a 24.9a 4.30a 17.93a 95.4a
C/L 216b 12.26 4.37a 11.316 97.7a

1996l97 LT GC 339a 16.2b 4.31b 18.87a 116.7b
CB 383a 18.6ab 4.53a 24.54a 130.1a

C/L 315a 22.8a 4.63a 24.OOe 132.8a

LM C/C 415s 14.8b 4.186 20.93a 112.7b
C/B 346a 21.1a 4.78a 26.87a 121.4ab

C/L 426a 19.3a 4.47ab 27.22a 129.4a

SD C/C 424a 11.7b 4.396 16.54s 110.1b
CB 454a 12.2b 4.68a 41.84a 137.7a

C/L 402a 16.7a 4.36b 29.89a 138.4a

Lo.c vnlores segnidos por la mismn letrn iro .ron siKnifienhvnmenle di^erenles en cadn Irnlnmiemo y nño-
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23`I menor que cn las rotaciones cere-
al/barbecho y cereal/leguminosa respec-
tivamente, siendo similares las cantida-
des de biomasa en estas rotaciones. La
disminución de biomasa en la rotación
cereaUcereal I'ue debida al establecimien-
to irregular del cultivo de los años ante-
riormente citados y una mayor prolif^^ra-
ción de malas hierbas, sobre todo de ave-
na loca.

En Torrepadierne, la producción de bio-
masa fue diferente significativamente
entre años, en los distintos estados (éno-
lógicos. Este parámetrofuc^ similar en to-
dos los sisternas de laboreo y rotaciones.
En cosecha, la biomasa fue un 22^%^ ,y un
17`4 menoe en la rotación cereal/cereal
que en las rotaciones cereal/barbecho y
cereaUleguminosa respectivamente. Es-
Ca diferencia se debió a la in(éstación de
brromo que afectó a las parcelas d^^ l.rbo-
reo mínimo y no laboreo.

Similar t.endencia siguió la altura del
cultivo y el índice de área foliar. La altura,
en estado de espigado ,y en cosecha, en
siembra directa, fue menor que en los
otros sistemas de laboreo en las dati locali-
dades. En las rotaciones, el cereal en mo-
nocultivo siemprc f'ue de menor altura en
Viñalta, pero en Torrepadierne no hubo
diferencias. El índice de á rea fi^liar en nu
laboreo _y en cereal/cereal lire significati-
vamente menor que en los otros sistemas
de ambas localidades en esta rotación.

RENDIMIENTO Y
COMPONENTES

La producción en grano del cereal pre-
sentó diferencias significativas ontre
años (Tabla III). La mejor produccibn ob-
tenida en los tres alios fue cn 1996 en Vi-
ñalta y en 1997 en Torrepadierne. Las
causas de estas difex°encias fueron las
condiciones climáticas, cantidad,y distr7-
bución de las precipitaciones y heladas
tardías en primavera. Así, en Viñalta, la
producción de la campaña 94/95 fue baja
porque estuvo afectada por la seyuía y
por heladas tardías del mes de Mayo. La
producción en grano en 1997 fue la mc-
nor por causa de una helada tardía de
Mayo que afectó, sobre todo, al cultivo en
los sistemas de siembra directa y mínimo
laboreo, en los que estaba más adclunta-
do. En Torrepadierne, la producción en la
campaña 94/95 fuc la menor debido la ex-
tremada sequía en la zona.

El efecto del sistema de laboreo sobre la
produccicín del cultivo no presentó dif^-
rencias signifcativas dm-ante las c.rmpa-
ñas del experimento en ninguna dc las lo-
calidades, y únicamente en 1996/1997
hubo producciones menores en el sistema
de mínimo laboreo y siembra directa dc-
bidas a la helada tardía de Mavo.

La producción de cereal presentó dif^-
rencias altarnente sil,rni(icativas ent,re ro-
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Tabla 2: Establecimiento del cultivo de cereales en función del sistema de laboreo y
rotaciones en el estado fenológico de 4 hojas en Torrepadierne. LT, laboreo tradicio-
nal; LM, laboreo mínimo y SD, siembra directa. C/C: cereal/cereal; C/B: cereal/barbe-
cho; C/L: cereal/leguminosa.

CAMPAAA SISTEMA
LABOREO

ROTACIÓN
CULTIVO

N°PLANTAS
M-=

PROFUND.
SEMILI.A

N°HOJAS.
PLANTA''

BIOMASA
(g/mn

ALTURA
PLANTA

(^) (^)

1994N5 LT GC 341a 22.1a 4.10' 26.34a 144.8a
LM C/C 362a 14.76 4.13' 26.39a 146.2a
SD GC 342a 1 L3b 4.08' 26.29a 140.6a

1995l96 GC 327a 31.2b 3.57b 12.656 98.8a
LT GB 365a 29.46 3.94' 17.90a lO1.L

GL 332a 42.8a 3.72' 14.TIb 103.8a

GC 314a 25.96 4.OOa 12.46b 103.4a
LM C/B 370a 35.4a 3.96' 21.81a 128.6a

GL 376a 40.3a 3.T2D 17.696 105.2a

C1C 318a 9.3b 3.91b 13.326 86.Sa

SD C/B 432a 20.2a 3.82b 18.22a 89.1a
C/L 412a 11.3b 3.85' 16.52b 86.3a

1996/97
GC 390a 34.8ab 3.206 11.306 114.Ob

LT C/B 342a 31.6b 3.94' 18.29a 124.Sa
GL 343a 38.9a 3.85' 17.25ab 123.6a

C/C 304a 23.Ob 3.16b 7.23b 124.Oa
LM C/B 344e 30.Sa 3.86' 15.89s 121.8a

GL 283a 28.7a 3.95' IS.SSa 116.6a

GC 340b 18.36 3.54b 11.O1b 1143ab
SD C!B 516a 17.16 3.80' 19.32a 110.2b

C/L 397b 24.Oa 3.86' 16.74ab 121.9a

Los valores sel,nrido.r /Mr !a misma letra no son significadvamente c6jerentes en cada batamiento y año.
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Figura 1. - Evolu^ción de lo biomasa^ del cultioo cle cebada en las tres rotaciones en dos
localidades. C/C: cerea^l/cere¢l; C/B : cereczl/ barbecho; C/L : cereal/leguminosa.

taciones. Así, el rendimiento en la rota-
ción cereaUcereal fue de un 21^1 y de un
12°h menor que la media de las^otras ro-
taciones en Viñalta y Torrepadierne res-
pectivamente, pues, el ri' de espigas/m^
y el peso de semilla fueron siempre infe-
riores en la rotación del monocultivo.

Considerando individualmente el com-
portamiento del sistema de laboreo en
cada una de las rotaciones de cultivo (Fi-
gura 2) se ha observado que en la rota-
ción cereaUcereal los datos de producción
fueron siempre mayores en el sistema de
laboreo tradicional que en los otros siste-
mas en un 21^/^ y un 15^I en Viñalta y To-
rrepadierne respectivamente.

La infestación de bromo en Torrepa-
dierne y de avena loca en Viñalta en las
parcelas de monocultivo en laboreo míni-
mo y siembra directa ha tenido una inci-
dencia notable en la disminución de la
producción en estos sistemas. Además,
en Viñalta, los problemas surgidos en la
siembra del cultivo en estas parcelas
afectaron también a las producciones del
mismo. La producción en grano en las ro-
taciones cereaUbarbecho y cereaUlegumi-
nosa fue similar en todos los sistemas de
laboreo en ambas localidades.

A1 estudiar individualmente la respues-
ta de las rotaciones de cultivo en cada sis-
tema de laboreo (Figura 3), se observó
que, en Viñalta, la producción de cebada
en monocultivo fue de un 10`%n menor que
en las otras rotaciones en el laboreo tradi-
cional y de un 27^I^ menor que en las rota-
ciones barbecho/cereal y leguminosa/cere-
al en el mínimo laboreo ,y siembra directa.
En esta localidad, en los sistemas de labo-
reo reducido, la producción de cebada fue
similar en las rotaciones de barbecho/ce-
rea] y leguminosa/cereal.

En Torrepadierne la producción de ce-
bada en monocultivo fue de un 12%^ de
media menor que en las otras rotaciones
en todos los sistemas. En mínimo labo-
reo, la producción del cultivo en la rota-
ción barbecho/cereal fue un 15n/^ y un
23`Ir mayor que en la rotación legumi-
nosa/ cereal y cereal/cereal respectiva-
mente. En siembra directa, la producción
en la rotación leguminosalcereal fue de
un 10%> y un 16^I^ mayor que en las rota-
ciones barbecho/cereal y monocultivo de
cereal respectivamente.

En cuanto a los componentes de rendi-
miento, en Viñalta, no aparecieron dife-
rencias significativas entre sistemas de
laboreo, excepto en el peso de mil granos
que fue mayor en 1997 en el laboreo tra-
dicional, debido una helada tardía que
afectó a los otros sistemas. El n`' de espi-
gas/m2 fue menor en la rotación ce-
reaUcereal que en el resto. En Torrepa-
dierne, el único componente en el que
aparecieron diferencias significativas fue
en el n`-' de espigas/m^, en favor de la
siembra directa. La rotación cereaUcere-
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Figura 2. - Producción del cultiuo de cebada en diferentes rotaciones en dos localida-
des. LT: lahoreo tradicional; LM.• laboreo mínimo; SD: siembra directa. C/C : cereal / ce-
real; C/B : eereal/ barbecho; C/L : cereal/leguminosa.

al presentó un n° de espigas/m2 y un peso
de mil granos significativamente menor
que en las otras rotaciones.

CONCLUSIONES

El sistema de laboreo no influye en el
desarrollo y producción del cultivo de ce-
real. En general, los sistemas de laboreo

de conservación son totalmente factibles
de realizar puesto que no hay pérdidas
en la producción de los cultivos cuando se
eligen rotaciones adecuadas.

Las rotaciones tienen una gran influen-
cia sobre el desarrollo y producción del
cereal, sobre todo en siembra directa y
mínimo laboreo donde el monocultivo no
es aconsejable en estos sistemas por la

Tabla 3. Efecto del sistema de laboreo y rotaciones de cultivo sobre la producción de
cereales (kg/ha) en dos localidades. LT, laboreo tradicional; LM, laboreo mínimo y SD,
siembra directa. C/C: cereal/cereal; C/B: cereal/barbecho; C/L: cereal/leguminosa

LOCALmADES VIÑALTA TORREPADIERNE

cA>►>^ As CAn^ As
SISTEMA ROTACI N

1.ABOREO C[TLTIVOS 1993/1994 1994/1993 1995/19% 199N1997 1994/1995 (993/19% 199N1947

LT GC 4803a 3422a 4535a 3102b 3273a 3324b 5037^
GB - 3724a 4598a 4436a - 4874a 4087^
GL - 3773a 4129a 3763a - 4116ab 4511a

LM GC 4404r 2759b 3846^ 2531• 2753a 3261• 3694D
GB - 3638a 5649^ 2887a - 4674a 4564a
GL - 4178a SL%a 3287s - 3345a 4459a

SD GC 4246a 2839b 3158b 2366a 2778N 3117a 4146a
GB - 3852a 4983^ 2788a - 3893r 3899a
GL - 3285r 5243a 2898r - 4019a 4635a

Los valores seguidas por la misma letra no son significativamente dijerentes en cada tratamiento y año.
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Figura 3. - Producción del cultiuo de cebada en diferentes sistemas de laboreo en dos
localidades. LT: laboreo tradicional; LM: laboreo mínimo; SD: siembra directa. C/C :
cereal/cereal; C/B : cereal/ barbecho; C/L : cereal/leguminosa.
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gran incidencia de las malas hierbas ,y la
dificultad de combatirlas.

Finalmente hay que insistir en que en los
sistemas de conservación es necesario te-
ner en cuenta una serie de aspectos técni-
cos tales como planificar inicialmente las
rotaciones de cultivos adecuadas a las zo-
nas características de la zona; esparcir los
residuos de la cosecha anterior lo más uni-
formemente posible sobre la superficie del
suelo y picarlos si es necesario para evitar
posibles problemas en la siembra; efec-
tuar el tratamiento de herbicidas totales
no residuales después de las lluvias fina-
les de verano para controlar el ricio del
cultivo anterior y las malas hierbas que
hayan brotado; realizar la siembra cuan-
do el suelo esté en condiciones adecuadas
regulando las máquinas de siembra para
conseguir una adecuada profundidad de
siembra y un buen enterrado de semilla;
supervisar regularmente la aparición de
malas hierbas, insectos y otro animales
para poder realizar los tratamientos en
las primeras fases de desarrollo.
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ASP^CTí1S ^C^Ní^MICOS
D^t LA^OR^O D^ Cí1NS^RVACIí^N

^;^^ CASTIILA Y LEÓH
Por: A. Sombrero; A. de Benito; C. Escribano*

INTRODUCCIÓN

El beneficio económico es uno de los pa-
rámetros más importantes en la adop-
ción de técnicas de laboreo de conserva-
ción y la reducción de costes de produc-
ción en estos sistemas es, según los resul-
tados obtenidos por los investigadores y
la experiencia de los agricultores que los
vienen utilizando, el factor más influyen-
te en el cambio hacía la práctica de estos
tipos de laboreo.

En este sentido no hay duda de que la
promoción de las técnicas de mínimo la-
boreo y siembra directa ha tomado una
notable importancia sobre todo por el
ahorro de combustible, equipos mecáni-
cos, mano de obra y tiempo del agricultor
en relación con el laboreo convencional
(Arnal, 1991; Hérnanz, 1992).

(*) S.LD.T.A. Junta de Castilla y León
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No obstante, hay que tener en cuenta
que:

I. Los resultados económicos del labo-
reo de conservación como los de cualquier
otro sistema dependen de la zona agríco-
la, de las características de suelo y clima
y de las formas de manejo y tipo de culti-
vos empleados.

II. El beneficio de estas técnicas re-
quiere, generalmente, un sacrificio eco-
nómico inicial por parte de los agriculto-
res con la finalidad de adaptar las infra-
estructuras de la explotación a los nue-
vos sistemas.

III. Las perspectivas más prometedo-
ras del laboreo de conservación aparecen
cuando la adopción de estas técnicas de
cultivo va acompañada de otras modifi-
caciones en las prácticas agronómicas
como rotaciones adecuadas, sistemas de
protección vegetal, selección de cultivos y
variedades entre otros (Fox y cols. ,
1991).Debido a todos estos factores los

resultados del beneficio económico obte-
nido en estos sistemas de laboreo y rota-
ciones son muy diferentes en cada zona y
para cada agricultor.

Por otra parte también es necesario re-
flejar aquí, aunque no se evalúe, el bene-
ficio económico medioambiental qu^^ pro-
pician los sistemas de laboreo de conser-
vación, cuya valoración y ventajas socia-
les es preciso tener en cuenta en un estu-
dio económico en profundidad, puc^sto
que en definitiva hacen aún más renta-
ble su utilización sobre todo a nivel de
todo el colectivo de habitantes de una
zona y región. A este respecto, estas téc-
nicas de laboreo conllevan una mejor
conservación y fertilidad del suelo y cali-
dad de las aguas, una disminución de la
emisión de C02 a la atmósf^ra y un au-
mento de la biodiversidad de las especies;
por el contrario, la aplicación de una ma-
yor cantidad de herbicidas con rospocto
al laboreo convencional cuestiona en par-
te el balance favorable sobre el impacto
ambiental del laboreo de conservación si
se carece de una adecuada información
toxicológica y se maneja de fbrma inco-
rrecta estos productos (Hebblethwaite,
1996).

En este trabajo se hace una compara-
ción económica de los sistemas de laboreo
de conservación fi-ente al laboreo conven-
cional en diferentes rotaciones de cult,ivo
de cebada en tres y cuatro campañas y en
dos localidades de la región.

ACTIVIDADES Y PARÁMETROS
DE EVALUACIÓN

Los experimentos se realizaron en Vi-
ñalta (Palencia) en el período 1993/97 y en
Torrepadierne (Burgos) en 1994/97. El di-
seño fue en split-plot con tres repeticiones
en la primera localidad y cuatro en la se-
gunda. El factor principal fue el sistema
de laboreo y el subfactor las rotaciones de
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cultivo. Los sistemas de laboreo fueron: la-
boreo convencional o tradicional, laboreo
mínimo o reducido y siembra directa o no
laboreo, Las rotaciones de cultivo para
cada una de las localidades fueron: ceba-
da/cebada, barbecho/cebada y veza/ceba-
da en Viñalta y trigo/cebada, barbecho/ce-
bada y veza/cebada en Torrepadierne.

El manejo agronómico de los cultivos
fue el usual en cada uno de los sistemas
de laboreo y zonas dónde se localizaron
los experimentos.

En el análisis económico se tuvieron en
cuenta los criterios de evaluación de cos-
tes del LT.G.A. de Navarra, consideran-
do los tiempos de trabajo, consumo de
combustible, gastos de materias primas
y labores practicadas en cada una de las
situacione5. Los datos de producción to-
mados para realizar el análisis económi-
co fueron los obtenidos en cada uno de los
,istemas de laboi^•e:o, rotaciones, años de
experimentación y localidades. El precio
del cereal considerado fue de 22 ptas./kg.

Los análisis estadisticos se analizaron
como un split-plot usando el modelo ge-
neral lineal IGLM) utilizando SAS.

variaron entre un 5^Ir y un 32°Ic en el mis-
mo sentido. Sin embargo, los beneficios
obtenidos en las parcelas de mínimo la-
boreo superaron ligeramente a los obte-
nidos en siembra directa en estos años.
En el año 1997, el beneficio presentó di-
ferencias significativas entre sistemas de
laboreo, siendo en el laboreo tradicional
un 39^I superior al obtenido en siembra
directa y un 54°!o al de mínimo laboreo.
Esta variación en el comportamiento de
los sistemas de laboreo fue debida a las
heladas tardías de Mayo que afectaron
notablemente a la producción de cereal
sólo en las parcelas de siembra directa y
laboreo mínimo.

En el análisis económico de los datos de
Torrepadierne no han aparecido diferen-
cias significativas entre sistemas de la-
boreo en el beneficio en 1995. Sin embar-
go, en siembra directa, este fue un 20%- y
un 36`% mayor que en los laboreos tradi-
cional y mínimo, respectivamente. En
1996, el beneficio fue diferente significa-
tivamente y menor en el laboreo tradicio-
nal que en el mínimo, en un 31°^o y la
siembra directa rentabilizó un 20% mas
que el sistema tradicional. En 1997 no
hubo diferencias significativas entre sis-
temas, pero las parcelas de siembra di-
recta rentaron un 13% y un 10°lo más que
las de laboreo tradicional y mínimo, res-
pectivamente.

A1 considerar las rotaciones de cultivo
en Viñalta, el beneficio fue siempre signi-
ficativamente más bajo en el monoculti-
vo de cereal, siendo entre un 36°7^ y un
43% inferior con respecto a la media de
la rotación barbecho/cereal y legumino-
sa/cereal respectivamente en los años de
experiencia (Figura 2).

En Torrepadierne, los beneficios, en
las rotaciones barbecho/cereal y legumi-
nosa/cereal, fueron un 291°/r^ y un 225`^^
respectivamente superiores a los de la ro-
tación cereaUcereal en el año 1996, esto
fue debido a que en las parcelas de mono-
cultivo en el laboreo mínimo y siembra
directa hubo una infestación considera-
ble de bromo que repercutió notablemen-
te en la producción, lo que explica las
grandes diferencias obtenidas en los por-
centajes de beneficios. En 1997, en la ro-
tación ]eguminosa/cereal se obtuvieron
unos beneficios de un 12"lo y de un 13^/c
frente a las rotaciones barbecho/cereal y
cereaUcereal respectivamente. Este año,
además, por causa del bromo, las mues-
tras de las parcelas de monocultivo en
siembra directa y sobre todo en laboreo
mínimo se tomaron en zonas en que no
había infestación de bromo, sesgando así
la representatividad del cultivo en dichas
parcelas, lo que hizo que no hubiera dife-
rencias significativas entre rotaciones.

En las tablas III y IV se presentan los

RESULTADOS

Costes de producción

En la Tabla I se reflejan los datos de cos-
tes de labores del cultivo de cebada en los
tres sistemas de laboreo y en las dos loca-
lidades. ^e ha considerado que los costes
de labores fueron iguales, debido a que
los aperos utilizados tenían las mismas
características. La diferencia de costes
con respecto a la campaña 95/96 fue de-
bida a las circunstancias climatológicas
que hicieron nccesaria la aplicación de
una dosis adicional de herbicida en todos
los sistemas encareciendo las labores. E]
ahorro de costes de labores ha sido apro-
ximad<^imente de un 45^% en siembra di-
recta y de un 30'%^ en laboreo mínimo con
respecto al laboreo tradicional en ambas
localidades.

Los costes de materias primas vienen
rellejados en la tabla I. Estos fueron su-
periores en Torrepadierne, porque se uti-
lizaron mayores cantidades de semilla y
abono. La diferencia de costes entre cam-
pañas fue debida a la adquisición de la
dosis adicional de herbicida. E1 incre-
mento en los costes de materias primas
en laboreo mínimo y en siembra directa
con respecto al laboreo tradicional ha
sido de un 5`'l^^ y un 4^%^ aproximadamen-
te en Viñ^alta y Torrepadierne respecti-
vamente.

En Viñalta, el beneficio neto no pre-
sentó diferencias significativas entre sis-
temas de laboreo en 1994, no obstante,
éste fue un 17`% superior en siembra di-
recta con respecto al laboreo tradicional.
En 1995 y 1996 el comportamiento de los
sistemas fue semejante y los porcentajes

TABLA 1. Costes de labores y materias primas en pesetas de Yñafta y Torrepadieme.

Campañas 93/94 - 94/95 - 96/97 95/96

Labores Materias Labores Materias
primas primas

Laboreo Tradicional 26.750 19.600 27.275 25.200
Mínimo 18.700 20.800 19.225 26.400
Siembra directa 14.500 20.800 15.025 26.400

Figura 1.- Beneficio neto en diferentes sistemas de laboreo para cada uno de los años de ex-
periencia en las dos localidades. LT, laboreo tradicional; LM, mínimo laboreo y SD,
siembra directa.
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datos medios de producción, costes y be-
neficios del cultivo de cebada en los tres
sistemas de laboreo para el conjunto de
las campañas 1993/97 en Viñalta y de
1994/97 en Torrepadierne.

En Viñalta, el beneficio neto en siembra
directa para e] conjunto de las campañas
fue un 8^I^ mayor que en el laboreo tradi-
cional y un 7% mayor que en el mínimo la-
boreo. Esta diferencias globales han sido
influenciadas por la helada acontecida en
la primavera de 1997 que afectó a las pro-
ducciones de las parcelas de laboreo míni-
mo y siembra directa disminuyendo nota-
blemente los beneficios económicos en esto
sistemas. En Torrepadiexne, el beneficio
neto global en siembra directa y en míni-
mo laboreo fue un 16% y un 12% mayor
que en el laboreo tradicional.

En cuanto a rotaciones de cultivo, en Vi-
ñalta , el beneficio neto en las rotaciones
barbecho/cereal y leguminosa/cereal fue
un 41% y un 36% mayor que en la rota-
ción cereaUcereal (Tabla V).

En Torrepadiernre, los beneficios netos
en las rotaciones cereaUbarbecho y cere-
aUleguminosa fueron un 26% y un 23%
superiores a los de la rotación cereaUce-
real (Tab1a VI).

CONCLUSIONES

La siembra directa y el mínimo laboreo
suponen un importante ahorro de costes
de producción que incide notablemente so-
bre la rentabilidad de las explotaciones de
los secanos de zonas semiáridos. Las rota-
ciones de cultivo, imprescindibles para
controlar la flora arvense en los sistemas
de laboreo de conservación, tienen una no-
table influencia en la rentabilidad econó-
mica de los mismos y en la posibilidad de
utilizar estos sistemas a largo plazo.
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Figura 2. - Beneficio neto en diferentes rotaciones de cultivo para cada uno de los años de
experiencia en las dos localidades. C/C, cereal/cereal; C/8, cereal/barbecho y
C/L, cereal/leguminosa.

TABLA 111. Estudio económico para el conjunto de las campañas 1994/1997
de cebada en diferentes sistemas de laboreo en Viñalta (Palencia).

Sistemas de Laboreo Tradicional Mínimo S. directa

Producción (kg./ha) 4.168a 3.884a 3.840a
Producto bruto (ptas./ha) 91.696a 85.448a 84.480a
Costes labor (ptas./ha) 26.925a 18.875b 14.675c
Costes mat. Primas (ptas./ha) 20.600a 21.800a 21.800s
Rend.Econ. Producción(ptas./ha) 44.171a 44.773a 48.005a

TABLA N. Estudio económico para el conjunto de las campañas 1995/1997 de
cebada en diferentes sistemas de laboreo en Torrepadieme (Burgos►.

Sistemas de Laboreo Tradicional Mínimo S. directa

Producción (kg./ha) 3.889a 3.778a 3.653a
Producto bruto (ptas.lha) 85.558a 83.116a 80.366a
Costes labor (ptas./ha) 27.013a 18.963b 14.763c
Costes mat. Primas (ptas./ha) 26.700a 27.900a 27.900a
Rend.Econ. Producción(ptas./ha) 31.845a 36.253a 37.703a

TABLA V. Estudio económico para el conjunto de las campañas 1995/1997 de
cebada en diferentes rotaciones de cultivo en Viñalta (Palencia).C/C,
cereal/cereal; C/B, cereal/barbecho; C/L, cereal/leguminosa.

Rotaciones de cultivos C/C CB

Producción (kg./ha) 3.158 b 4.027a 3.861a
Producto bruto (ptas./ha) 69.476b 88.594a 84.942a
Costes totales (ptas./ha) 41.558 41.558 41.558
Rend.Econ. Producción(ptas./ha) 27.918b 47.037a 43.384a

TABLA VI. Estudio económico para el conjunto de las campañas 1996/1997 de
cebada en diferentes rotaciones de cultivo en Torrepadieme (Burgos).
C/C, cereaUcereal; CB, cereaVbarbecho; C/L, cereal/leguminosa.

Rotaciones de cultivos C/C CB C/L

Producción (kg./ha) 3.778 b 4.339a 4.261a
Producto bruto (ptas./ha) 83.116b 95.458a 93.742a
Costes totales (ptas./ha) 47.746 47.746 47.746
Rend.Econ. Producción(ptas./ha) 35.370b 47.712a 45.996a
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DEMOSTRADO :
TRABAJAN EN TODOS LOS TERRENOS

Años de experiencia en la fabrica-
ción de cosechadoras nos hacen
declr que las nuevas TopLlner son
las cosechadoras de los maqulleros
que buscan calldad y flabllldad en
su máquina.

Deutz-Fahr pone a su alcance las
cosechadoras de gama alta
"TopLiner", para que no deje un rin-
cón de España sin recoger.
Las nuevas "TopLiner" incorporan
motores de 205 y 240 CV con los
menores consumos específicos del
mercado de cosechadoras. Por
supuesto, tenían que ser Deutz.

Las nuevas plataformas de corte
con AUTOCONTROL se adaptan a
todos los perfiles del terreno por
muy difíciles que sean; y junto con el
sistema de nivelación integral de la
máquina BALANCE, se alcanzan
nivelaciones de hasta un 20% late-
rales y de un 6% en subida y bajada.
Acérquese a su concesionario Deutz-
Fahr y comprobará como, punto por
punto, las nuevas `TopLiner" son las
máquinas más completas y de uso
más sencillo del mercado.
En Deutz-Fahr trabajamos todo el
año para que usted realice su
mejor campaña.

HEUTZ
FAHR
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EL SECTOR VITIVINÍCOLA
EN CASTULA Y I^EÓN _

Por: Julio Ruiz González

Vinos de Castilla y León

SITUACIÓN DEL VIÑEDO EN LA
UE, ESPAÑA Y CASTILLA Y LEÓN

La superficie de viñedo de la Unión
Europea es de 3.417.000 ha, que ha des-
cendido casi 600.000 ha desde el año
1987, con una producción media en los
años 93-97 de 157.488.000 Hl. y un ren-
dimiento de 46 Hl./ha.

España es la nación que posee más
superficie 1.167.000 ha, 34% del total,
con una producción media de 25.755.000
Hl., 16% del total y un Rendimiento de
22 Hl./ha que es el más bajo de la U.E.

Los rendimientos de los países pro-
ductores son los siguientes:

Alemania 85 Hl./ha
Luxemburgo 118 Hl./ha
Italia 65 Hl./ha
Francia 59 Hl./ha
Grecia 51 Hl./ha
Austria 41 Hl./ha
Portugal 27 Hl./ha

(*) Director General de Industrias Agrarias y De-
sarrollo Rural. Consejería de Agricultura y
Ganadería. Junta de Castilla y León.
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• Menor

consumo

^ero de mayor

calidad

El viñedo comunitario supone e145%;
de la superficie mundial y el 60% de la
producción, además es el mayor expor-
tador e importador de vino.

El consumo humano de vino en la U.E.
es e160% del consumo mundial, habien-
do pasado de 35,7 1. per cápita el año
91/92 a 34,3 1. en la campaña 96/97 y se
prevé un consumo el año 2000/2003 de
30,81.

En España el año 1998 fue de 37,1 1.
per capita desglosados en vinos de cali-
dad, 8,04 L(22%); vinos de mesa, 25,381.
(68°^0); el resto suponen el 10°Io desglosa-
do su consumo en: espumosos y cavas;
1,351.; otros vinos, 0,791. y zumos de uva/
mosto: 1,541.

Castilla y León la rel,^ión más extensa
de la U.E., podemos considerarla afortu-
nada en su proyección vitivinícola, ya
que en ella se localizan numerosas co-
marcas con unas condiciones de suclo y
clima muy favorables para el cultivo de
la vid, que producen unos vinos de ex-
traordinaria calidad, los cuales gozan de
un gran prestigio tanto dentro de Espa-
ña como fuera de ella.

Sin embargo estas producciones de
gran calidad no son de gran cantidad, ya
que el rendimiento medio no es muy alto.

La superficie de viñedo de Castilla y
León es de casi 70.000 ha (6%^ del total
nacional), de las cuales 27.840 ha se en-
cuentran inscritas en las cinco llenomi-
naciones de Origen existentes. Otras
4.134 ha son las inscritas en las cuatro
comarcas que ya tienen reconocida la men-
ción de "Vino de la ^erra" y por últimio
7.400 ha son las inscritas en las 6 Co-
marcas aún no reconocidas por la Junta
de Castilla y León como vino de la tierra,
por no haberse constituido como tales.
Todas ellas suponen una superficie de
39.374 ha, que es el 56% del total de la
superf`icie de Castilla y Lecín, quedando
por lo tanto 30.626 ha que produce vino
de mesa.

En la Campaña 1997/981os datos de producción de la U.E. son los siguientes:

-v.c.p.r.d. 58.000.000 Hl. 36%
-vinos de mesa 91.000.000 Hl. 56^h
-Otros vinos 13.000.000 Hl. 8^Ic^

ls2.ooo.ooo ^n. 1o0°Io
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Viñedo en espaldera. Finca la Ventosilla. D.O. "Ribera del Duero"

La super[icie de viñedo de nucstra
Reg-ión en el año 1985 era de 88.300 ha,
habiendo descendido el año 1987 a
76.600 ha, lo cual ha supuesto un des-
censo de 18.300 ha y 6.600 ha respecti-
vamentc con relación a la superficie ac-
tual, que como hemos dicho es de cnsi
70.000 ha.

LA IMPORTANCIA DEL VINO DE
CALIDAD

La factw•ación de la industria ak,n•oa-
limentaria dc Castilla y León alcanza ya
la cifra dc 890 mil millones de pesetas,
reprc>sentando la industria vinícola casi
c^l 4^ír lo quc supone una cifra superior a
los 35 mil millones de pesetas, pero sin
embargo constit.uye una de las partidas
que aporta mayor saldo positivo en los
intercambios con el extcrior. Igualmente
durante la última década ha registrado
un extraor•dínario crecimiento en la pro-
ducción y en el empleo que, en tér-^ninos
porcentuales ha sido superior al de cual-
quier otra act,ividad de la industria af,n-o-
alimentar-ia de Castilla y l.eón.

Los cosecher•os e industt•iales c stán
trabajando para conseguir una ma,yor
calidad en sus producciones siguiendo
las preferencias de la demanda de los
consumidores; así la obtención de vinos
con Denominación de Origen (v.c.p.r•.d.)
ha ido incrc:ment.ando su presencia en la
cantidad total del vino que se produce.
I.os últimos datos del año 1998 indican
que alrededor del 41^/^ de la comerciali-
zación total del vino de Castilla y León
procede dc: las cinco zonas acogidas a di-

cha figura de calidad ( Bierzo, Cigales,
Ribera del Duero, Rueda y Toro) y ade-
más otro 2^/r está producido en la zona
acogida a"Vinos de la Tierra" ( Medina
del Campo), ya que las otras dos Comar-
cas constituidas como tales en 1998
cArribes del Duero y Ribera del Arlan-
za 1, c mpezar•án a comercializar sus vi-
nos con dicha etiqueta dw-ante 1999, lo
cual puede suponer un 1^/r más. Existen
además otras 7 zonas, Valdevimbre-Los
Oteros, ( cuya mención de "Vino de la
Tierra" se acaba de aprobar por la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería l, Tie-
rra del Vino de Zamora, Cebreros, Sie-
rra de Salamanca, Bajo Duero, Valtien-
das y Benavente, estas seis últimas aún
no se han constituido pero están reali-
zando los trabajos precios para ser reco-
nocidas por la Junta de Castilla y León,
los cuales comerciahzan un 8^/^ con lo
cual de la producción total de nuestra re-
gidn un 52`% se comercializa en estos
momentos bajo alguna figura de calidad
(v.c.p.r.d. y v.tJ quedando un 48`% como
vino de mesa.

Mantener la calidad resulta un factor
clave para el mercado. De los análisis de
consumo que se han realizado, indican
clar•amente que ñ-ente a cn^ descenso del
consumo de vino en España, aquellas
producciones procedentes de las zonas
v.c.p.r.d. ven aumentar paulatinamente
su cif•ra de ventas.

MODERNAS INSTALACIONES Y
PROMOCIÓN DEL PRODUCTO

Debido al momento de auge que está
experimentando este sector en nuestra

• Más de

12.000 millones

in^ertidos en

moderni^ar las

instalaciones

Comunidad, han proliferado muchas bo-
degas sobre todo en zonas de v.c.p.r.d. y
han comenzado la renovación tecnológi-
ca. Se puede decir que en la actualidad
la mayoría de ellas poseen instalaciones
modernas. Esta evolución, que se ha tra-
ducido en un ^-an esfuerzo inversor, ha
modernizado instalaciones y equipos, ha
utilizado nuevas técnicas para me,jorar
la calidad y ha ido acornpañada de una
renovación en la partc: productiva, con
parcelas mecanizables y marcos de plan-
tación adecuada. Además también se ha
contribuido a potenciar las variedades
autóctonas de cada comarca.

Una idea de ese esfuerzo inversor de
la industria vinícola nos la dan las si-
guientes cifi-as. En los últimos cinco
años (1994-1998) se han invertido más
de 12.000 millones de pesetas en la mo-
dernización de instalaciones y equipos,
que han sido subvencionadas con casi
2.300 millones de pesetas, pero no solo
ha sido esta la inversión en el sector ya
que como todos conocen la implantación
de nuevas bodegas de elaboración, no
entra dentro de los criterios comunita-
rios de selección de las inversiones que
deban beneficiarse de una financiación
comunitaria lFEOC=A-Orientación) en
vir-tud de los Reglamentos ICEE) 951/97
(Ex 866/90) y por lo tanto esas inversio-
nes, que han sido grandes, no son tan co-
nocidas por la administración.

Uno de los elementos fundamc:ntales
para que nuestra industria vinícola pue-
da mantenerse y competir en los merca-
dos, es seguir mejorando su calidad, a la
vez de atender a una adecuada comer-
cialización de su producto. La Junta de
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Castilla y León a través de la Consejería
de Agricultura y Ganadería es conscien-
te de ello y es por lo que viene poniendo
en práctica una serie de acciones, como
son las funciones que desarrolla la Esta-
ción Enológica de Castilla y León, situa-
da en Rueda (Valladolid), ayudas a la
promoción comercial de las empresas, a
los Consejos Reguladores para estudios,
gastos de funcionamiento, promoción co-
mercial, construcción y equipamiento de
sedes, etc. También se dan a conocer nues-
tros vinos en ferias, mercados y exposi-
ciones, así como los premios Zarcillo,
siendo este año la IX Edición que por pri-
mera vez se ha realizado con carácter In-
ternacional bajo el patrocinio de la "Ofi-
cina Internacional de la Viña y el Vino
(O.LV.)"

PROGRAMA DE SELECCIÓN
CLONAL Y SANITAR,IA DE LA
VID

Quiero destacar el "Programa de Se-
lección Clonal y Sanitaria de la vid en
Castilla y León", el cual se inició en 1990
y ha finalizado en 1998. El programa se
pensó como una necesidad ya que se pre-
veía un incremento importante en la de-
manda de material vegetal procedente
de las variedades autóctonas de la re-
gión, somo son Albillo, Garnacha, Juan
García, Mencía, Prieto Picudo, Tinta del
País, Tinta de Toro y Verdejo.

El objetivo principal del programa es
conseguir y poner a disposición del viti-
cultor, dentro de cada variedad de vid,
los mejores clones, seleccionados tanto
por sus cualidades genéticas, como por
estar libres del virus y garantizados tan-
to desde el aspecto productivo como des-
de el cualitativo para que sirvan de base
en la producción de vinos de calidad.

Las inversiones del programa han al-
canzado la cifra de 240 millones de pese-
tas, repartidas en 20 millones de pesetas
aportadas por el MAPA, y el resto prove-
niente de los presupuestos de la Junta
de Castilla y León, y esto sin contemplar
los gastos corrientes y de personal.

Hasta aquí creo que he dado una vi-
sión de la situación actual del sector viti-
vinícola en Castilla y León.

PERSPECTIVAS

Estas van a venir condicionadas en
gran parte con la Organización Común
de Mercado (O.C.M.) del sector vitiviní-
cola.

La normativa actual en la U.E está
desarrollada en 21 Reglamentos, y por
claridad, sencillez y transparencia se
considerada adecuado sustituirlos por
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Daimiel. Ciudad Real

un solo Reglamento conservando all,ru-
nos elementos de ellos.

El objetivo de la nueva O.C.M. es al-
canzar un equilibrio entre la oferta y la
demanda estableciendo programas re-
gionales realistas mediante la realiza-
ción de medidas estructurales adecua-
das, siempre orientadas a la obtención
de productos de calidad, que es la políti-
ca que se lleva en nuestra Región.

Los elementos principales de la Re-
forma y que consideramos más impor-
tantes para el futuro del Sector vitiviní-
cola en Castilla y León son los siguien-
tes:

-Nuevos derechos de Plantación: Los
nuevos derechos permitirán un aumen-
to de la producción de vino en la U.E. has-
ta conseguir el desarrollo de las zonas
con necesidad manifiesta, de la cual nues-
tras Comarcas con Denominación de
Orzgen tan necesitadas están. El total de
derechos para la U.E. es de 51.000 ha
hasta e12.010, de las cuales a España le
corresponden 17.355 ha. El problema ra-
dica en como se van a distribuir en nucs-
tra nación entre las diferentes CC.AA. es-
peremos que a nuestra Región por la ca-
lidad de sus vinos le corresponda una
cantidad justa.

También se constituye una reserva
comunitaria de 17.000 ha que será dis-
tribuida entre los Estados miembros a
partir de12004.

-Concesión de derechos para replan-
tación del viñedo:

Los Estados Miembros podrán conce-
der derechos de replantación a los pro-
ductores que hayan procedido al arran-

que de viñedo, para una super(icic ^^qui-
valente a la del viñedo arrancado. I)i-
chos derechos se podrán conceder con
poster-ioridad al arranque o bien previa-
mente al arranque siempre que exista
un compromiso fiorma] dc que el arran-
que se llevará a cabo en un período de 3
años.

-Reestructuración del viñedo: Se pon-
drá en marcha un plan dc recstructura-
ción del viñedo y de reconvorsión vari^^-
tal para la adaptación de l^r produccicín
al mercado. Estará dotado con 400 mi-
llones de euros y limitado a 54.000 ha
por campaña para toda la U.E.

Dicho plan estará financiado cn I^is
reí,^iones del objetivo 1: 75'l^ por la U.I^:. y
25"/^^ por los productores ,y en las demás
ret,^iones: 50^/ por- la U.E. y 50'I por l05
productores.

-Var-iedades: los Estados micmbros
clasificarán las variedades mencionan-
do las aptas para cada v.c.p.r.d. Las va-
riedades no incluidas en la clasificación
anterior deberán ser arrancadas, excep-
to las que se destinen al consumo exclu-
sivo del productor.

Prácticas enológicas: Sc prohíbc la
mezcla de vinos tintos y blancos, excep-
to para España donde se autoriza di-
cha mezcla hasta el 31 de julio del uño
2005.

-Comercio con terceros países: No po-
drán modificarse los mostos procedcntcs
de terceros países _y queda prohibidn la
mezcla de vino comtmitario y vino im-
portado.

-Mecanismos de mer°cado: Sc: mantie-
ne la destilación de subproductoti de vi-
nificación (prestaciones vínicas y se su-
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primen las demás destilaciones y se im-
planta una destilación para la obtención
de alcohol para usos de boca, así como
una destilación de cY-isis.

Se hecha de menos en el Reglamento
medidas de promoción del vino y produc-
tos derivados.

Todo lo anterior que en general puede
favorecer al sector vitícola de nuestra
Comunidad Autónoma, no ]a beneficia-
ría en el caso que la Industria de elabo-
ración no siga promocionando, mejoran-
do tecnolól,^icamente y no tenga capaci-
dad de adaptación al mercado.

Hasta e] momento y por lo que hemos
manifestado el avancc en la calidad de la
producción de la industria vinícola de
Castilla y heón ha sido constante duran-
te los tíltimos años, ya que hemos visto
que cada vez es mayor la participación
de la producción de los vinos de calidad
de la región en el consumo nacional, en
tanto que las exportaciones se han cua-
druplicado en los tíltimos años.

No obstant^,e, las posibilidades de que
las empresas instaladas en la región si-
gan incrementando sus ventas van sien-
do cada vez menores, puesto que la com-

petencia dentro y fuera de nuestro país,
es ya mu,y alta, además como hemos se-
ñalado no se observan incrementos im-
portantes en la demanda del vino, ante
la actitud, en muchos casos desfavora-
ble del consumidor para las bebidas al-
cohólicas y, las continuas subidas de
precios, que junto con la entrada de vino
de países extracomunitarios, está ha-
ciendo la situación diLicil.

En la situación actual uno de los ele-
mentos fundamentales para que nues-
tra industria vinícola pueda mantenerse
y competir en los mercados es vigilar los
precios y seguir mejorando su calidad,
así como una adecuada comerciali-
zación. La Administración Regional es
consciente de ello y del apoyo que debe
prestar a esta Industria, que además se
desarrolla en e] ámbito rural tanto en el
sector productor como en el elaborador,
con lo que ello conlleva de creación de ri-
queza y de freno a la desertización y es
por lo que segtzirá con su política de ac-
ciones ya señalada anteriormente, con lo
cual está tratando de garantizar las ca-
racterísticas y originalidad de los vinos
de nuestra región.

Como resumen de todo lo anterior, se-
ñalamos una serie de recomendaciones
que creemos, a nuestro juicio, pueden
ser interesantes para mantener la com-
petitividad del sector de Castilla y León
a nivel nacional e internacional.

-Incrementar la competencia en el
Mercado Nacional a través de la modera-
ción de precios manteniendo la calidad.

-Promoción del consumo del vino en
los hogares, aprovechando la oportuni-
dad del reconocimiento de ciertas cuali-
dades del vino relacionadas con la sa-
lud.

-Agrupación de exportadores para
hacer más eficaz la comercialización en
el exterior. En estos momentos ya existe
alguna.

-Incrementar la presencia en Delega-
ciones Comerciales Internacionales y en
las Ferias de promoción exterior.

-Orientación de las ventas a los mer-
cados de gran potencial de consumo.

Yo quiero ser optimista sobre e] futuro
de nuestro sector vitivinícola, que hasta
el momento tantas pruebas ha dado de
su bien hacer.

- -•

PLANCHAS REFORZADAS ATLAS N° 1
EN CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS
Atlas Fibre Cement (G.B.) Ltd. presenta unas nuevas planchas de cubiertas
reforzadas sin amianto, complementadas con una serie de accesorios para
instalaciones agrícolas e industriales. No encontrará en el mercado mejor
material para cubiertas de fibrocemento.

• Plancha de gran resistencia, reforzada para • Garantía de 30 años
la seguridad de la cubierta • Gran variedad de accesorios

• Reduce la condensación • Fácil instalación y reparación
• No necesita mantenimiento: • Fabricado de acuerdo con EN ISO 9002

No produce corrosión ni oxidación • Cumple la normativa EN 494
Si desea ampliar información, contacten con:
Atlas Fibre Cement (G.B.) Ltd., ACH & Asociados

P° de la Castellana, 140. 6°A., 28046 Madrid

Fax: 91 411 O6 66 ATLAS Fibre Cement (G.B.) Ltd.
AG/99
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VARIEDADES AUTÓCTONAS DE VID

EN CASTII.LA Y LEÓN
Por: C. Horacio Peláez, José Antonio Rubio, Jesús Yuste, Luis M" Robredo
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5umidad de la variedad Prieto Picudo Sumidad de la variedad Temprana Media

INTRODUCCIÓN

La mayoría de las parcelas de viñedo
de cierta edad en Castilla y Le6n, y en
general en toda España, tienen una he-
terogeneidad varictal grande, lo cual
repercute en la calidad de los vinos que
se elaboran, ya que no se realizan por lo
general las vendimias de forma selecti-
va según el grado de madurez de cada
una de las distintas variedades, al es-
tar mezcladas al azar en las parccaas.

Con el fin de mejorar esa situación,
se llevaron a cabo planes de reconver-
sión incentivados por la Administra-
ción que provocaron el arranyue de mu-
chas plantaciones y su sustitución por
otras nuevas para obtener vinos que
mantuvieran la competitividad en los
difíciles mercados nacionales e interna-
cionales. Las nuevas plantaciones que
se realizan actualmente persiguen bue-
na productividad de las cepas con me-
jor calidad de los vinos resultantes. E1

('^ ) Servicio de f nvesti^;aci^in, Desarrollo y Tecno-
logía At,rr^iria^ - Junl^i d^^ ('astilla y Lc^bn

• El ^roblema de la

"erosión genética "
..................................

• La am^elogra, f ia o
descri^ción de las
^ariedades de z^id

..................................

• Estudio de

caracteres

morfológicos y

mo fométricos

material ve^;^e^tal utiliz.rd^^ en muchos
casos es firráneo a las zonas donde s^^
implanta, y c:n otros c^rsos provien^^ de
plantas seleccionada5 localment^^ yuc
tienen poca variabilidad ^;^en(tica.

'I'anto los arranqueti de viña5 vir^jas,
como la utilizacidn de un númeru de
cultivares rc^strin^;ido, ctit^ín provur,tn-
do una pc^rdida de potencial ^;enc^tico 0
de material ve^^etal que^ se denonrina
erosión genc^tica i Martínez de 'l'od:r,
1991 1. Para evitar en ^;e^nr^ral la p^^rdi-
da de variedades muy lucales y con
muy poca superficie, se crean los h,in-
cos de germoplasma con el iin de con-
^ervar la^ variedades <rutcícton^rs de
cada zona o p^rís. Una dc^ las conclusio-
nes de las Jornadas dr^ A^;^ronomíu
"Identificación Molecular de (áermo-
plasma de Vid" celebradas en Alc<ilá de
Henares en 199H iOrtíz, 19991 fuc^ el
aconsejar lu recuperación dc^ v^u•i^^da-
dcs minoritarias en zona^ trtrdicion.^le5
dc cultivo de la vid.

Como se h^r comentado unteriormcn-
tc, muchas zonas cucntan con varieda-
des autóctonas que quizá sólo existc^n
allí o en áre^as cercana^, y quc^ son la,
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Haz de hoja adult<^ de la variedad Juan Garcia

qu^^ marcan la diferenci<i de sus vinos
con los de otros lugares. No obstante,
t^imbién se da el hecho de que a un^^
misma v^u-iedad Se l^l denomine con
distinto nombre se^,̂ tín las distintas zo-
n<i^ dc^ cult,ivo.

'1'odo ello ha desetnhocado en un
^,=r<^n número de 5inonimias, es decir,
quc^ ^t la misma variedad 5e la llama de
fin•mas diféeente^ en otra^ zonas de cul-
tivo, y t^imbién, por el contrario, exis-
ten homonimias, variedades distintas
qu^^ tic^ las llama de la misma manera.
Por tanto, se produce en la viticultura
un^i ^ituacibn de cierta confusión res-
pecto ^il material vel;etal que es dificil
dc^ nclarar. Esta ^ituacibn ha hecho
quc se intentara desde hace bastantes
años clasificar e identificar ese gran
número de variedades de manera váli-
du para todas ellas.

La identificacián v clasificación dc^
vari^^dades de ^-id ha llevado al estudjo
dc^ distintos métodos de desci•ipcitin.
Hasta el momento actual, el método

Racimo de la variedad Rojal
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Envés de hoja adulta de la variedad Juan García

aceptado comúnmente para la identifi-
cación de var•iedades de vid es la ampe-
lo;;•rafia. Procede del griego anapelos =
vid y grafi^s = descripción, y realiza el
estudio de las variedades de vid. Este
concepto no sólo se circunscribe a la
mera descripción visual, sino que esta-
blece a su vez tma descripción botánica
del conjunto de la planta para identifi-
c<u- adecuadamente las aptitudes a^u•o-
ndmicas, de cultivo, fisiológicas y enoló-
^,^icas. El uso de estos caracteres ampe-
lo^;r^íficos resuelve los problemas de
identificación de diférentes va1•iedades.
La ampelo^,̂ raf^a es tu^ método muy la-
borioso en el que se han escogido una
serie de caracteres fundamentales de
la vid, de manera oficial (O.LV., 1984),
y posteriormente se han incluído carac-
tcres cuantitativos morfómétricos (Ga-
let, 1988).

La caracterización de la vid se ha re-
alizado mediante Métodos Ampelográ-
ficos que observan caracteres cualitati-
vos y cuantitativos, pero estos caracte-

res tienen algunas dificultades como
son:

-el tiempo necesario para llevar a
cabo la caracterización,

- variabilidad de estos caract,eres se-
gún las condiciones de cultivo v
otras, .

- subjetividad en la interprotacidn
de los niveles de espresión de mu-
chos de los rlracteres.

En ]os últimos años, se han desarro-
llado un conjunto de técnicas, en princi-
pio basadas en proteínas y más adelan-
te en métodos moleculares de identifi-
cación, en el intento de aportar inéto-
dos que ayudasen a distinguir propie-
dades y características de las distintas
variedades de vid. Así, en primcr lul;^ar
se dieron pasos con la utilización de
grupos de proteínas, las isoenzimas.
Poco después, el avance ha sido muy rá-
pido y muy importante con la puesta a
punto de la técnica PCR (Polyinerase

Racimo de la variedad Tinta del País
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TABLA 1: Variedades y zonas de origen que se encuentran
en el campo de germoplasma del S.I.D.T.A. (Valla-
dolid). T: variedad tinta, B: variedad blanca

ZONA DE ORIGEN VARIEDAD

D.O. BIERZO Pan y Carne (T)

Mencía (T)

Negrera (T)

D.O. CIGALES Albillo (B)

Albillo Negro (B)

Garnacha (7)

}fuerts del ReY (B)

Temprana media (B)

D.O RIBERA DEL DUERO Pirulés Dorada (B)

Pirulés Verde (B)

Rojal (B)

"Tinta del País ('T)

D O. RUEDA Doradilla (B)

Verdejo (B)

D.O. TORO Moscatel (B)

Tinta de Toro (T)

CEBREROS Albillo (B)

Garnacha (T)

FERMOSELLE - LOS ARRIBES Juan García (T)

SIERRA DE SALAMANCA Rufete (f)

VALDEBIMBRE - LOS OTEROS Prieto Picudo (T)

Chain Reaction) que se utiliza en mu-
chos de los métodos de identificación
molecular, por medio de marcadores en
el ADN de la planta.

Basados en esta técnica se trabaja
actualmente en los RAPDs (Random
Amplified Polymorphic DNA), en los
denominados microsatélites, STMS
(Sequence-tagged microsatellite site),
en AFLPs (Amplification Fragment
Length Polymorphism ) y otras técnicas
similares.

El desarrollo de nuevas técnicas mo-
leculares se utiliza en el intento de
identificación de las variedades exis-
tentes, pero actualmente no se puede
prescindir de la ampelografía. Se deben
conjuntar ambas técnicas, que son
complementarias, para conocer y pre-
servar una gran cantidad de varieda-
des que podrían llegar a desaparecer.

Para evitar en lo posible el proceso
de erosión genética y diferenciar las
distintas variedades existentes en Cas-
tilla y León se presenta este estudio ba-
sado en un amplio conjunto de caracte-
res para definir un buen número de va-
riedades recogidas en las diferentes zo-
nas.

VARIEDADES

A la vez que se desarrollaba el Pro-

Cambio de coloración de las hojas de diferentes variedades al
final del ciclo.

yecto de Selección Clonal y Sanitaria
de la Vid en Castilla y León (Yuste et al,
1998), se realizó una prospección y re-
colección en las mismas y en otras zo-
nas vitivinícolas castellano-leonesas,
de las variedades que tenían una me-
nor importancia o superficie dentro de
cada zona, por motivos enológicos, de
rendimiento o de diferente fecha de ma-
duración, prematura o tardía, al resto
de variedades utilizadas.

En esta prospección se recolectaron
un total de 21 va1•iedades (tabla 1), si
bien esta prospección y recolección no
se da por concluída. Así durante el a^^o
1998 se produjeron nuevas incorpora-
ciones de material vegetal proveniente
de 1a zona de los Arribes del Duero-Fer-
moselle, situado en las provincias de
Salamanca y Zamora, del Bierzo y de
Cigales, que será injertado en 1999.

La conservación de este material ve-
getal se realiza en una parcela unifor-
me de suelo y labores culturales situa-
da en la finca Zamadueñas (Servicio de
Investigación Desarrollo y Tecnología
Agraria - Junta de Castilla y León). El
marco de plantación es de 2,8 x 1,4
(2.500 plantas por hectárea), el sistema
de conducción es en espaldera, doble cor-
dón Royat, con poda corta en pulgares y
una carga media de 16 yemas. El núme-
ro de plantas por variedad es de 8, injer-

tadas sobre patrón 504, realizándose
los contlroles sobre 3 plantas que son so-
bre las que se marcan los p^ímpanos dc
control.

CARACTERES
AMPELOGR,ÁF'ICOS QUE SE
ESTUDIAN

Estos caracteres se dividen cn dos
grupos: los caracter•es morfológicos y
los caracteres morfométricos. P^ara los
caracteres morfológ'icos se han seguido
las normas de la O.LV. (1984) que per-
tenecen a la "lista mínima para el esta-
blecimiento de colecciones de genes" y
a la "1ista mínima para la distinción de
variedades". Esta caracterización se
realiza a lo largo del desarrollo vegeta-
tivo de la planta sobre dif'erentes órga-
nos: pámpano joven-sumidad, hoja jo-
ven, pámpano en época de floración,
hoja adulta, racimo y baya. Estos ca-
racteres se dividen en cualitativos, con
niveles de expresión discretos, y cuan-
titativos. En la tabla 2 sc presentan los
principales caracteres utilizados, con
un ejemplo concreto de la variedad Mc:n-
cía.

Los caracteres morfométricos utiliza-
dos son 1os propuestos por Galet (198H),
]os cuales se realizan sobre hoja adulta
tal como se muestra ^^n la tabla ^3.
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TABLA 2: Principales caracteres morfológicos utilizados en la descripción de la
variedad Mencía (D.O. Bierzo)

C DIGO CARACTER VALOR EXF'RESI N
OI V001 Forma sumidad 7 ABIERTA
OIV002 Distribución pigmentación antociánica extrcmidad l AUSENTE

pIV003 Intcnsidad pígmenlación antociánica ex[remidad l NLJLA O MUY DÉBQ.
OIV007 Color cara dorsal cntrcnudos l VERDE
OIV008 Color cara ventral entrenudos 1 VERDE
OIV()U9 Colorcaradorsalnudos I VERDE

1 VU 10 Color cara ventral nudos 1 VERDE
O1V011 Densidad pclos crguidos de los nudos t NULA O MUY BAJA

I VO l2 Densidad pclos erguidos de los entrenudos I
IV013 Dcnsidad pelos ttmtbados nudos 1 NULA O MUY BAJA
iV014 Densidad pclos tumbados entrenudos 1 NLII.A O MUY BAJA
1 VO] 5 Pigmcntación antociánica dc las yemas 1 NULA O MUY DÉBII.

IVU16 Distribución zarcillos sobrc pámpano 1 DISCONTINUA-SUBCONTfNU
1 V017 Longitud carcillos 1 MUY CORTOS
1 V052 Intensidad pigmentación antociánica hojas terminales 3 NULA O MUY DÉBIL
IV053 Densidad pelos ttunbados entre los nervios principules 1 MUY BA1A

OIVO55 Densidad pelos tumbados sobre los nen^os principales 4 BAJA
OI VlKi7 Forma dcl fimbo hoja adulta 1 CUNEIFORME

OI V068 Número de lóbulos hoja adulta 5 CINCO
OIV070 Pigmentación antociánica nervios principales envés del 1 NULA O MUY DÉBIL

har

IV071 Pigmentación antociánica nervios principales em^és del 1 NULA O MUY DÉBIL
limbo

OIV075 Hincha^ón deI haz 3 DÉBIL
IV076 Forma dc los dientes hoja adulta 3 lados com•exos, mezcla lados

derechos
I V079 Forma dcl scno peciolar hoja adulta 3 MUY ABIERTO - MEDIO

ABIERTO
IVO80 Forma dc la base del seno peciolar 2 cn V
[ V084 Densidad pelos tumbados entre nen^os (envés) 1 NULA O MUY BAJA
IV085 Densidad pelos erguidos entre nervios (envés) I NULA O MUY BAJA
I V086 Densidad pelos tumbados dc Ios nervios principales 2 MUY BAJA -BAJA

(envés)
IV087 Densidad pelos erguidos dc los nen^os principales 3 MUY BAJA -BAJA

(envés)
[V090 Densidad pelos tumbados del peciolo hoja adulta I NULA O MUY BAJA
N091 Densidad pelos erguidos del peciolo hoja adulta 1 NULA O MUY BAJA
I V201 Número dc racimos por pámpano 2 I a 2 RACIMOS
1 V2021 Longitud del racimo (en centímetros) 1 G,1 CORTO
IV2022 Anchura del racimo (en centfinetros) 12,7
IV204 Compacidad racimo 3 SUELTO - MEDIO
IV206 Longitud del pedúnculo del racimo 4,7 CORTO
IV207 Lignit^cación del pedúnculo 3 DÉBIL
I V2201 Longitttd de la baya (en milímetros) 16,9
IV2202 Anchura de la baya (en milímetros) 15,4
I V222 Uniformidad del tamatlo de la baya 2 UNIFORME-NO UNIFORME
IV223 Fortna dc la baya 4 ESFÉRICA - ELÍPTiCA CORTA
IV224 Sección transversal de la baya 2 CIRCULAR
1V225 Color de la epidermis de la baya 6 AZUL - NEGRA
N230 Coloración de la pulpa de la baya 1 NO COLOREADA
N241 Presencia de pepitas en la baya 3 PRESENTES
IV242 Longitud dc las pepitas (en milímetros) 6,9
IV243 Peso de IUO itas en amos 3 64 MEDIO

Las evaluaciones en cuanto a segui-
miento fenológico, índices de madurez,
kilo de uva y número de racimos por
cepa, peso de la madera de poda ,y nú-
mero de saI°mientos por cepa, la compo-
sición del mosto en cuanto a grado alco-
hólico probable, acidez total y pH, se re-
alizan para la completa caracterización
de cada una de las variedades.

El objetivo es, mediante la conserva-
ción del potencial genético existente en
las diferentes comarcas vitivinícolas de
Castilla y León, caracterizar las dife-
rentes variedades autóctonas existen-
tes.

Queremos agradecer en este trabajo
la inestimable colaboración de Sonia
Leal y Cristina Montalvillo.
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TABLA 3: Principales caracteres morfométricos utilizados en la des-
cripción de la variedad Mencía (D.O. Bierzo)

NOTACI N CONCEP'I'O VALOR

Gl(N1) Longituddcl nervio medio (en centíme[tos) 10
G2(N2) Longitud del nervio lateral superior (en ccntímctros) 9
G3(TI3) Longitud del nervio lateral inferior (en centímeUOS) 7

G4(N4) Longi[ud del ttervio peciolar (en cenlímelros) 4

GS(O^ Distancia punto peciolar al seno inferior (en centímetros) 5
G6(OS) Distancia punto peciolar al seno superior (en cenumetros) 4
G8(LP) Loagitud del peciob (en centimetros) 8
G9(N2/NI) I
G ] 0(N3/N 1) 1
G11(N4/NI) 0

G l2(alfa) Ángulo comprendido cntre N I y N2 (en grados) 53
G 13(beta) Ángulo comprcndido entre N2 y N3 (en grados) 62
G14(gamma) Ángulo compcendido entre N3 y N4 (en grados) 54
G15 Suma de G12 cnás G13 (cn grados) I lfi
G16 Suma dc G14 más G15 (en dos) 170
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Vacadas de avileño
pastando en los

cervunales del Circo
de las Lagunillas

Una civilización silvo-pastoril, que ha sufrido agresiones diversas
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Un camino abierto a la esperanza

Por: Juan Andrés Feliú Suárez'
..................................................

IlVTRODUCCION

Puestos a la tarea de realizar una carac-
terización de urgencia sobre la Sierra de
Gredos, como paso previo y obligado para
introducir el tema que nos ocupa, bien po-
demos comenzar diciendo que Gredos es
una alineación montañosa del Sistema Cen-
tral español que con un desarrollo aproxi-
mado ENE-WSW, comprende la franja ele-
vada que discurre a lo largo de los ciento cin-
cuenta kilómetros que separan el llamado
Cerro de Guisando, en Ávila, del corredor
definido por el río Alagón en las cercanías de
la ciudad de Béjar (Salamanca).

El conjunto, ubicado en la cuadrícula car-
tográfica definida entre los Du - 0' y los 2`-'-00'
de longitud respecto del meridiano que pasa
por Madrid y los 40"-00' y los 40`-'-30' de lati-
tud Norte, queda englobado dentro de las
provincias de Avila (en su mayor parte), Cá-
ceres y Salamanca.

Así definido, Gredos no sería sino el gran
horts tectónico que queda encerrado en-
tre las fosas del Alberche-Tormes, al Norte,
y la depresión del Tiétar al Sur, siendo sus

(^l Ingeniero Agrónomo
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fronteras naturales, al Este: y al oeste^, el pro-
pio río Alberche y el río Alagcín, respecLiva-
mente.

La porción central del sistoma (a la que
se le suele aplicar la definición descr•ipliva
de Macizo Central, Puer-Lo del Pico-Puerto
de Tornavacasl constitu,ye un reducte> en el
que se concitan los caractares más genuina-
mente alpinos de t<^da la Sierra, levant:índo-
se en él la cumbre del Pico del Moro Alman-
zor, que wn sus 2.592 m sobre el nivel dcl
mar, marca el techo no sólo de esta monL^^-
ña, sino también de todo el sistema Central.

La historia geológica del solar ocupado
por la Sierr•a de Gredos viene definida por la
sucesión de una serie de episodios sil,niifica-
tivos que, inscritos dentro de la dialéctica
evolutiva (zonas elevadas versus zonas de-
primidas) que preside la dinámica de nues-
tro planeta, acabaron convírtic:ndo sus re-
lieves germinales en las improntas exLer-
nas que hoy exhibe el macizo. Entre cllos, y
puestos en la tarea de desLacar, hal» •ía quc
citar los envites propiciados por la oroge-
nia alpina, hacia mediados del Terciario,
por cuanto que fueron los causantes de las
líneas estructurales básicas que caracteri-
zan a la Sierra. Junto a ellos y también en
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un orden de cier•ta relevancia, cabría men-
cionar la labor de modelado y cincel opera-
da sobre este relicve emergente como con-
secuencia del periodo glaciar que vivió la
montaña durantc el último estadio de las
llamadas Glaciaciones Cuaternarias
(fase Wiitmiense) y que dejaron como ex-
ponente, además de una profusa trama la-
custre de origen glaciar, la presencia de im-
ponentes cuchi I lares y crester-ías como débi-
to de los fenómenos de macrogelifrac-
ción.

Desde un punto de vista petrológico, la
pr•incipal connotación que caracteriza al
macizo no es otra que la de su rnonotonía,
toda vez que el roquedo caracter-izador de la
Sierra de Gredos es el granítico (granito
"diente de caballd' o de "pata de cabra"), no
pasando las restantes petrologías presen-
tos l afloramientos metamór•ficos) de la cate-

sencia de rm gradiente térmico entre ver-
tiente de aproximadamente 5"C, y otro tan-
to podemos decir de los rogistros pluviomé-
tricos medios, que arrojan una variación
que oscila entre los 800-1.500 mm/año del
sistema 15étar-Vera cacereña (S) y los 600-
1.000 mm/año del sistema Alberche-Tor-
mes (N).

Florlsticamente, sobre las dos vertientes
de Cxredos se destacan, con perfecta defini-
c•ión, cutro pisos o bandas de vegetación
que, de abajo a arriba, pr•esentan como co-
munidades vegetales clímax las si-
gtrientes: encina (Quercus i.lex), roble melo-
jo fQuercus pyrenai.ca), ]as vastas comuni-
dades de pior-rros (Cytisus pur^an,s) y cervu-
nales (Na^rcf us stricta ) y los llamados pastos
psicroxerófilos que encuentran su acomodo
en el atormentado terreno de la línea de
cumbres.

Enmarcada por agrestes cuchillares, la Laguna Grande de Gredos constituye uno de los parajes más
señeros de esta montaña

gor-ía de meras excepciones dentro del con-
junto. Expresado de otra forma, bien pode-
mos reconvenir que el esqueleto último y
microscópico del espectacular bastión gre-
dense, se reduce a un simple tetraedro con-
figurado por un átomo de sílice, al que
acompañan otros cuatro átomos de oxígeno,
los cuales, a vc:ces, no dudan en intercam-
biarse con Fe, AI, K o cualquier otro catión
perdido.

EI clima típicamente montano- de Gre-
dos se caracteriza por el fuerte condicionan-
te que sobre él impone el relieve, de tal suer-
te que para hablar con propiedad haya que
retér-irse a dos climas bien distintos en fun-
ción de la vertiente sen-ana que considere-
mos: el de la ver•tiente N, de influencia ne-
tamente continental, y el de la cara S, que
es de influcncia luso-extremaduriense.

Esta caracterización da lugar a la pre-

A lo anterior•, y por su trascendencia en
distintos órdenes, habría que añadir la
constante sustitución, en el piso basal y
montano, de la vegetación autóctona por
otra alóctona dominada por el género Pinus
(I^:rrus pinastc-r, Pirzus sylcestris, Pinus pi-
rrc^a.); sin olvidar, tampoco, la presencia de
una var-iada representación de plantas en-
démicas que prosperan en habitas muy es-
pecíficos de la montaña (pedregales, fistn•as
y grietas de las rocas, sotobosques, entornos
lacustres... ).

Algo similar se puede apuntar sobre el
mundo faunístico, que sobre ser r7co y va-
r-iado, ofrece exponentes notables de los dis-
tintos grupos zoológicos, destacando, sobre-
manera, una salvajina, característica de
esta montaña, tal cual es la Ilamada cabra
montés de Gredos (Capra pyrenaica victo-
r-iae).

ACCIÓN ANTRÓPICA:
EL HOMBR.F. Y LA SIERRA

Las caracter•ísticas de or•dc:n físico, en
particular su desarrollo no excesivamente
complejo y su relativamente baja altru•a,
han deter-minado que la Sierra de Gr•edos
haya sido hollada, conquistada y explotada
por sus pobladores más inmediatos desde
tiempos muy remotos, cosa que atestiguan
los vestigios-castros aun ho,y visibles en
ciertas áreas del macizo y que, en algimos
casos, parece ser que se remontan hasta los
siglos V y N a. de C.

Entre las pr-incipales claves que han ser•-
vido de guía al desenvolvimiento del árca
que nos ocupa, a lo largo del devenir histór-i-
co, hay que destacar tanto su condición de
reserva pastable para fines ganaderos,
como su esta•atégica situación en la línca
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JV ^acional de C;a^a

^ 198^: Re serr^a
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C;astilla y León

que sirve de frontera a las dos mesetas cas-
tellanas, con todo lo que ello implicaba otro-
ra en los órdenes militar y de tránsito pe-
cuar-io y de mercaderías.

Esta suerte de circunstancias propició,
de un lado, el establecimiento de una im-
portante civilización silvo-pastoril que ha
llegado casi intacta hasta nuestros días y,
de otro, que la misma vivicra un momento
de especial florecimiento derivado del tra-
siego semoviente de los rebaños a^-upados
en torno al Honrado Concejo de la Mesta,
que, no por casualidad, situaba el entrama-
do de cuatro de sus Cañadas Reales alrede-
dor de nuestra montaña, a la que bien va-
deaban front<rlmente (Cañada Real Leone-
sa Occidental), o bien esquivaban por sri,ti
aledaños (Cañadas Reales Leonesa Or-ien-
ta, Segoviana Occidental y la de la Plata u
Vizana).

561



El trasfondo económico que se adivina de-
trás de esta suerte de flujos económicos, ex-
plica bien la temprana apetencia por el con-
trol de estas tierras de que hicieron gala las
más encumbradas casas señoriales de Casti-
lla (Alba, Infantado, Albuquerque, Dávalos,
Pimentel...), las cuales consiguen desgajar-
las ^n plena reconquista- del alfóz de la
ciudad de Ávila, guiando sus destinos hasta
épocas relativamente recientes (S. XIX).

Cuando estos flujos pecuarios pierden
importancia, al variar los móviles econó-
micos rectores de la historia, Gredos queda
sumido en una especie de letargo y olvido se-
cular de los que no empezará a despertar
hasta fechas muy recientes y coincidiendo
con el último cambio de siglo. Este tardío
despertar vendría de la mano de dos clases
de circunstancias de distinta naturaleza
aunque con conexiones evidentes.

De un lado, sobre el acervo de Gredos se
cernía, cual valioso tesoro, todo un catálogo
de sugestivas leyendas (referidas funda-
mentalmente a su laguna más señera) que
convirtieron a esta localización en punto de
reclamo -insinuante y magnético- para una
abigarrada legión que encuadraba a los últi-
mos románticos del XIX. De otro lado, iba a
ser la presencia de una serie de personajes
con ascendencia entre el gran público (S.M.
Alfonso XIII, Miguel de Unamuno, Gregorio
Marañón, Camilo J. Cela... ) los que encandi-
lando a sus adeptos y seguidores con sus im-
presiones y vivencias en las cumbres de Gre-
dos, vinieron a dar el gran aldabonazo que
sirvió de punto de partida a una corriente de
exploración y visita a estas tierras que, ya
desde entonces, se fúeron sucediendo de for-
ma incesante y masiva hasta llegar a nues-
tros días sin solución de continuidad.

Pues bien, con haber sido tantas y tan
hondas las huellas dejadas por el hombre en
esta parcela, a lo largo del devenir de los
tiempos, la Sierra de Gredos ha llegado has-
ta nosotros en un más que razonable -me
atrevería a decir que casi perfecto- estado
de conservación, cosa tanto más meritoria si
consideramos la fragilidad que caracteriza a
alguno de los eslabones que integran este
singular baluarte del centro peninsular, que

........................................................................

La Cabra Montes de
Gredos presenta un
comportamiento
gregario muy
característico. Grupo de
machos al inicio del
verano.

pasa por ser ejemplo bastante representati-
vo, tanto de las secuelas de la orogenia alpi-
na, como de los modelados glaciares cuater-
narios, todo ello sin perder de vista, y por su-
puesto, la biodiversidad que acog^e, que es
valiosísima.

Es por todo ello que resulta paradójico y
hasta cierto punto descorazonador, que un
equilibrio que ha sabido sortear siglos de
historia se haya visto de pronto -y en cues-
tión de muy pocos años- sensiblemente alte-
rado o en vías de alteración, al menos en
ciertos aspectos y en localizaciones muy con-
cretas.

Excediendo de las pretensiones marca-
das en este trabajo de aproximación a] Par-
que Regional de la Sierra de Gredos el hacer
inventario exhaustivo de las agresiones que
insinuamos, si podemos hablar, para situar•-
nos, de las pautas que las han condicionado
y que, de forma muy simplificada y a título
de mera enumeración, podemos agrupar en
dos grandes apartados.

Cabría hablar, en un primer lugar, de la
tremenda presión demográfica que una so-
ciedad instalada en el bienestar empieza a
dirigir hacia nuestra montaña por mor de su
proximidad a ciertos núcleos de población
relevantes ( Madrid, Salamanca, Talavera
de la Reina... ). Ajena a cualquier tipo de co-
notrol y canalización, y saturando unas ca-
pacidades de acogida en muchos casos limi-
tadísimas, esta corriente, que empieza a pa-
tentizarse a comienzos de los setenta, em-
pieza a dirlgirse tanto hacia las zonas altas,
singulares y sensibles de la Sierra, como, y
sobre todo, a los núcleos de población serra-
nos y sus aledaños.

Las secuelas de este trasiego no se ha-
rían esperar, comenzando a hacerse percep-
tibles problemas relacionados con los ver•ti-
dos sólidos y líquidos, con la presencia de in-
fraestructuras impactantes, con la plaga
roja de los incendios forestales y con la osten-
sible variación de la fisonomía urbana de los
pueblos, que sorprendidos por un inusitado
auge constructivo acaban derivando hacia
modos de desarrollo que olvidan la tradicio-
nal regla de dejarse guiar por el patrón que
impone el medio y sucumben ante espw-ios

^ '*t!. j.'9v'^,,`?""*,^.
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Cabecera del valle glaciar de la Garganta del
Pinar, Circo de 5 lagunas y de la

Hoya de la Berzas

intereses especúlativos yue no encuentran
ninguna traba para prosperar en rnedio de
clamorosas dejaciones urbanísticas.

En segundo término, y coincidiendo tem-
poralmente con lo que ha dado en llamarse
la "crisis de la agricultura tradicio-
nal", hay que resaltar la detección de unas
modificaciones evidentes en las pautas de
explotación relacionadas con el sector agra-
rio (que había venido siendo el sostén bási-
co de la zona) que propician la apai-ición si-
multánea de dos fenómenos aparentemen-
te antagónicos que vienen a alterar el tradi-
cional sistema de producción basado en la
explotación en régimen extensivo y el con-
curso de una elevada mano de obra. Junto a
los abandonos inductores de ciertos peli-
gros, que tienen su raíz en los intensos pro-
cesos migratorios vividos Ientre los años 50
y 60 la zona perdió la mitad de su pobla-
ción), aparecen a su lado, intensiticaciones
productivas generadoras de ciertos dese-
quilibrios medioambientales Iroturaciones,
apertura de vías, cerramientos e instalacio-
nes en altura... ).

En medio de este escenario de cambios
que describimos, empieza a surgir una co-
rriente de claro matiz conservador-protec-
cionista que trata de abr^rse paso y posic^iu-
narse, al objeto de hacer de contrapeso en el
que parecía un inminente punto ci-ítico del
ancestral equilibrio que había venido carac-
terizando al macizo.

ANTECEDENTES: PROPUESTAS DE
PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DE
LA SIERRA DE GREDOS

Como cet-teramente expresara cl pro(é-
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Los prados del Novillero a comienzos
del estío y vista de la laguna intramorrénica

del mismo título

sor Troitiño Vinuesa, la Sierra de Gredos
"ha sido un laboratorio para diversas expe-
riencias de planificación", cada una de las
cuales, obedeciendo a casuísticas tempora-
les y de fondo no siempre coincidentes, han
tratado de poner orden en ese contencioso
irresoluto que suele caracterizar la dialécti-
ca que anima la dicotomía conservación-
protección y desarrollo.

La primera referencia en la larga carre-
ra ordenancista de la SieYma de Gredos data
del año 1905, cuando ciertos particulares y
all,ninos ayuntamientos propietarios de co-
munales serranos, ceden desintere-
sadamente los derechos de caza sobre los
mismos a S.M. el rey Alfonso XIII, el cual
procede a dotarlos de una sección de guar-
dería, al tiempo que-al amparo de la Ley de
Caza de 16-V-1902- establece sobre ellos
un Coto Real que abarcaba 22.426 ha.

Dejando al margen otra serie de conside-
raciones sobre determinados aspectos de la
figura proteccionista antedicha y centrán-
donos de forma exclusiva en la regulación
cinegética que la misma comportaba, hay
que estar con el naturalista Angel Cabrera,
cuando en 1914 rendía: "humilde aplauso a
la augusta Casa, sin cuya protección la más
hermosa de nuestras salvajinas estaría a
estas fechas tan extinguida como el dodo 0
el antilope azul". Téngase en cuenta, a pro-
pósito de la cita, que a la altura de 1905, la
cabaña de monteses estaba constituida por
"un macho viejo, siete cabras y tres o cuatro
cabritos; esto es, no más allá de una docena
de reses", cifra que pasaría a la de 1.200
efectivos en 1929.

El segundo hito de ]a carrera que nos
ocupa, este formal antes que práctico, le en-

contramos en octubre de 1917, cuando en
Arenas de San Pedro (Avila) tiene lugar
una reunión a la que asisten tres de las lla-
madas Sociedades Fomentadoras del Tu-
rismo y Alpinismo en Gredos (entidades de
promoción turística auspiciadas por D. Be-
nigno de la Vega Inclán, Comisario Regio de
Turismo durante el reinado de Alfonso
XIII). En el curso de esta reunión, y como
punto estatuario de la federación que allí se
constituye, figura el de "solicitar para Gre-
dos la declaración de Parque Nacional".

El hecho, aunque insólito, encuentra ex-
plicación toda vez que en ese año de 1917 se
había constituido la Junta Central de Par-
ques Nacionales, actuando como miembros
de la misma D. Pedro Pidal y D. Eduardo
Hernández Pacheco, ambos socios de la
Real Sociedad Española de Alpinismo Pe-
ñalara de Madrid, entidad que mantenía
unas muy estrechas relaciones con sus ho-
mánimas de Gredos.

Entre 1905 y nuestros días, el viejo Coto
Real continuó su singladura, bien que
adaptándose a un contexto administrativo
y político muy cambiante. Así, por Decreto
de la Presidencia de la República de 9-N-
1932, cambia su denominación por la de
Coto Nacional de Caza, al tiempo que incor-
pora algunas disposiciones sobre su uso y
explotación más acordes con el idearium del
régimen surgido en abril de 1931. Con pos-
terioridad, y bajo administración del M`-' de
Agricultura, toma la figura de Reserva Na-
cional de Caza (1972) que después se vería
sustituida por la de Reserva Regional
(1984) al socaire de los aires descentraliza-
dores que vive el país a partir de 1977.

En la década de los setenta, el prurito or-
denancista conoce algunas otras realizacio-
nes y tentativas; entre las primeras, la in-
clusión de tres espacios de la provincia de
Avila dentro del Inventario Abierto de Es-
pacios Naturales de Protección Especial,
elaborado por el ICONA en colaboración
con la D.G. de Urbanismo a partir de 1975
(AV/7 "Sierra de Gredos", AV/8 "Pinares del
'I^étar" y AV(9 "Valle de Iruelas"), y, entre
las segundas, la propuesta elevada al M" de
Agricultura por un grupo de científicos, con
E. Martínez de Pisón y A. Arenillas a la ca-
beza, solicitando la creación de un Parque
Nacional que abarcara el Macizo Central de
C=redos. La solicitud, enarbolada al socaire
de la publicación de la ley 15/75, fue corres-
pondida con un silencio administrativo, que
sin embargo no pudo impedir que en torno a
ella cxistalizara una conciencia conservado-
ra/proteccionista organizada, que propicia-
ría la creación de una Plataforma reivindi-
cativa (Comisión de Defensa de Gredos) en
1976, cuando se trató de poner en marcha
un proyecto de turistización intensivo
(PROGRESA) en la vertiente Norte del ma-
cizo.

Entre 1978 y 1985, otra serie de estudios
y proyectos tratan de dibujar un norte en la
dificil tarea de coordinador la planificación
física y la promoción socio económica del

área de Gredos. Unos y otros no consiguen
tan siquiera superar las fases de estudio,
análisis y diagnóstico y acababan abando-
nados y engrosando el largo rosario de bue-
nas intenciones, que unas administracio-
nes poco implicadas y concienciadas, han
sido desgranando sobre el espacio que ocu-
pa nuestra montaña (Plan Especial del Me-
dio ñsico 1978, Plan Director territorial de
Coordinación 1980, Estudio Previo de Di-
rectrices Territoriales y Planes Especiales
de Protección y Regulación de los recursos
del Medio Físico en el Área de Gredos 1984,
Programas de Ordenación y Promoción de
las Zonas de Agricultura de Montaña
1985).

Todavía 1992 conocería otra solicitud,
ésta en forma de una proposición no de ley,
por la que el grupo parlamentario Izquier-
da Unida Iniciativa por Cataluña, instaba
al Gobierno de la nación a declarar el Par-
que Nacional del Macizo Central de Gredos.

EL PARQUE REGIONAL DE LA
SIERRA DE GREDOS

Tomando en consideración los antece-
dentes que hemos repasado, la promulga-
ción por las Cortes de Castilla y León de la
Ley 3/96, de 20 de Junio, de declaración del
Parque Regional de la Sierra de Gredos,
vino a suponer para muchos y cuanto me-
nos, un profizndo alivio.

Aun reconociendo de forma expresa el
gran paso adelante que se dió con la nueva
ley (cuyas implicaciones afectan a un vasto
territorio de 87.160 ha e interesa, total o
parcialmente, a 29 municipios de la provin-
cia de Avila), ésta ha de ser valorada en sus
justos términos, que no pueden ser otros
que los de considerarla como la culminación
de una primera etapa de desencuentros y
frustraciones, necesaria aunque no sufi-
ciente, que el paso del tiempo y un empeño
más decidido de los poderes públicos impli-
cados, deberán acabar llevándola a una
más ajustada y ambiciosa redacción.

Viene esto a colación, poque entiendo
que la regulación estrenada en 1996 adole-
ce de una serie de graves inconvenientes
cuyo origen estaría, tanto en el propio rango
de la figura creada (Parque Regional),
como, y en consecuencia, en tratamiento
dado a la delimitación del área a proteger,
resultando incomprensible y de dificil asun-
ción que en un proceso de protección/con-
servación se hayan tratado de imponer lí-
mites geográficos sobre la base de unas
-por temporales dudosas- fronteras admi-
nistrativas, cuando es el caso de que el obje-
to de la protección constituye una única, ho-
mogénea e indiferenciada unidad natural.

De esta forma, y aún reconociendo que la
delimitación aprobada comprende las zo-
nas más singulares de la montaña, no se
puede entender que el área a proteger de-
je fuera a prácticamente todo el Macizo
Oriental (el olvido se trata de corregir apli-
cando la figura de la Reserva Natural sobre
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los enclaves paradigmáticos del Pinar de
Hoyocasero y del Valle Irvelas), o que se ex-
c1uya una parte importantísima de la ver-
tiente sur del Macizo Central (sería el caso
de las Gargantas extremeñas de la Vera), o
que acoja sólo a la vertiente abulense de la
Sierra de Béjar (Macizo Occidental), igmo-
rando la vertiente salmantina (en este caso,
el terreno afectado es prácticamente todo él
castellano leonés).

Ante esta tesitura, y en nuestra modesta
opinión, sería deseable que la Comunidad
de Extremadura legislara en paralelo con la
de Castilla y León, para después, y previo
acuerdo de ambas, solicitar el concurso de
la Administración del Estado como garante
última de un tratamiento similar y unif^r-
me en las dos vertientes montañosas. Sur-
giría así la figura del Parque Nacional como
la más conveniente y ajustada a la realidad
de nuestra Sierra, cuyo territor-io -no se ol-
vide- afecta a dos Comunidades Autóno-
mas distintas.

Con este pronunciamiento no queremos
restar métidos a las bondades que entraña
el actual Parque Regional; al menos en teo-
ría, y es de justicia reconocerlo, ha venido a
poner de manifiesto la distinta sensibilidad
mostrada por los dos entes autonómicos im-
plicados con el territorio. Y me interesa re-
calcar que mis reparos no ponen en duda la

eficacia y las bondades de la figura utiliza-
da, pues, en último extremo y dependiendo
del contenido y utilizacíón que se haga de
sus instrumentos de planificación, los lo-
gros potenciales en base a un Parque Regio-
nal no tienen por qué diferir sensiblemente
de los que se deducirían utilizando la herra-
mienta protectora del Parque Nacional. El
problema, más bien, es de estricta idonei-
dad; esto es, de la falta de correspondencia
entre la figura elegida y la entidad espacial
que se quiere proteger.

Con la perspectiva que dan los tres años
de singladura del Parque Regional de Gre-
dos, y obligados por la concreción que impo-
ne la limitada extensión de un ar^tículo pe-
riodístico, sí parece oportuno, para concluir,
mencionar a vuelapluma algunas de las lu-
ces y sombras que han ido quedando en el
camino.

Sin ningún género de dudas, el inicio del
programa de saneamiento íntegral de las
cuencas sobre las que se ubican los munici-
pios incluidos en la Z.LS. (Zona de Influen-
cia Socioeconómica) debe figurar como la
luz más señera de todas las alumbradas,
sin desdeñar, por supuesto, los merltor-ios
trabajos de señalamiento del perímetro 0
los de recuperación de viejas trochas y refu-
gios de pastores. Dentro de la misma cate-
goría, aunque en este caso urgidas de un

cambio de r-umbo que permita la detracción
de los fondos precisos de deparLamentos no
ambientales, estarían las invcrsiones
anuales destinadas a elevur la calidad dc
vida y el grado de desarrollo dc los pucblos
serranos.

Por el lado de las sombras, la Junta de
Castilla y León deberá tratar de salvar la
divergencia ostensik,^le entre lo que con bue-
na intención se let,risla y su grado de cum-
plimiento, haciendo todo lo posible c^n <u•as
de establecer wia relación cuusa-e(i^cto en-
tre los que se pretende regular ,y la predis-
posición, la capacidad y los medios matcria-
les que se destinan para hacerlu; con ellu y
de paso, estaría desterrando un.r idca yuc
anida en muchos gr•edistas, que no ven ^^n
muchas de sus actuaciones sino un simpl^^
ejcrcicio de voluntar^smo bi^^n intencion.^-
do.

Sin embargo, y con independc^ncia dc^ los
l,̂ tzstos y deseos que se puedan albergar en
relación con la ordenación del espacio kn•e-
dense, lo cierto es que en estoti rnomentos sc
cuenta con una herramicnta dc trabujo
^ue es la que es y no otra-quc sin duda de-
berá dar mucho juego si entre todos somos
capaces de utilizarla de fbrm^r adc^cuada,
llenándola de contenidos y siendo ^^scrupu-
losamente celosos con el cumplirriiento dc
sus supuestos.

------------------------------------------------------------------

^Tr̂
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

INFORMA

.
Tema: ALGODON

Desde el 1 de abril y hasta el 30
de junio, para Alicante y Murcia y
hasta el 15 de agosto para el resto
del ámbito de aplicación, puede
contratar un seguro para el Algo-
dón, de forma que con el límite del
capital asegurado, tenga cubierto
los daños en cantidad y calídad,
producidos por la LLuvia y exclusiva-
mente en cantidad por el Pedrisco,
la imposibilidad de Recolección Me-
canizada por LLuvias persistentes, la
Inundación y el Viento Huracanado.

Son muchas las opciones que
existen en este seguro, pero ha de
escoger la que más le interese, de-
pendiendo de la provincia en la que
radique su explotación, los riesgos
que quiera cubrir y el período de
garantía, diferente para cada uno
de ellos.

Así por ejemplo, en las provincias
de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén,

Sevilla y la comarca Norte o Antequera
de Málaga, existen cinco opciones en
donde la principal diferencia entre ellas
es el final de las garantías.

En Alicante y Murcia únicamente se
puede optar por la opción B o por la D. En
Badajoz, Cáceres y Toledo la opción es
única.

La gran novedad en esta cam paña
es el riesgo de la Imposibilidad de la re-
colección debido a Iluvias persistentes,
siendo necesario que se produzcan an-
tes del 31 de octubre en las opciones A,

SUBVENCIÓN BASE

C, E y F y del 15 de diciembre en la
opción B. Igualmente la imposibili-
dad de recolección ha de mantener-
se durante todo noviembre en las
primeras opciones indicadas y todo
el mes de diciembre para la opción
B.

Recuerde que la estar dentro del
Plan de Seguros para 1999, la línea
de Algodón también posee una sub-
vención al coste del seguro cuyo por-
centaje máximo es del 32% y se des-
glosa de la siguiente forma:

SUBVENCIÓN POR CONTRATACIÓN COLECTIVA
SUBVENCIÓN ADICIONAL

Puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS C/ Miguel
Angel 23-5° - 28010 MADRIDY a su Tomador del Seguro. Este se encuentra próximo a usted y le
puede aclarar las dudas antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle en caso de sinies-
tro.
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EL KENAF
Ui? I1lft'?w ^7^jtl?w

c•vn pvstbrlrclc^cl^s ^m G^rs-tlllc^ y L^vn
Por: C. Escribano-V•illay, A. de Benito, C. Núñez y J.R. Crespo*

APLICACIONES DEL KENAF

Uno de los mayores problemas agrícolas
que se plantean dentro del marco de la
Unión Europea es e] cultivo de especies ex-
cedentarias, que suponen gran parte de los
gastos de los fondos europeos. La falta de
mecanización para determinados cultivos,
la simplificación de las rotaciones, eliminan-
do las leguminosas grano, las demandas de
la industria del mercado, la imposibilidad de
encontrar mano de obra para determinados
cultivos y la falta de rentabilidad han traído
consigo una disminución significativa del
níunero de especies sembradas Estos hechos
son los que han llevado a orientar la Política
Agraria Comunitaria (PAC ) hacia la recupe-
ración de especies abandonadas y a buscar
otras que amplíen las alternativas. Dentro
de esta nueva política podría enmarcarse el
cultivo del kenaf por ser un cultivo indus-
trial con un producto obtenido, la fibra, que
se caracteriza por ser muy polivalente y por
tanto con buenas posibilidades de éxito.

(*) Servicio de Investigación, Desarrollo y Tecno-
logía. Junta de Castilla y León.
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El kenaf (Hibiscus cannabinus) es origi-
nario de Afi-ica y Asia. Planta herbácea, de
rápido crecimiento, que puede llegar a al-
canzar los 4 ó 5 metros de altura y un diá-
metro de 4 a 5 centímetros en un período de
tiempo que oscila entre los 4 y los 7 meses en
función de la variedad. Es un cultivo que,
aunque es exigente en humedad, tanto edá-
fica como ambiental, no requiere de excesi-
vos cuidados, pudiendo ser fácihnente meca-
nizable.

• Buena actitud ^ara
la obtención de
celulosa
..................................

• Ben^io neto de
160. 000 ^tas/ha

Las aplicaciones del cultivo son muchas.
Tradicionalmente se extraía fibra para con-
feccionar útiles artesanales: ropas bastas,
sacos, cuerdas, zapatos, etc. En la actuali-
dad es de destacar su buena aptitud para la
obtención de celulosa, con rendimientos mu-
cho más altos que los obtenidos con el pino, y
con la ventaja medioambiental de no t,ener
que utilizar en su proceso lejías, quc son ne-
cesarias en el caso de árboles resinosos ,y
frondosos. Es común la fabricación de t<able-
ros de fibra y aglomerado, así como la elabo-
ración de materias primas destinadas a la
producción de fibras artificiales: plásticos,
explosivos, espesantes y gelificantes, pro-
ductos químicos, etc. últimamentc , presenta
aplicaciones más novedosas como puede ser
la obtención de compuestos termoplásticos
para la fabricación de paragolpes y tapicería
interior de coches, o bien como glomérulos
absorbentes para las camas de animales do-
mésticos, la fabricación de aislantes térmi-
cos y acústicos, compost hecho con la parte
leñosa del tallo, esteras tejidas para su utili-
zación como mulching o como absorbente de
carburantes y aceites contaminantes (Tay-
lor, 1993). La semilla contiene un 20''/r^ de
aceite, que siendo apto para la alimentacicín
humana, sirve también como lubricante,
como componente de pinturas, e incluso
como combustible. El resto de la semilla se
puede utilizar en forma de tortas para ali-
mento del ganado.

VIABILIDAD DEL CULTIVO EN
CASTII.I.A Y LEÓN

Ante esta situación, el Instituto de In-
vestigaciones Agrarias (LN.I,A.), junto con
los correspondientes Centros de Investiga-
ción de las distintas Comunidades Autóno-
mas, pusieron en marcha a mediados de la
década pasada un proyecto de investigación
nacional con el fin de estudiar la viabilidad
del cultivo en España. En Castilla y León, el
proyecto se desarrolló en el Servicio de In-
vestigación, Desarrollo y Tecnología Al,n-aria
(S.LD.T.A.) de la Junta de Castilla y León
entre los años 1993 a 1997. Los resultados
obtenidos durante la última campaña
(1997), en la que se ensayaron cinco varieda-
des: cuatro de ellas de ciclo semitardío:
"Cuba 108", "Tainung n"1", "Everglades 71"
y"Salvador", y una de ciclo corto, la "PI-
343142", fueron muy prometedores. Se con-
siguieron plantas que alcanzaron los 2,30 m
de altura y producciones próximas a los
14.000 kg/ha de materia seca (14% de hu-
medad), con un contenido medio de fibra lar-
ga del 35%^ (Figura 1). Si bien, esta produc-
ción es aceptable, es posible que se pudieran
conseguir mejores resultados en zonas con
un clima más adecuado, como el Bierzo o el
Bajo Duero, con temperaturas medias más
elevadas, períodos libres de heladas más
amplios, mayor humedad ambiental, etc.

SITUACIÓN ECONÓNIICA

Aunque no existen hasta ahora precios
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Figura 1. Producció^z de materáa seca (14°I^ de humedad) de las

rlistiiztas ua.riedadea: S¢luador (SA), PI-343142 (PI), Cuba 108

(CII), L'i^^^^^,rlactes 71 (EV) y Ta^inung 1(TA) e^a el momento de lo

reco[erriun.
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de mercado, se puede hacer una estimación aproximada,
comparando sus cualidades los de otros cultivos a los que
podría sustituir. Así por ejemplo, la fibra obtenida del
lino, que es de peor calidad que la fibra corta del kenaf, se
paga en el mercado a unas 20 ptas/kg cuando se utiliza
para,la elaboración de compuestos termoplásticos para la
industria del automóvil. De igual manera, la madera de
eucalipto alcanza un precio en el mercado de unas 6
ptas/kg con un contendido en humedad del 50^1 (Mayo,
1996), lo que supondría unas 15 ptas/kg para la fibra lar-
ga destinada a la producción de papel. Con estos precios
de mercado se conseguiría un producto bruto de 150.000
ptas/ha. Si se tiene en cuenta que los gastos estimados de
este ciiltivo rondan las 90.000 ptas/ha, daría lugar a un
beneficio neto de 160.000 ptas/ha, haciéndole competitivo
con otros cultivos de regadío de esta Comunidad. Si, ade-
más, se consiguiera una subvención al cultivo, semejante
a la del lino o del cáñamo, la aceptación por parte de los
agricultores estaría prácticamente asegurada.

No obstante, sería necesario que se crearan unos ca-
nales de comercialización adecuados, de manera que el
agricultor tuviera asegurada, en mayor o menor medida,
la venta del producto. De este modo, podría desarrollarse
en Castilla y León un proyecto agroindustrial de caracte-
rísticas similares al que está teniendo lugar en Murcia,
Andalucía y Castilla_La Mancha, donde la multinacional
canadiense Kafus invertirá en los próximos cinco años
unos 74.000 millones de pesetas, con una superficie de
cultivo cercana a las 20.000 ha, y la creación de numero-
sos puestos de trabajo para su fábrica de procesado.
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eRO^uc^os
CON PROTECCIÓN DE CALID^ID

C^ l ^ ^ ,1 ^^ '^ ^ ^, , l '( ^ ^^0^]
Por: Marciano Rivilla Martín ^^

En Castilla y León, en función de su tra-
mitación administrativa, podemos agru-
par los productos singulares producidos en
nuestra Comunidad en tres apartados:

1.-Productos que actualmente cuentan
con alguna protección; Vinos de calidad
Producidos en Regiones Determinadas, Vi-
nos de la Tierra, Denominación de Origen
Protegida, Indicación Geográfica Protegi-
da, Denominaciones Específicas y Marcas
de Garantía.

2.- Productos que actualmente se en-
cuentran en alguna fase de resolución ad-
ministrativa previa a su reconocimiento.

3.- Otros productos tradicionales sus-
ceptibles de protección.

PRODUCTOS CON ALGLJN TIPO DE
PROTECCIÓN

protegidos con algtín distintivo de calidad,
de lo que dos; el Botillo del Bierzo y el ^lue-
so de Valdeón están pendientes de algún
trámite:

De los 8 tipos de vinos, que en Castilla y
León, están protegidos, 3 pertenecen a los
Vinos de la Tierra:

-Ribera del Arlanza
-Los Arribes del Duero
-Medina del Campo

y 5 son Vinos de Calidad Producidos en Re-
giones determinadas:

-Bierzo
-Ribera de Duero
-Toro
-Cigales
-Rueda

^arne de Avila ( carne fresca)
-Cecina de León ( carne de vaca cruda-

curada)
-Morucha de Salamanca ( carne fi•escal
-Lechazo Castilla y León ( carne fi•esca)
-Botillo del Bierzo (carne de cerdo ado-

bada embutida en el ciego)

2 con Marca de Garantía:
-Carne de las Merindades ( carne fi•escal
-Carne de Cervera (canie fresca)

y 1 con Denominación de Origen Prote^,^ida:
^uijuelo (carne de cerdo cruda-ctn•adal

Además, 2 de los quesos producidos en Cas-
tilla ,y León gozan de Denominación de Ori-
gen Protegida:

-Queso Zamorano
-Queso de Valdeón

En la actualidad, además de la Agricul-
tura Ecológica, son veinte los productos

(*) Consejería de Agricultura y Ganadería.
Junta de Castilla ,y León
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Legumbres, con Indicación Geográfica Pro-
tegida tenemos:

-Judías Barco de Ávila
-Lentejas de la Armuña

Entre las carnes, hay 5 con Indicación Geo-
gráfica Protegida:

PRODUCTOS PENDIENTES DE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Catorce son los productos castellano-le-
oneses que próximamente gozarán de al-
gún tipo de protección de calidad.
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Entre las Dc:nominaciones de OY-igen es-
tán:

-Reineta del Bierzo (provisionall
-(^ueso de Burgos
^Judías de León
-Pimiento Fresno de la Vega
-Pimiento del Bierzo

Gozar^3n de Marca de Garantía:
-Car^^e de Vacuno Montañas del Teleno
-Lechazo Montaña del Teleno
-Ternera de Aliste
-Cochinillo
-Ternera dcl Biei°zo

Tendrvl Indicación C^og1•áfica Protet,^ida:
-C^arbanzo de Fuentesaúco ( pr•ovisio-

nal )
-Morcilla de Burgos

Entre los Vinos de la Tierr•a tendremos:
-Valdevimbre Los Oteros
-Tierr•a del vino de Iamora

OTROSPRODUCTOS
TRADICIONALES

Además de los productos incluidos en
las relaciones anteriores (con protección re-
conocida o en f'ase de reconocimiento) exis-
t,en en Castilla y León otros muchos poduc-
tos alimenticios singulares y de buena cali-
dad, algunos de los cuales se incltiyen en la
sig-uiente relaciÓn:

Conservas vegetales (1)
-C'astañas del Bierzo

Legumbres secas (3)
^Iar•banzo Pedrosillano
^Judión de la Granja
-Alubia de Ibeas-Jua^^•os

Jamones y Salazones (2)
-Cecina de Chivo
-Cecina de Villaramiel

Embutidos (7)
-Chor-izo cular de Salamanca
-Chor-izo de Caldelar-io
-Far•inato
-Chor•izo de Cantimpalos
-Chor^izo de Soria
-Lomo embuchado ibéi-ico
^alchichas de I^rratán

Quesos (11)
-Queso Castellano
-Queso de Babia y Laciana
-Queso de la Armada
-Queso de la Bureba
-Queso de León
-Queso del Tiétar
--C^ueso Valdeteja
-Queso Villalón
-Queso de Barbadillo
-Queso de oveja - Sajambre
-Cuajada de Briviesca

Productos Lácteos (1)
-Mantequilla de Soria

Pastelería-Confitería (7)
-Yemas de Santa Teresa
-Bollo Maimón
-Almendras de Villafrechós
-Cocadas de Medina del Campo
-Mantecadas de Astorga
-Nicanores de Boñar
-Miel de Soria

Vinos (6)
-Cebreros
-Benavente-Los Valles

^ierra de Francia
Valtiendas
-Pinoduero
-Aguardiente del Bierzo

Frutas y hortalizas (4)
-Higos del Tiétar
-Pimientos de Benavente
-Espzírl•agos de Tudela
-Espán•agos de Fuentesaúco

Otros (1)
-Piñones

PRODUCTOS A ESTUDIAR

Además de lo citado anteriormente, en
Castilla y León tenemos otros productos
alimenticios de gran calidad.

Para conocer la potencialidad de los pro-
ductos susceptibles de protección, se ha
firmado un convenio con la Universidad de
Valladolid para estudiar aquellos produc-
tos singulares, alrededor de 250, existentes
en Castilla y León, la re^,rión más amplia de
la Unión Europea. Se trata de catalogar el
mayor número dc: productos, siempre que
tengan o hayan tenido en un pasado inme-
diato, alguna significación. Entendemos
que la promoción de los productos de cali-
dad o con características singulares es el
mejor camino de dar alternativas a los mer-
cados excedentarios de los grandes culti-
vos, diversficar la producción, fijar la pro-
ducción rural e incrementar la renta de
nuestros agricultores, por lo que se deben
explotar al máximo las potencialidades que
ofi•ecen estos productos.

En el estudio indicado, para cada pro-
ducto se analizarán los aspectos contenidos
con la siguiente ficha:

FICHA DE PRODUCTOS TRADICIONALES

q IDENTIDAD

q ORIGEN

q MEDIO NATURAL

q SISTEMAS DE PRODUCCION Y/O ELABORACIÓN

q VÍNCULO

q ECONOMÍA

q TIPOS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

q CUALIDADES DEL PRODUCTO

q DISTINTNOS DE CALIDAD

q USOS

q PROBLEMAS O DEBILIDADES

q VENTAJAS O FORTALEZAS

q FUTURO U OPORTUNIDADES

q RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

q DOCUMENTACIÓN
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la intensifi►ación
de la explotacion OvINA

Por: Acero Adámez, Pedro Y, García Lacal, Fco. Javier `^, Franco Santiago, Raúl^'^ y Mazón Nieto de Cossío, Juan José^'

INTRODUCCIÓN

A la hora de clasificar los sistemas de
producción ovino lechero, se puede simpli-
ficar en sistema extensivo y sistema inten-
sivo, cada uno de ellos tiene sus caracterís-
ticas diférenciales, aunque, en la práctica,
se dan numerosas situaciones productivas
intermedias, que constituirán las explota-
ciones semiextensivas o semiintensivas.

En España y en la explotación de ovino
de leche, los sistemas productivos se han
ido enfocando hacia sistemas intensivos,
distinguiéndose (según Daza, A. 19971 por:

- Adopción de razas de mayor nivel produc-
tivo.
- Intensificación de la alimentación a tra-
vés del establecimiento de cultivos o pra-
deras para forrajes y la utilización de con-
centrados.
- Keducción del período de crla (4 semanas)
y ordeño de duración variable (60 - 200
días).
- Inversiones importantes (apr-iscos, insta-

laciones de ordeño, etc).
- Mano de obra con mayor grado de espe-
cialización.
- Organización de ganaderos en Asociacio-
nes.

Actualmente, las explotaciones extensi-
vas tienden a una intensificación progresi-
va, no siempre bien diseñada y justificada
(Daza, A. 1997).

Teniendo en cuenta esta realidad, a la
hora de plantear la construcción o reforma
de una explotación es de vital importancia
el diseño de los alojamientos y las instala-
ciones ganaderas, puesto que van a condi-
cionar la futura rentabilidad de la explota-
ción.

Con la idea de evitar errores, se aconse-
ja, antes de afrontar cualquier proyecto,
hacer un exhaustivo estudio de los factores
que van a condicionar la producción.

En las siguientes líneas se hace un lige-
ro análisis sobre alojamientos, instalacio-
nes y manejo para un sistema productivo
concreto.

rebaños que se basan en el pastoreo y ha-
cen una complementación en establo muy
escasa o nula, hasta rebaños en una inten-
sificación quizás excesiva, utilizando el sis-
tema de estabulación continua. En el pri-
mer caso, el intervalo entre partos suele ser
de 12 meses (1 par-to/año) y en el segundo
caso se buaca mayor número de partos
acortando el período productivo, consi-
guiendo un ciclo cada 8 meses. Este i^tmo
es dificil de conseguir en razas fbráneas.

En los sistemas semiextensivos, habi-
tualmente utilizados en Castilla y León,
consideramos que todo aquello que conduz-
ca a una disminucicín del intervalo entre
par^tos con relación a una única cubrición al
año va a ser considerado como intensifica-
cibn o aceleración del rit,mu productivo.

La intensificación reproductiva más uti-
lizada en los rebaños dcr la cumunidad Cas-
tellana-Leonesa es el de tres partos en dos
años. Este ritmo reproductivo se puede ee-
sumir en:

(*) Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Agrarias de Palencia.
Universidad de Valladolid.
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PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA.

En los rebaños ovinos de leche en Casti-
lla y León, encontramos una amplia varie-
dad en los sistemas de manejo, existiendo

- Ciclo reproductivo: ]'5 par•tos/año
- Vida útil: 5 años
- Per^odo entre partos: d meses.
- Prolificidad: 1'3 corderos/par-to.
- Destete de corderos: ] mes de edad.
- Tiempo en ordeño: 4 meses.
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Fn cuanto al ciclo productivo, se está ha-
blando de conseguir 1'5 partos/año, sin em-
bargo, dado quc: la 1'ertilidad no es del
100^4 , no se puede esperar niveles superio-
res a 1'4 en la realidad.

Si consideramos una prolificidad de 1'3
corderos/parto podt-iamos situar la produc-
t.ividad en torno a 1'8 corderos/año.

Ii.l desarrollo práctico del ciclo producti-
vo queda reflejad^^^ en la figura n" 1, donde
vemos como se solapan las etapas prroducti-
vas del rebario, de tal manera que se pueda
hacer un óptimo aprovechamiento de las
instalaciones.

H;s de tener en curnta, en este sistema,
el aprovechamiento que se está haciendo
de la sala de ordeño, la cual se utiliza al
100'Yr de su capacidad durante todo el ar^o.

Otro f^actor impor^tante es el reparto que
se hacc de la mano de obra a lo largo del
atio.

Existen 3 períodos de cubrición al año

(cada 4 meses) y consecuentemente otros 3
de partos. Es impot-tante la elección de los
momentos de la cubrición de los lotes, para
acceder al mercado en los momentos de
mejores precios, además hay que tener en
cuenta que una o dos de las cubriciones van
a coincidir con el período de anoestro esta-
cionaYlo, con lo que será necesar-io la utili-
zación de tratamientos hormonales.

La composición en ^%^ de un rebaño ma-
t^ejado en este sistema, estaría distY-ibuido
de la siguiente forma:

- Reposición: 20`%^ (corderas/año)
- Ovejas en ordeño: 40^%^ (ovejasl
- Ovejas con cordero: 40^%^ (ovejas dw-an-

te los otro5 3 meses en cada ciclol
- Machos: 4^7c (machosl
Estas proporciones se tendrán muy en

cuenta a la hora de dimensionar las insta-

1 aClOtl es.

CONDICIONES AMBIENTALES
REQUERIDAS POR LOS
ANIMALES

El objetivo de la construcción de aloja-
mientos para el ganado ovino es aumentar
la productividad de la explotación. Para
ello, los alojamientos deben reunir tma se-
rie de requisitos que garanticen la protec-
ción de los animales fre,nte a las condicio-
nes adversas del medio y así poder obtener
el máximo potencial productivo de ellos.

Loe elementos del clima ltemperatura,
insolación, viento, luz, precipitación y hu-
medad ) sie en siendo importantes por in-
fluir de alguna manera sobre los restantes
elementos del medio. Las condiciones crea-
das por los elementos climáticos no sólo
ejercen influencia directa sobre e] animal,
sino que determinan también el crecimien-
to y la calidad de los fotrajes, la incidencia
de enfermedades, y el rendimiento de la
mano de obra.

Así pues, con el objetivo de optimización
de la productividad, en la producción ovina
de leche, deben considerarse los factores
que determinan el bienestar climático 0
medioambiental de los animales, que son
la temperatura y humedad, la calidad del
aire y la ilumínación, que se exponen a con-

Fig. 1: Esyt^.enzc^ cle planificació^t ^roductrua. (3 partos/2 crños)
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• Temperatura y humedad.
La temperatura es el princi pal factor cli-

mático yue influye sobre las distintas fun-
ciones fisiolót,ricas de las ovejas. Para el ga-
nado ovino una temperatura diaria media
que oscile de 10 a 20"C no debe originarle
un estrés tétTnico, es decir, dentro de este
margen, llamado generalmente zona de
confort, no se producen cambios aprecia-
bles en los procesos corporales del animal.
Asimismo, las condiciones ambientales de
humedad influyen en las temperaturas
que pueden soportar los animales. A este
respecto, es importante tener en cuenta en
el diseño de los edificios su aislamiento tér-
mico, puesto que en invierno la temperatu-
ra interior por la propia producción de calor
de los animales, será mayor que en el exte-
rior y, en verano, protegerá de las altas
temperaturas exter^iores.

• Calidad del aire.
La principal producción de gases noci-

vos en e^l interior de los alojamientos se
debe básicamente a los excrementos de los
animales. En el ganado ovino, aunque en
determinados momentos la presencia de
amoníaco, metano, monóxido de carbono,
etc, pueden llegar a condicionar la produc-
ción del rebaño, el problema no es gravc
pues la concentración de estos gases suele
ser baja.

En cualquier caso, debe procurarse wia
buena ventilación estática durante el in-
viet^lo, para eliminar excesos de humedad
y de gases nocivos, y una ventilación bien
mecánica o bien estática, procurando unas
aberturas mucho más grandes en los me-
ses de verano.

• Iluminación.
El fotoperíodo va a actuar también so-

bre la fisiología de las ovejas. Así, se han
observado diferencias en el crecimiento fé-
tal y en la producción cuantitativa y cuali-
tativa de leche entre ovejas sometidas a
días latgos y cortos, de modo que los días
largos aplicados durante los últimos cua-
renta y cinco días de gestación inducen un
incremento en el peso al nacimiento de los
corderos en relación a ovejas sometidas a
días cortos durante el mismo período.

La iluminación adecuada para el gana-
do ovino es de 601tix. Un exceso de luz noc-
turna durante la época reproductiva puede
alterar el ciclo estral de los ovinos, dadas
sus características de sensibilidad al foto-
período. Para evitar estos inconvenientes
se pueden emplear programas de luz de-
crecientes, los cuales mejoran los índices
reproductivos de los ovinos.

De forma indicativa se recogen en la Fi-
gura 2 las condiciones ambientales más f<a-
vorables para el ganado ovino.

Para conseguir una relación óptima en-
tre producción y medios invertidos para la
misma debemos disponei° de un ambiente
con una temperatura del aire que oscile de

^^) 571
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13 a 18''C, una humedad relativa del 55 al
65°/.^, una velocidad del viento de 5-8 kiló-
metros por hora, y un nivel medio de inso-
lación.

En cualquier caso, las construcciones
deben cumplir una serie de condieiones mí-
nimas en lo que se refiere a su adecuación a
las condiciones climáticas de la zona, que,
en resumen, son:

- Protección frente a los vientos dominan-
tes.
- Orientación para captar la enerl,ria calorí-
fica del sol por la mañana para compensar
el enfi-iamiento de las noches frías.
- Protección frente al calor en ápoca de ve-
T'aI1U.

ELEMENTOS DE LA
EXPLOTACIÓN OVINA DE LECHE

Los elementos necesar-ios para desarro-
llar el conjunto de actividades de una ex-
plotación ovina de leche pueden clasificar-
se en los cuatro apartados si^,̂ uientes:

a) Estancias de1 ganado. Componen la
parte más importante de la explotación,
por su función de alojar a los animales, en
función de su edad, sexo o estado fisiológico
y por sus dimensiones. Una clasificación de
los diferentes animales que componen la
explotación sería:

- Ovejas vacías.
- Ovejas en gestación.
- Ovejas en lactación.
- Corderas de reposición.
- Corderos en recría y engorde.
- Moruecos.

b) Instalación de ordeño. Sala de ordeño
y lecher-ía principalmente.

c) Instalaciones y elementos comple-
mentarios o auxiliares de la explotación.
Destinados para el manejo de los animales
y servicios diversos: almacén de concentra-
dos, silos, heniles, balsa para baño y desin-
fección del ganado, zona de esquileo, alma-
cén para lana, estercolero, ccrcas.

d) Material y equipamiento complemen-
tario: tolvas, separadores, fótrajeras, etc.

La sala de ordeño está destinada especí-
ficamente para realizar el ordeño. En él se
encuentran todos los componentes del
equipo de ordeño: unidad de ordeño, pulsa-
dores, medidores, etc.

En la sala de espera permanecerán las
ovejas antes y después del ordeño. Se trata
de un lugar muy importante porque desde
el mismo se debe permitir un fácil acceso de
los animales a la sala, reduciendo tiempos
muertos. Suele diseñarse 0,5 m^/oveja, pu-
diendo utilizarse una parte del aprisco con-
tiguo a la sala de ordeño.

La lechería es el local reservado exclusi-
vamente para el almacenamiento y acondi-
cionamiento de la leche, ]avado de los uten-
silios y del material de ordeño. Este ele-
mento debe ser adyacente a la sala de orde-
ño con el fin de evitar largos recorridos de
la leche desde su extracción, para reducir el
riesgo de contaminación y disminuir el vo-

Fig. 2: Condicioraes am.bientales óptimas para ganado ovino

Ovejas con
vellón

Corderos
lechales

Corderos
en cebo

T° ambiente (°C) (8-20) (16-181' (10-15)

Humedad relativa (•°r612 70-80 70-80 70-BO

Velocídad del aire (m/s) <1 <0,5 <1

Ventilación (m3/cab-h)
- Invierno 20-30 5 10

- Verano 100-130 50 50

Ptarlucción vanor de aaua /a/h)3 70 30 30

l L.- Los recién nacidos ^ecesitan ternperaturas de 27-30"C.
(2).- Si la temperatura supera los 25°C, o es inferior a esta mínima, disminuir la hr al 60 por 100.

(3).- Los excrementos acumulados en la cama pueden incrementar este valor hasta un 50 por 100.

Fui^nt^: C^+ja y Hivas, 1988.
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lumen residual de leche en la tubería de
transporte.

La sala de máquinas se destina a alber-
gar las diversas máquinas, aparatos y mo-
tores utilizados para la extracción y, en
ocasiones, el acondicionamiento de la le-
che. Resulta conveniente su insonorizaci<ín
y ventilación directa al exterior.

Para diseñar una instalacicín de ordeño
hay que tener en cuenta una serie de (^^cto-
res con el fin de realizar una distribución
racional de los elementos que lo componc:n
y configurar una disposición global cohe-
rente.

Habrá que considerar en primer lugar
los distintos movimientos de los sujetos y
medios que intervienen directa o indirecta-
mente en la instalación, es decir, animales,
operarios, matetiales y productos.

Para una elección adecuada de la insta-
lación de ordeño, es preciso tener en cuenta
varios aspectos, ya que, en definitiva, ello
va a condicionar la dimensión de la explo-
tación:

- El número máximo de ovejas a ordeñar
y el nivel de producción de las mismas.
- El tiempo total que se puede dedicar al
ordeño (que será función del sistema de
explotación ).
- Las disponibilidades de mano de obra,
es decir, el número de operarios que se
van a destinar al oa•deño.
- La inversión a realizar, es decir, la dis-
ponibilidad máxima de capital que se va a
destinar a la adquisición de la instala-
ción.

Dentro de los elementos auxiliares de la
explotación cabe destacar los elementos de
almacenamiento y conservación de los ali-
mentos, pues son las reservas de la explo-
tación. Disponemos de numerosos métodos
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de almacenamiento y conservación depen-
diendo de la alimentación empleada.

E1 baño de inmersión, cuya misión es
desparasitar externamente a los animales.

El estercolero toma su importancia en
aquellas explotaciones con una estabulación
estacional o permanente. Es conveniente
disponer de un sistema de evacuación para
que no se produzcan focos de contaminación
que puedan afectar a la salud de las perso-
nas y los animales. La extracción de las de-
yecciones, junto con la cama, se realizará
bien manualmente o bien mecánicament.e
mediante tractor provistn de pala.

El perfecto diseño y ubicación de los co-
mederos y bebederos será de una impor-
tancia crucial en explotaciones en las que
se pretenda practicar sistemas de explota-
ción intensivos o semi-intensivos métodos
que conllevan un perfecto manejo de la ali-
mentación.

Como equipamiento complementario,
los bebederos junto con los comederos, son
los elementos básicos que deben existir en
toda explotación. Con respecto a los bebe-
deros lo más importante es mantener un
volumen constante de agua que puede
conseguirse utilizando bebederos automá-
ticos y semiautomáticos. Ofrecen como
ventajas el ahorro de mano de obra y de
agua aunque presentan un coste inicial y
de mantenimiento altos precisando limpie-
zas frecuentes, protección frente a las hela-
das y revisiones para su perfecto funciona-
miento.

Los comederos ya sean fijos o móviles
deben permitir la aliment<ación holgada de
los animales y adaptarse a los medidas
anatcímicas de la raza a explotar.

Las características a buscar en los co-
mederos según Jordan (1988) serían:
- Impedir o dificultar que los corderos se in-
troduzcan en ellos.

- Que su limpieza sea fácil y cómoda.
- Ser de uso polivalente para diferentes ti-
pos de alimentos (heno, concentrado, ensi-
lado, etc), evitando las pérdidas de alimen-
tos por caída al suelo.
- Ser fáciles de transpor-tar y almacenar.

Cabe indicar que encima de ]os come-
deros suelen colocarse rastrillos o forra-
jeras ya sean empotrados en la pared o
bien suspendidos, para la distribución de
forrajes.

DIMENSIONAMIENTO DE LA
EXPLOTACION

El dimensionamiento del rebaño parte
de la división del rebaño en dos lotes, de-
terminando la estructura del rebaño a par-
tir de la duración de los diferentes estados
fisiológicos y/o productivos por los que pasa
el rebaño, de tal forma que mientras la mi-
tad del rebaño se encuentra en lactación, la
otra mitad se encuentra en secado y últi-
mas semanas de gestación.

Las necesidades de alojamiento para los
distintos tipos de animales se determina-
rán por tanto sumando los de ambos lotes
en los diferentes momentos del año.

La solución en este caso pasa por cons-
truir un espacio específico para el ordeño y
otro para los meses de vacío de tal forma
que los animales pasen por las diferentes
estancias dependiendo de su estado fisioló-
gico y/o productivo.

Los alojamientos deberán ser dimensio-
nados con capacidad para el número total
de animales de cada lote pero también lo
bastante versátiles como para crear depar-
tamentos capaces de poderse variar en ta-
maño, que permitiría adaptarse al número
de animales que en ese momento estuvie-
ran en un mismo estado.

Se destinará un local para ]os moruecos,
separado de las ovejas para favorecer el
efecto macho, teniendo previstas unas ne-
cesidades de 1 morueco/25-30 ovejas.

En todas las explotaciones se hace nece-
sario además un local destinado a las cor-
deras de reposición, representando estas
un 20^/^ de los efectivos del rebaño.

En el dimensionamiento de los locales,
es necesario conocer las diferentcs necesi-
dades de espacio de los diferentes animales
que componen el rebaño tanto su superficie
física como el posible espacio que utilizarán
en sus actividades (reposo, rumia, etc) así
como el que es necesario dedicar a los ele-
mentos auxiliares o instalaciones 1 comede-
ros, bebederos, parques, sala de ordeño,
etc).

Así, para nuestro sistema de explota-
ción, se estiman unas necesidades de espa-
cio en los apriscos de 1 m^/cabeza para ove-
jas en producción, 0,80 para las corderas de
reposición, 1,50 para las ovejas con corde-
ros y 2,50 para los moruecos. Si se tiene
previsto dimensionar corrales las necesi-
dades de 2,00 m^'/cabeza para ovejas en
producción, 1,20 para corderas, 2,50 para
ovejas con corderos y 3,50 para los morue-
cos.

Los comederos ya sean fjos o móviles,
deberán tener las dimensiones adecuadas
para petmitir el suministro de alimentos
de una fbrzna holgada a todos los animales
que componen el rebaño. Para nuestro
caso se estiman en 0,35 m^/cabeza para
ovejas en producción, 0,30 para corderas,
0.35 para ovejas con cordero y 0,40 para
moruecos. No olvidar que, encima de los
comederos suelen colocarse, bien empotra-
dos en la pared o bien suspendidos, unos
rastr-illos o forrajeras que, como su nombre
indica, son utilizados para el suministro
de forrajes.

Con respecto a los bebederos, su acceso
debería ser libre y ntmca restrin^^ir su con-
sumo. Se dimensionarán teniendo en cuen-
ta unas necesidades de 2-5 cm/cabeza lo
que se corresponde con un metro por cada
20-50 animales adultos. Si se pretende ins-
talar bebederos de forma puntual, deberá
existir uno por cada 30-40 cabezas. En el
caso de corderos se precisa al menos 1
cm/animal mayorando estas necesidades si
se pretende realizar un cebo de corde,ros.

En el cuadro 3 se recogen las necesida-
des de superficie y longitud de los comede-
ros según tipo de animales y según orienta-
ción productiva:

MANEJO DE LAS PIi.ADERAS

A1 intensificar los sistemas de manejo
de los animales, es preciso intensificar, a la
vez los sistemas productivos de los recursos
forrajeros, para optimizar la rentabilidad
de estos recursos.

Si nos basamos en el manejo de pra-
deras en regadío, es preciso plantear una
rotación de cultivos que permita no agotar
el suelo y, como factor importante, conse-
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guir un stock de alimento para las épocas
de menor producción.

• Rotaciones:

Dentro de los cultivos utilizables para la
alimentación del ganado, existe un amplio
rango de productos, sin embargo, nos pode-
mos centrar en aquellos que con mayor fre-
cuencia se utilizan en esta Comunidad.

Como productos de almacenamiento, se
pueden utilizar tanto aquellos que se hení-
fican, como los destinados a ensilado. De
los henificados, el más extendido y consu-
mido, sin duda, resulta ser la alfalfa, debi-
do al gran aporte que hace en proteína.

A la hora de ensilar, las mejores carac-
terísticas corresponden al maíz por la faci-
lidad de ensilado que ofrece, gracias a su
importante aporte de azúcares. Estos dos
alimentos en combinación, forman una ra-
ción con un gran equilibrio en cuanto a
energía y proteína se refiere.

Otro alimento con un gran interés como
henificado, aunque menos utilizado en
gran parte de Castilla, es el heno de pra-
deras polifitas, el cual aporta un elevado
equilibrio en energía-proteína por sí solo,
cuando está formado por una mezcla apro-
piada. Este alimento se puede obtener en
la siega de las praderas sobrantes cuando
estas se dedican al pastr^reo.

A la hora de llevar a cabo las rotaciones
con estos productos, la alternativa a resta-
blecer no resulta fácil, sin embargo, se pue-
de plantear la siembra del maíz después de
levantar progresivamente las parcelas de
pradera y alfalfa.

• Tipo de pastoreo:

En el manejo del pastoreo se pueden uti-
lizar sistemas muy baratos, pero con el in-
conveniente del escaso aprovechamiento
de los recursos, debido al pisoteo y al recha-
zo de plantas poco apetitosas.

Para optimizar el aprovechamiento de
las parcelas es preciso ]imitar la cantidad
de pasto a disposición de los animales, per-
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mitiendo así la producción del resto de las
parcelas. Esta limitación puede conseguir-
se mediante sistemas como el pastoreo
rotacional, en el que se establece un mí-
mero de parcelas (5 a 20) delimitadas con
valla fija, o bien con pastoreo racionado,
consistente en el desplazamiento de una
cerca eléctrica, o combinando las dos, pas-
toreo en parcelas, que utiliza pocas par-
celas grandes con valla fija y estas se racio-
nan con cerca eléctrica. Este sistema puede
ser el más aconsejado en muchos casos,
puesto que no precisa tanta inversión como
el primero, ni tanta mano de obra como el
segundo y permite un buen aprovecha-
miento del forraje.

Debido al tamaño de la mayoría de las
fincas en Castilla y León, se puede plan-
tear cercar con valla fija el perímetro de
la finca y repartir el interior mediante
cerca eléctrica, puesto que casi todas las
explotaciones cuentan con más de una
finca.

• Producción de las parcelas:

La producción de estos cultivos puede
ser muy variable en función de las caracte-
rísticas climáticas, el tipo de suelo, la ferti-
lidad y el manejo que se haga del cultivo.

De la producción nacional se han obteni-
do las medias, así, en el caso del maíz, se
consiguen producciones de 54.583 kg/ha en
regadío y 34.000 kg/ha en secano, aunque
la situación del secano no es trasladable a
Castilla y León.

En el caso de la alfalfa, se tiene como
media a nivel nacional 55.749 kg/ha en re-
gadío, y 19.930 kg/ha en secano. Posible-
mente en esta comunidad y en secano no se
alcance dicha producción.

En las praderas polifitas, los datos exis-
tentes muestran unas producciones de
33.184 kg/ha de media en regadío y 27.616
kg/ha en secano, teniendo en cuenta que el
secano es referido al de zonas húmedas.
Estas praderas en regadío no se han mane-
jado de la mejor forma posible en muchos
casos, con lo que su potencial productivo es

mayor que el recol,rido en las medias na-
cionales.

• Material para el aprovechamiento
de pastos:

E1 aprovechamiento del forrajc^ mc^-
diante el pastoreo en parcelas, conlleva la
utilización de un material que será preciso
adquirir y mantener a lo largo del ticmpo.

La principal inversión que se debc rca-
lizar es la compra e instalación de vallas fi-
jas. Generalmente no es suficicnt,e con la
colocación de varias líneas de alambre de
espino, sino que es preciso utilizar malla
ganadera, la cual forma rectán^^ilos con cl
alambre trenzado, y evita yue los anima-
les metan la cabeza entre alambres. Los
postes de estas vallas pueden ser met<íli-
cos, de hormigón o de madera, con la única
condición que pueda suponer el precio de
los mismos. Tan sólo en la madera se debe
vigilar que esté sana y protegida contra
pudriciones.

Las cercas eléctricas precisan de diverso
material, pero no tienen un elevado precio.
El prlncipal elemento es el pastor eléctrico,
que tiene la misión de aportar corriente.
continua a un conductor mctálico con el fin
de provocar descargas cíe baja intensidad,
pero bastante desal,n•adables para los ani-
males.

El conductormetálico suele venir acom-
pañado de hilos de pl^istico para darle ro-
sistencia y facilitar que los animales lo
vcan y eviten tocarlo.

Para colocar el hilo conductor, se precisa
de unas estacas que pueden ser metálicas o
de madera, a las cuales es preciso colocar-
les un aislante para evitar que la co^rientc
se marche a tierra.

La movilidad de este sistema consiste
en desplazar las estacas hasta la línea que
se desee haga de límite en el aprovecha-
miento, a continuación se amarra el hilo
conductor a las estacas formando líneas
rectas y se coloca el pastor eléctrico en co-
nexión con el hilo.
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Por: Pedro Acero^, Javier García Lacal*, Juan José Mazón"

ASPECTOS HISTÓRICOS

La raza ovina Castellana es una de las
razas autóctonas más emblemáticas de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Esta raza debe su nombre al área geográfi-
ca de origen, que corresponde a parte de la
antigua "Castilla la Vieja", donde se ocupó
las grandes superficies de secano de la me-
seta. Este animal se explotaba aprove-
chando su triple aptitud: carne, leche y
lana.

Las primera referencias escritas datan
de la época romana, donde se describen
ovinos negros, que no eran de lana basta,
diferenciándolos así claramente de los que
existían más al norte, y cuya lana se utili-
zaba para la confección de mantas.

El color del vellón de la raza Castella-
na, fue siempre descrito de color negro. So-
lamente en los dos últimos siglos empeza-
ron a preferirse los animales de vellón
blanco, cuya lana era útil para teñir.

ÁR.EA DE EXPANSIÓN
GEOGRÁFICA:

En la actualidad, las zonas que acapa-

(*) Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agra-
rias de Palencia
Universidad de Valladolid

ran la mayor parte del censo de raza Cas-
tellana son las siguientes:

- Ávila: zonas de Arévalo y Madrigal de las
Altas Torres.
- Salamanca: zona sur de Peñaranda de
Bracamonte, La Armuña y La Moraña.
- Valladolid: zona sur y centro de la provin-
cia.
- Zamora: zona central de Campos - Pan,
así como en las comarcas de Aliste y Saya-
go.
- Otras Provincias: zona de Sahagún en
León, zona sur de Palencia, zona norte de
las provincias de Soria y Segovia.

Las única zonas en las que la raza Cas-
tellana es claramente mayoritaria, son la
zona de Aliste en Zamora, donde los efecti-
vos son quizás los de mayor pureza racial,
y áreas adehesadas de Salamnca. Existe
aún un censo relativamente importante de
Castellanas negras en estas dos zonas,
mayor que en el resto de áreas antes men-
cionadas, donde prácticamente han desa-
parecido.

Los animales de capa negra son, según
los pastores, animales mucho más rústi-
cos, lo que explica su supervivencia en es-
tas zonas.

En el partido judicial de Calatayud
(Zaragoza), existe una variedad de la Cas-
tellana negra, denominada R,aya Bilbilita-
na, de enorme rusticidad.

F{.F.AI,IDAD DE LA RA7.A EN
CASTILLA Y LEÓN

Desde que el ganado ovino fue domesti-
cado, se ha utilizado para beneficio del
hombre. Para esta utilizacicín siempre se
han empleado los animales mejor adapta-
dos al medio en el que residían, consiguien-
do de esta forma unos animales tan inte-
grados en el ambiente en que se habían
formado, que ningún otro podría aprove-
char con tanta eficiencia los recursos natu-
rales. Sin embargo, al intensificar los siste-
mas de manejo, se ha buscado la intensifi-
cación de la producción. En esa búsqueda
se ha tomado el camino más corto, mane-
jar animales adaptados a otros ambicnt,es
(razas foráneas, con los consiguientes pro-
blemas que ello supone). Esto no es el úni-
co camino existente para el aumento dc la
producción, pues se puede suponer que si
se mejora el manejo y las instalaciones de
los animales adaptados a una zona, estos
tendrán la posibilidad de incrementar la
producción, puesto que existe potencial ge-
nético para ello. Esta situación está que-
dando demostrada en los programas de
mejora genética.

Con los hechos señalados se explica
que del global de la ganadería ovina de.
Castilla y León (5,42 millones de cabezas
en 1996) tan sólo 200.000 cabezas de ani-
males de esta raza se mantengan en pure-
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za, segtín algtmos técnicos, aunque según
datos oficiales, la cifra aumenta a 1.000.000
de cabezas.

Que en el momento actual el censo de
animales de raza Castellana sea escaso, no
se debe a que no hayan existido, sino a la
absorción por cruzamiento de otras razas
de mayor producción láctea.

Desde la creación de la Asociación Na-
cional de Ct^iadores de Castellana (ANCA)
en 1989, los esfuerzos realizados por obte-
ner buenos resultados no han sido muy
provechosos hasta los últimos años en los
que comienza a apreciarse una notable
mejoría tanto en el trabajo como en los lo-
gros obtenidos.

En la actualidad ANCA controla unas
19.000 cabezas de ganado Castellano. Es-
tos efectivos pertenecen a 38 ganaderías
asociadas en Castilla y León y ^ma gana-
dería en Cáceres.

CARNE DE CALIDAD

Con el propósito de g^arantizar la cali-
dad de los lechazos de razas autóctonas
procedentes de Castilla y León, se creó la
Indicación Geográfica Protegida (IGP).
Este sistema de garantía de calidad co-
menzó a funcionar en 1997 y ampara a las
razas Churra, Castellana y Ojalada. El
fundamento de la identificación se basa en
la colocación de un registro (anilla metáli-
ca) en cada una de las 4 patas del lechazo
ya sacrificado, en la cual aparezcan los ca-
racteres identificativos de la explotación
de origen. Este registro sólo será colocado
en aquellos animales que respondan a las
exigencias de calidad establecidas por la
IGP.

Desde julio de 1997, momento en que
se comenzó la comercialización de estos
animales, se ha venido fomentando el con-
sumo de este producto. La evolución ocu-
rrida desde entonces se refleja en el cuadro
n" 1, donde podemos ver los animales cali-
ficados positivamente y los descalíficados
por no cumplir las exigencias establecidas,
así como la representación de la raza Cas-
tellana en ese cómputo.

El aporte que la raza Castellana ha he-
cho, en cuento al total de lechazos tanto
proteg7dos como descalificados desde la
instauración de la IGP en el año 1976 se re-
presenta en el cuadro ri' 2.

En el b áfico n`-' 1 se muestra la impor-
tancia que cada una de las razas y cruces
de ellas han tenido en la producción de cor-
deros comercializados a través de la IGP.

Con los datos manejados anteriormen-
te podemos resumir exponiendo que del to-
tal de lechazos comercializados a través de
la IGP, el 68'98 han sido protegidos, el
28,74^/^ se han descalificado y queda un
2,28^% sin calificar.

GESTIÓN Y CONTROL DE LA RA7.A

Desde el año 1989 se están llevando a
cabo una serie de actuaciones con el fin de
identificar a los animales, controlar sus
producciones y mejorar esas producciones.

Para conseguir la identificación de los
animales se ha creado un libro genealógico

donde se recogen los datos de ascendien-
tes, descendientes y del propio animal.

En este libro, se encontraban inscr-itos
en enero de 1999,19.812 animales, sin em-
bargo, se debe tener en cuenta que hay
bastantes animales sin inscribir.

En e1 cuadro 3 podemos ver la evolución
de los aiúmales inscritos por provincias.

En cuanto a] control de las produccio-
nes, se ha puesto en marcha Lm Control
Lechero Oficial, e] cual se gestiona me-
diante núcleos provinciales, y consiste en
la medición mensual de la producción de
cada oveja. De esta fonna se consigzie co-
nocer la producción en cada lactación, ade-
más, el Control Lechero permite hacer m^
seguimiento de las mamitis subclínicas
mediante el recuento de células somáticas
de una muestra de leche de cada animal.

En estos momentos, existen núcleos
provinciales de control en Zamora con
4.102 ovejas en Control Lechero, pei-tene-
cientes a 6 explotaciones, y en Valladolid
3.566 ovejas de 7 explotaciones.

Cuadro n° 1: Representación de lechazos castellanos

1997 1998 1999
Lechazostotales 5297 22710 10743
--------------------------------------------- -
Lechazos Castellanos
----------------- --------- -- ---

---------------
702 _

- - - -

------------
_ 1491

----------
123 __

- ------ --
% de lechazos Castellanos
---------- ------ ------ ---------- -- - -

13.25 %
------ ----

6.56 %
---------------

1.15 %
------------- --- - --- --- -

Total lechazos protegidos _
--- -- ------ --

------
3862

-------- -----
15868

----------------
_ _ _ 7000 _ _ _

-_ _ _---- ---- --- -- -
Lechazos Castellanos protegidos

---
506 1129 _ _ ____92_____________ ___

-- -
%_de lechazos protegidos_ Castellanos _ _

-

______ ______
3 10 %_ _ _ 1

------

_ ___ _
_ _ 7.12 %_ _ _ _

-

_
_ _ 1_ 31 % _ __

Total lechazos descalificados
------------------- --------------------------

__ - -
1435

----------------
6842

----- ------
2860

----------- --
Lechazos Castellanos descalificados
----- - - --------------- -- - ------------ -

196
- ---

362
-------- -----

31
- --- - - -^ - -- -- ----- -

/o de lechazos descalificados Castellanos
--------- -o--

13.66 /0
a

5.29 /°
^

1.08 /°

Fuente: Elaboración propia (A partir de datos del Consejo LG.P.)

Cuadro n°2: Lechazos castellanos comparados con los totales

Chu. Oia. Cast Castellana %

Lechazos totales 28750 2316 5.98

Lechazos protegidos 26730 1727 6.46
Lechazos descalificados 11 l37 589 5.29

Fuente: Elaboración propia (A partir de datos del Consejo I.G.P.)

Representación de los lechazos comercializados (I.G.P.)
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Los resultados medios de producción
del año 1998 se reflejan en el cuadro ii' 4.

Con respecto a los datos obtenidos en el
año 1997 (95 litros de media), frente a los
104 litros de 1998, se ha podido apreciar
una mejoría en la producción media en 120
días de 9 litros. Los datos han sido obteni-
dos de 11 explotaciones que han realizado
las lactaciones en los dos últimos años de
una fónna ref,^tzlar.

Para mejorar las producciones de los
animales, se utilizan los programas de me-
jora, que consisten en identificar aquellos
reproductores que son capaces de transmi-
tir un aumento en la producción a su des-
cendencia. Estos animales considerados
"aptos para entrar en las pruebas de
selección", se eligen entre los hijos de12^%
mejor de hembras de la población en con-
trol y, cuando los hay, de hijos de machos
mejorantes.

Para conseguir probar la capacidad de
mejora de estos machos, se está utilizando
la Inseminación Artificial (LAJ.

El sistema de LA a utilizar debe per-
mitir la aplicación de las dosis seminales en
cualquier momento y en cualquier lugar
(zona geográfical que se encuentren los ani-
males, pax•a ello se hace necesario la utiliza-
ción de LA, intrauterina (deposición del se-
men en el cuerno uteY-ino mediante endos-
cópia) con semen congelado - descongelado
Mediante este sistema, se ha conseguido
mejorar los resultados de fertilidad respecto
a otros métodos utilizados, además peimite
inseminar las mejores ovejas con los ma-
chos de mayor valor genético, y ofrece la po-
sibilidad de disponer de semen de machos

una vez que estos hayan dejado de ser aptos
para la reproducción o hayan desaparecido.

En 1998 se iniciaron las inseminacio-
nes artificiales en tres ganaderias, con un
total de 123 animales inseminados, sin
embargo, en estos momentos existen 8.976
dosis seminales almacenadas en el CEN-
SIRA de León pertenecientes a 8 machos,
los cuales están en prueba de su descen-
dencia (producción de las lactaciones de
sus hijas).

De todos es sabido que la mejora gené-
tica es un sistema lento. En este tipo de
animales no se obtienen los primeros da-

tos de valoración de los machos hasta los
3-3.5 años de implantación de las dusis_

Cuadro n°3: Representación provincial de la raza Castellana

CABEZAS GANADERÍAS

ZAMORA 7583 12
VALLADOLID 7326 17

SALAMANCA 4112 9
SEGOVIA 161 1

TOTAL 19182 39
Fuente: Elaboración propia (A partir de datos de ANCA)

Cuadro n°3: Representación provincial de la raza Castellana

Producción (litros)

Media de lactación 113

Media en 120 dias 104

% Grasa 6.40

% Proteína 5.43

Fuente: Elaboración propia (A partir de datos de ANCA)

FLT'I'LJftO DE LA R,A7..A

El optar por la ganadeY-ía ovina comu
empresa o medio de vida es una tiirea di(•í-
cil de por sí, más aún lo es si se trabaja cun
razas autóctonas, con menores produccio-
nes que las fóráneas y con sisttimas de ^^x-
plota^rión más extensivos. Sin embargo, es-
tos animales permiten un mejor apr^we-
chamiento de los recursos pastables, y
aportan una gr•an calidad en los productos
obtenidos.

La calidad es el factor a tener en cuen-
ta para las razas autóctonas, puesto que
cada día más, el consumidor busca alimen-
tos que le ofrezcan garantía. Por ellu es
preciso trabajar hacia la consecución de
productos de elevada calidad, pero qu^^
además cuenten con un marchamo que lus
dif^rencie y g^arantice, siendo un sistE:ma
suficientemente estrict<^ como para evit<tr
el fi-aude y ganarse la confianza del consu-
midor. L;ste es el caso de la carne bajo la
LG.P., pero es preciso algo similar para cl
caso del queso elaborado con leche dc ruzas
autóctonas (como la denominación dc ori-
gen "C^lueso Zamorano").
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ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO
Y COMERCLILIZACIÓN DE LOS
HERBICH)AS

Los organismos públicos de inves-
tigación (uníve:rsidades y centros de
investigación, en adelante OPI"s) han
desempeilado un papel irrelevante o
muy sectmdario en el desarrollo de
berbicidas. Así, de los aproximada-
mente 140 herbicidas simples o molé-
culas herbicidas activas registradas a
nivel mundial, ningím OPI, incluso de
países tecnológicatuente ntuy auanzados

P^rnencia presentada en la h^^wlión 1998 de la
tiEMh: I+U en Malherbolugía, l, hacia dónde ua-
mos'?, Nlacirid '^-1, NocicmbrP, 13198

,k^^` M:.:^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ •

O ,̂ ^ Cj ,̂ ^^ '^
Por°: Luis García Torres
...,.......A,.,...,,4.^ .................

como EE.ULJ. o Gran Bretaña, han lle-

vado a cabo un papel impot^tante en su
descubrimiento ,y/o desarrollo, (WSSA

H^rac^book, 1994). Todos los berbici-

das comerciales hoy en uso en España,

unos 770 (G^uza. He^r•bi.czdas, A.Yagu.e

& Tylko, 1993), han sido registrados y

comercializados por empresas priva-

das ((il empresas autorizadas en Espa-
ña para tales fines). Como honrosa ex-
cepción a lo anterior cabe mencionar

el descubrimiento de la síntesis y de la
actividad herbicida de a.lgunas molécu-
las como el 2,4-D y la cianazina a algu-

nos OPI^s.
La estructura de los grupos de I+D

de los OPI"s de cualquier país del mun-

do, caracterizados por sus pequeñas di-

mensiones en cuanto a recursos huma-
nos y tuatetiales, la falt,a de coordina-
ción entre los mismos y la necesidad
de justificar su producción científica a
corto plazo (`pz^blis]z oi• pe^•is^i"), eX-
plica su incapacidad para acometer e]
desarrollo de herbicidas. Como es sa-
bido, dicho desarrollo requiere un largo
período de tienipo (7-9 atios), estrccha
coordinación entre ^rupos interdisci-
plinares y fuertes inversiones de dine-
ro (10-20.000 M ptas l,`?).

LA PARTICIPACION DE LOS OPI"S
EN EL MEJOR CONOCIMIENTO/
USO DE LOS HERBICDAS

Los equipos de I+D de los OPI "s,
nfla VPZ rPglStradO y c0711erC1a11'7"ad0 nn
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herbicida, o en fase muy avanzada de
desarrollo, suelen colaborar en mejo-
rar sus conocimiento y uso. I:n la '1'a-
bla 1 se indica la ateneión que se le
presta en malherbología, por parie de
los OPI"s y de la empi°esas privadas
(EY), a la investigación en materia de
herbicidas y en malezas, segíni lrab^jos
en diversas publicaciones. Es sabido
que el personal científico de 1^t.5 EP no
suele ser inst;ado a publicar o sólo en
escasa meclida y ocasionalmc:nte; las
empresas no lo consideran rentable, no
forma parte de sus prioridades. El pu-
blicar requiere mucho tiempo. '1'odo lo
contrario le ocurre al personal cienrifi-

........................................................................

]lo de herbicidas está especialmente
justificada en los siguientes supuestos:
a) para cultivos menores (de poca im-
portancia comercial), que no son ohje-
to de atención por parte de las empre-
sas; y b) problemas específicos regio-
nales de det_erminadas malezas, que así
mismo pueden no ser de interés co-
mercial para las empresas de agroquí-
micos. De acuerdo con la directiva de
la tJ.E. 91/ 414, y posteriores desarro-
llos legislat.ivos a nivel nacional, los
OPI"s, al igual que otras entidades
agrarias, pueden solicitar el regist ro
y/o ampliación de registro de detcrmi-
nados tratamientos herbicidas quc pu-

Tabla 1. Tendencias en la investigación en los Organismos Públicos de investiga-
ción (OPI) y Empresas Privadas (EP) según publicaciones en diversos me-
dios de Malherbología.

Herbicidas
Malezast4► Otrost5^ Total

Revista Fisiologíat^ ► Campot2► Suelot3►
(%) (%) (%) (%) (%) (no.)

WRtsl OPI 5 9 11 62 2

EP 0 0 0 1 0
104

WRI^I OPI 16 10 12 44 18

EP 0 1 0 0 0
308

WRI$> OPI 4 50 5 19 14

EP 2 1 3 0 0
308

SEMh^g^ OPI 11 21 4 26 27

EP 0 9 0 0 0

(1) Absorción, traslocación, modo de acción; (2) Eficacia, control, tolerancia, residuos; (3) Per-
sistencia, lixiviación, descomposición; (4) Malezas: biología, banco de semillas, competición,
biotipos resistentes, modelos; (5) Nuevas tecnologías, nuevos métodos de control; (6) WR: Weed
Research, 1996 & 1997; (7) WS: Weed Science, 1996 & 1997.(8) WT: Weed Technology.1996
& 1997; (9) SEMh, Actas 1997.

co de los OFI"s: `p^ublisii o^• pc^•islz".
El analisis de los datos de la tabla 1

pone de manifiesto, además, lo si-
guiente: a) casi la mitad (46.3°^^) de los
artículos de las tres revistas más inr
l^^ortantes de malherbología se dedican
a herbicidas, siendo su empleo en los
cultivos (campo) el área predominante
de interés entre las consideradas; b)
Comparativamente, en Europa (Wc:cd
Rescai•c^i) se presta más atención al
área "malezas" (63% de los artículos vs
a la de herbicidas, 35`%), lo que no ocu-
rre así en EE.UU. (39% a herbicida5 vs
44°o a malezas en Weed Sc•ic^^^icc^, ,y el
65°o a herbicidas vs 19°o a malezas en
Wecd Techazology).

La atención de los OPl"s al desarro-
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dieran no ser de interés comercial para
determinadas empresas de agroqtúmi-
cos. No obst.ante, para los grupos de
I+D de los OPI"s es con frecuencia di-
fícil satisfacer por sí solos lo que el Re-
gistro de Yroductos Fitosanitarios re-
quiere. Má^s aún en el caso de que lle-
gara un OPI"s a regist,rar un determi-
nado tratamiento herbicida, le sería
muy diíícil, si no imposible, con la ac-
tual organización realizar por sí solo la
subsiguiente tr^ulsferencia de tecnolo-
gía y distribución comercial del herbi-
cida. Sin que se acometan éstas últimas
fases, el éxito o explotación del traha-
jo de los OPI"s en el desarrollo de her-
bicidas queda sin efecto

En relación con lo antes comentado

,y con lo qtte se va a comenlar en el
aparY.ado siguiente cabe pregtu^tartie:
^,interesan las aportaciones de los
OPI"s en materia de l^erbicida^5 ,y male-
zas? ^,A quién le inleresan'?

TENDENCIAS EN LA
INVESTIGACIÓN DE LOS OPI"S

I'osiblemente dehido a la "ola" de neo-
liberalismo de la últinla década, la in-
vestigarión cienlíl'i^•a de los OI'l^s ha
dejado de ser w1 tlnchacer altruist^t. [^;n
cl I+D público tan^k^ién se t ieude a exi-
gir beneficios inniediatos de carárter
económico ,y soci<tL Así, por cjen^plo
en cualquier i1ni^^ersidad española
cxistc una O'I'RI (()1'icina de 'I'ransfe-
rencia de los Restiltados de Investiga-
c•itín), que entre sus ^•omclidos est<í el
de facilitar al investigador la pateute de
los resttlíados ante la Uficina fapañola
de Patentes y Marc<t.5, para su poslerior
comercialización en el n^cjor de los ca-
sos (paso de "paiente muerta" a "pa-
tente viva"). Eslá pues cambiando la
manera de hacer ciencia y tau^bién es-
tán cambiando las mctas del invcstiga-
dor. F.l `En^blisl^ or l^r•i•i.^li" antes rese-
tiado pamcc qtte sc nianlicne, pcro si
cabe, si es posible, se etige algo más.
Incluso los investigadores de la n^^zyor
parte de los OYI"s pueden, ,y deben hus-
car faentes de financiación para su in-
vestigación ,y/o obtener algún beneficio
económico "cxtra" colaboratido con
empresas privadas (aplicarióu de 1<i
Le,y de la C^iencia, lf)8(i).

Por otro lado, aute la escasa rentabi-
lidad económica y social de la investiga-
ció^t de los OPI"s, se exige con frccuen-
cia en determinad<^5 convocatori^t.ti de
pruyectos la particip<u•ión de entpres<G^+
(Progratna.5 AIR/ [t.[:., PI^"I'IiI/ ('1('Y'I' ,y
I^'ondos I'EDER/ CI('Y'I'). La crisis cslá
servida. El reivirtdicar cou ni^tvor o irn^-
nor acierto el 1^%^ 6 e L'?'%^ del PIl3 p^u•a
I+D a nivel nacional es ^•on frecuencia el
tínico norte. Lo m<ís iniportanle en el
I+ll es su personal/ re^•ursos hiimanos ,y
en los OPI"s una política de pe^:SOnaU se-
guimiento de rcudimic^nla^ del personal
brilla por su ausencia^: ^,exist^e el perlil de
actuación de cada uno dc la5 investiga-
dores'? ^Adonde va^^ vanios'? Mtiy pro-
bablemente dontle cada uno indivicta<il-
nieute estima oportuno.

Volviendo a la Malherbología, hay
pttes due pregunl<u^se. ^.interesan las
apor^taciones de los OYI ^s en materia
de hei^•bicidati ,y n^alezas'? ^,son ecouó-
n^icas y socialn^enle rcntal^les'? ^,A
quién le interesan'? ?,t^ué olr^^.5 alterna-
t ivas hay'?
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El coste del consumo de pienso es un
parámetro para las Cooperativas ganade-
ras y, en general, para las dife^rentes gx°an-
des explotaciones ganaderas intensivas.
La aplicación de sistemas informáticos de
dosificación y robotización en las plantas
de fabricación de pienso, permiten auto-
matizas los procesos y obtener incremen-
tos supei^ores al 20^I^^ en productividad, a
la vez que mejorar la calidad final de los
mismos.

COSTE DEL PIENSO. UN
OBJETNO A REDUCIR EN
TODAS LAS EXPLOTACIONES
GANADERAS

El coste del pienso en las explotaciones
porcinas puede ser superior al 40`7r^ del
coste total de explotación de cualquier
granja, mientras que en las granjas aví-
colas se aproxima al 75 y 80^I^^. No es por

T13D

R14 ^

A BASCULA I

ello de extrañar que entre las principales
pi-ioridades a mejorar, por parte de los téc-
nicos de las Cooperativas ganaderas y de
las explotaciones intensivas, se encuen-
tren la reducción del índice de conversión
mediante la mejora genética y la optimi-
zación de las condiciones sanitarias; la ut.i-
lización de materias primas más económi-
cas en la elaboración del pienso, y el en-
sayo de diferentes tipos de alimentos y co-
mederos que reduzcan las pérdidas de
pienso.

Obviamente, la finalidad de todas es-
tas mejoras no es otra que la de reducir
los costos del capítulo alimentación e in-
crementar el margen operación final.

Sin embargo, es curioso ver que pocas
son las Cooperativas y explotaciones que
han buscado reducir los costes de la ali-
mentación a través de la mejora de la pro-
ductividad o de la reducción de los costes
por tonelada de pienso producido. La ra-
zón de ello es que en la mayoría de oca-

• La utilizc^cirin de
instrumentos el,^ctrónicos

y la aparición de nue^c^s
aplicaciones infórm.^zticc^s^
han rer^olucionccdo los
sistemas de control de
pesaje, dosificaciórz y de
índole ój^erati^o en
general.

siones, cuando se hace w^ análisis de los
costes de producción de las explotaciones,
el coste variable depende en ^t•an medida
de la gestión técnica de las mismas.

OPER.ACIONES MANLJALES IGUAL
A COSTES ELEVADOS Y BAJA
PRODUCTIVIDAD

La mayor parte de los procesamientos
de las difcrentes materias piimas que fi^r-
man parte de los piensos involucran ope-
raciones mecánicas continuas. No obstan-
te, los aditivos requieren de operaciones
manuales. Además, del stocado ,y dosifica-
do, los alimentos son procesados o molidos
para alterar su forma fisica o el tamaño
de la partícula; mezclados; peleteados, y
nuevamente stocados en silos o ensacados.

Lamentablemente, aún son numerosas
las fábricas de piensos en que las diferen-
tes operaciones que se realizan durante la
recepción, preparación y procesamiento de
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las diferentes materias primas, compo-
nentes de los distintos tipos de piensos,
son de tipo manual o con una dosificación
semiautomática. Las operaciones manua-
les siempre van ligadas a un consumo de
tiempo y a errores humanos.

La utilización de diferentes instru-
mentos electrónicos junto a la aparición de
nuevas aplicaciones informáticas y siste-
mas de comunicación, han revolucionado
en estos últimos años los sistemas de con-
trol de pesaje, dosificación y de índole ope-
rativo en general. En estos momentos el
control electrónico operativo, en muy dife-
rentes procesos de fabricación, se ha he-
cho imprescindible para la industria quí-
mica y alimenticia. Su introducción ha
sido clave para mejorar la calidad final,
incrementar la productividad y reducir los
costes totales.

PLCS Y PCS CON PANTALLAS
TÁCTILES

El uso, actualmente, del binomio PLC
(Programa Lógico de Control) -SCADA
(Sistema de supervisión y control), en la
automatización de los procesos, ha permi-
tido mejorar la fiabilidad de los mismos en
tiempo real. El control de los procesos así
como de los pupitres y cuadros sinópticos,
a través de un PC con un sistema opera-
tivo MS-DOS, tecnológicamente ha que-
dado obsoleto.

La posibilidad de conectar sistemas
electrónicos de pesaje (células de carga,
instrumentos de pesaje inteligentes...,) y
dosificación, y]a sustitución de los pupi-
tres y cuadros sinópticos por PCs, con
pantallas táctiles, con aplicaciones infor-
máticas que permiten actualizar de forma
inmedíata los gráficos de los esquemas de
fabricación, ha mejorado en gran medida
la automatización y control de todas las
operaciones de fabricación.

La mejora media de producción de
cualquier fábrica de pienso que transfor-
me las distintas operaciones de fabrica-
ción de manual a automático, de acuerdo

.................................................................

con las afirmaciones de Aplicacions Eléc-
triques, S.A., puede alcanzar cifras supe-
riores al 20°Ir. La automatización de los
procesos permite a las fábricas no espc-
cializadas incrementar su variabilidad de
oferta, reducir costos, aumentar la pro-
ductividad y mejorar la calidad final.
Igualmente, para las grandes fábricas es-
pecializadas en la elaboración de unos po-
cos tipos también les aporta ventajas al
petmitirles incrementar la diversidad de
piensos sin tener que realizar cuantiosas
inversiones en nuevas instalaciones, a la
vez que mantener la calidad.

EN UN PC TODO EL PROCESO DE
CONTROL

La imagen de una planta de fabrica-
ción con diversos operarios controlando
los pesos de las materias primas recep-
cionadas; abriendo y cerrando las válvu-
las de paso de los diferentes silos hacia
los dosificadores, la báscula, los moli-
nos..., ha dejado paso a una nueva ima-
gen más acorde con los tiempos de la co-
municación digital y la informática. En
una planta de fabricación automatizada
una sola persona puede controlar todas
las operaciones desde un PC. Por muy
complejo que sea el circuito de fabrica-
ción, desde la llegada de las materias pri-
mas hasta su stocado final, diferentes
aplicaciones informáticas específicas per-
miten realizar gráficos esquemáticos de
los mismos. En cada uno de ellos se de-
tallan las distintas maniobras a realizar
en cada una de las operaciones que im-
plica un proceso de fabricación de pienso
como son, por ejemplo, el stocado de las
materias primas; la dosificación; la mo-
lienda; la mezcla; la granulación y el sto-
cado final. Por otra parte el sistema per-
mite que el control de la producción sea
por lotes y continua, pudiéndose identifi-
car y localizar en cualquier momento el
punto del proceso en que se encuentra
cada uno de ellos.

• A ^artir de un orden
de inicio, de ^rcuerdo con
una fórmula
predeterrrzinadula, se inicia
un^z secuencia tot^zl,mente
autom^ítica, a la c,ual,
pue,de seguirle otra de
forma inmediat^z.

Gracias a la instalación de un PLC
(Programa lógico de controll se controlan
los distintos mecanismos electrónicos
que permiten accionar las diferentes ma-
niobras de transporte; de apertura y cie-
rre de válvulas; del inicio y final del pe-
saje; del arranque y parada del molino;
de la mezcladora; alannas de aviso fren-
te a cualquier avería... A partir de una
orden de inicio, de acuerdo con una fór-
mula predeterminada, y una orden de
stocado se inicia una secuencia comple-
tamente automática. Secuencia a la cual
puede seguirle otra de fi^rma inmediata.
Todas las maniobras se pueden pasar a
manual a través del terminal o la mis-
ma pantalla.

Las ventajas productivas que ofrece la
introducción de un proceso de robotiza-
ción-autómatas aumenta a medida que to-
das las maniobras manuales, aplicación
de los correctores, que requieren una pa-
rada del sistema se automatizan. Además,
permite incluso conectarse por vía modem
al sistema de control, ,y saber en tiempo
real, y a distancia lo que se está fabrican-
do en la planta o introducir nuevas orde-
nes de fabricación.

LA FOItMUI.ACIÓN

Las aplicaciones infoi-^náticas de f•or-
mulación, en base a la reducción de cos-
tes, han pelmitido adecuar las dietas a las
materias primas más económicas exis-
tentes en el mercado.

Como complemento al sistema de con-
trol es necesario un prof,n•ama, tipo base
de datos, conectado al sistema en la cual
se especifica la secuencia de fabricación
de los diferentes tipos de piensos; el có-
digo de la fórmula y las matei-ias pzlmas
de la misma; el número de kilos a pro-
ducir; los tiempos específicos de molien-
da; de mezcla; la posible adición de adi-
tivos,... Datos todos ellos que servirán de
orden al sistema de control para todos
ellos que servirán de operaciones desde
el stocado de materia prima.
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JOHN DEERE
EXPERTOS EN

TRACTORES
ESPECIALES

Desde hace más de 160 años,
hemos labrado un universo de
confianza con los ab icultores
basado en productos de calidad
diseñados para proporcionar
mayor rentabilidad y eficacia a
su negocio.
Para operaciones especiales en
cultivos hortícolas, o labores en
ehplotaciones frutales, o j^iñas,
John Deere ofrece al mercado
5 Series de tractores que
incluven 18 modelos entre 27
y 80 CV. Entre estas unidades
se encuentran minitractores
rígidos ,y articulados, ...

m:i:r^r^a^a

y tractores compactos y
estrechos.
Todoa ellos se encuentran
dotados de motores de bajo
consumo, transmisiones de
eran efectividad, dimensiones
- sebún modelos - adaptadas a
las necesidades de trabajo, y
tomas de fuerza de alto rendi-
miento para accionar los aperos
más variados.
Si desea más información y
detalles sobre estos avanzados
tractores, le invitamos a
acudir a su Concesionario
John Deere.

<

^LA CALIDAD ES NUESTRA FUERZA '^^^ ^^^ ^' "



Maquinaria

TRACTORES NEW HOLLAND
PARA C N INA

New Holland N.V. anunció el pasado
día 28 de abril la entrega de 363 tractores
agrícolas a la Corporación Nacional Chi-
na de Importación y Exportación de Ma-
quinaria Agrícola y de Construcción
(CAMC). La venta ha sido financiada me-
diante un préstamo de los Fondos de Co-
operación Económica Exterior de Japón.
Todas las unidades son tractores de la
Serie M de 160 cv, fabricados en el Reino
Unido en las instalaciones de New Ho-
lland en Basildon. El acuerdo también in-
cluye el suministro de recambios, asisten-
cia técnica, formación y disponibilidad de
talleres móviles de mantenimiento total-
mente equipados.

Estos tractores se utilizarán en el Pro-

_yecto de Desarrollo Agrícola de la Llanu-
ra de Sanjian. La mayor parte de las tmi-
dades se emplearán dentro de la Agrupa-
ción Agrícola del Estado de Heilongjiang
Beidahuang, socio de New Holland en el
Harbin New Holland Beidahuang Trac-
tors Ltd., joint venture anunciada re-
cientemente. Las 363 unidades, del mis-
mo modelo que las que fabricará la Joint,
Venture, se entt•egaron a tiempo para ser
utilizadas en primavera. Se ha previsto
la disposición de talleres locales de man-
tenimiento y la formación, tanto de los
operarios como del personal de asistencia
técnica. Se espera que la Joint Venture
inicie su producción a partir del segundo
semestre.

......................................................................

NEW HOLLAND Y CASE
CREAN UNA COMPAWÍA
LÍDER EN MAQUI NARIA

New Holland N.V. y Case Corporation
se unirán para formar una compañía
mundial de maquinaria de cerca de
12.000 millones de dólares, en una ope-
ración de adquisición mediante compra
de acciones que valora el capital de
Case en aproximadamente 4.300 millo-
nes de dólares.

Jean-Pierre Rosso, Presidente y Di-
rector General de Case, será el Presi-
dente y Director General de la nueva
Compañía. Umberto Quadrino, Director
General de New Holland realizará fun-
ciones de Co-Presidente durante un pe-
ríodo de transición. Junto con Rosso di-
rigrirá el Comíté que asegurará una acti-
va y bien dirigida integración de cultu-
ras y actividades de ambas Compañías.

Las dos Compañías hacen buena pa-
re,ja. La fuerza de la línea de productos
de New Holland y Case, la distribución
geográfica de ventas y la conjunción de
negocios se complementan. Asimismo,
las dos Compañías poseen diferentes co-
nocimientos tecnológicos que se pueden
aplicar a ambas líneas de productos.

En Norteamérica por ejemplo, los
tractores de gran potencia de Case tie-
nen una importante presencia en el am-
plio sector cerealista, mientras que los
tractores más pequeños de New Ho-
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lland lideran la industria en los seg-
mentos de agricultura tradicional, ga-
nadería y producción lechera. Fuera de
Norteamérica, New Holland lidera la
industria en Europa, •y tiene una fuerte
posición en Brasil, Africa, Oriente Me-
dio, Japón y el Sudeste Asiático, con
nuevas empresas en India y China,
mientras que Case está bien establecida
en Hispanoamérica, Este de Europa, y
la Ex-Unión Soviética.

En la industria de la construcción en
Norteamérica, la retrocargadora Case
es la máquina estrella, mientras que,
acciones recientes, han reforzado subs-
tancialmente la posición de Case en
equipamiento pesado. Con la reciente
adquisición de O& K, New Holland se
ha colocado en segundo lugar en Euro-
pa, ha reforzado su posición en Hispa-
noamérica _y ha lanzado una completa
línea de equipamiento para la construc-
ción en Norteamé^-ica.

Además, ambas Compañías han de-
sarrollado operaciones de servicios fi-
nancieros beneficiosas y de^ rápido creci-
miento, atendiendo a sus clientes y con-
cesionarios tanto en mercados ya conso-
lidados como en los de nueva creación,
ofreciendo grandes oportunidades de
crecimiento en todo el mundo.

PREMIO JOHN
DEERE A UN
AGRICULTOR
DE CASTILLA
Y LEÓN

El pasado 28 de Marzo 1999 coinci-
diendo con la Feria lntet^^acional de Ma-
quinaria Agrícola de Zaragoza (FIMA
99), la finna John Deere sorteó un tractor
modelo 6210 entre las más de f0.000 in-
vitaciones depositadas en su pabellón,
procedentes de at,n-icultores de F.spaña y
Portugal, recayendo el prcmio en D. h-i-
neo Sanz Salvador,de Adrada de Aza
(Burgos).

La entrega del tractor se realizó el pa-
sado 1 de mayo 1999 coincidiendo con la
feria de maquinai^a a},rrícola que, anual-
mente, se celebra en Lerma (E^urgos). AI
acto asistieron familiares y vecinos del
afórtunado agricultor, así como gran nú-
mei°o de visitantes de la fi:ria. 1 ►̂1 tractor
modelo 6210 fue enteegado por D. Eduar-
do González Jaramillo, Gerente dc Ven-
tas de John Deere Ibérica, S.A., en prc-
sencia de D. Victoriano A,yllón, Gerente
de Agrícola Numancia, S.A.

Agrícola Numancia, S.A. es una finna
de gran tradición, conccsionario de ma-
quinaT^a agrícola John Dcere en la pro-
vincia de Soria y en el sur de la provincia
de Burgos. Dispone de instalaciones para
la venta y reparación de equipos en Soria,
San Esteban de Gormaz (Soria), Aranda
de Duero (Burgos) y Lcrma (Burgosl,
manteniendo una cuota de mercado a ni-
vel local que supera el 30^%^ en tractores,
cosechadoras de cereales ,y ernpacadoras.

John Deere es la primera empresa
mundial de maquinaria al,ri•ícola, con 43
f•ábricas disti-ibuidas por todo el mundo.
En Europa dispone de instalaciones fa-
briles en Espafia, Francia, Alcmania y
Holanda. Es, asimismo, líder dcl mercado
en España en lo referente a ventas de.
tractores de ruedas y equipos para agri-
cultura.
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WELGER PRESENTA UN
NUEVO SISTEMA DE CORTE
PARA GRANDES BALAS

La prensa de ^,rrandes balas WELGER
D 6050 ha sido desarrollada especialmen-
te para los profesionales y las cooperati-
vas de trabajos agrícolas, deseosos de
ofreces a sus clientes balas más densas
que lo normal.

La característica prineipal de esta
prensa reside en su dispositivo de corte
integr•ado, mediante el cual la paja es tro-
ceada a la altura del recogedor. Las balas
de paja troceada son prensadas a una

densidad más elevada y son más fáciles
de deshacer. Además, la paja de las gran-
des balas tienen un poder absorbente
más elevado y está particularmente indi-
cada para cama en establos y granjas aví-
colas.

La paja troceada de^ las grandes balas
es fácilmente manejada con los remol-
ques disti-ibuidores de forraje o de estiér-
col, no presenta ningún problema en las
instalaciones de estiércol líquido.

ACUERDO
MONSANTO-
NUFARM

MONSANTO y NUFARM han fir-
^ mado, sobre el Glifosato, un contrato
^ global a nivel mundial. Este acuerdo,
^ permitirá a ésta última, ampliar en al-
^ gw7os países su gama de herbicidas,
• añadiendo productos, a base de esta
• matei•ia activa de una calidad superior.

MONSANTO desari•olló el Glifosato,
; de cual es líder mundial no sólo en lo
; referente a su fabricación, sino también
; en nuevas tecnologías sobre la molécu-
; la, y cuyo producto más representativo
; es el Round-Up.

El acuerdo ofrece a ETISA -que en
: la actualidad pertenece al grupo Nt1-
; FARM y representa sus intereses en
: Espatia y Portugal-, el acceso a herbici-
: das a base de Glifosato, de materia acti-
: va de calidad, a datos necesarios para el
: registro de productos y a una gama de
: tecnología en desarr•ollo.

NUFARM - ETISA piensa incorpo-
: rar en una primera fase CLINIC l36`%
^ Glifosato sal de isopropilamina), tenien-
^ do previsto desarrollar en breve plazo
• productos con nuevas formulaciones,

concentraciones y mezclas con dicho in-
gY•ediente activo.

Esta futura gama de herbicidas per-

......................................................................

BELLOTA COMPRA MULLER
La Corporacicín Patricio Echeverría,

S.A., propietaiia del l,n-upo de empresas
fabricantes de Herramienta Manual y
Recambio Agrícola, bajo la marca BE-
LLOTA, ha comprado la empresa Muller
Outils, S.A. de Francia.

La compra de Muller se enmarca den-
tro de los objetivos estratégicos de la Cor-
poración: crecimiento e internacionali-
zación. Con esta nueva compra, la Corpo-
ración que tiene en España 3 fábricas con
una plantilla superioe a las 700 personas,
una en Dinamarca con 90 personas y 4
en Arnérica (Méjicq Colombia, Venezuela
y BrasiU con unos ef•ectivos superiores a
las 1.000 personas, prosigue su desarrollo
actual centrado en Europa fundamen-
talmente. Hay que señalar que además
de las anteriores instalaciones industr-ia-
les, la Corporación tiene en Miami (USA)
sus oficinas, donde tiene establecida su
Dirección Comcrcial para América.

Muller es el líder en el mercado fran-

cés de la Herramienta Manual para la
Consttvcción, con una facturación anual
de 3.500 millones de pesetas, destinando
el 75'% de sus ventas al mercado francés.
Cuenta con una plantilla de 170 pe^rso-
nas, teniendo su fábrica en Molsheim y
su centro logístico y administrativo en
Mutzig, ambos situados en Strasburgo.
Exporta regularmente a todos los países
europeos y tiene una fuerte presencia en
Oriente Medio.

Con la incorporación de Muller, la ci-
fra de negocios del Grupo para el año 99
se situará en torno a los 22.000 millones
de pesetas, y de ellos más del 60^1^^ se rea-
lizará en mercados internacionales fuera
de España, exportando a más de 105 paí-
ses de los 5 continentes.

Por número de instalaciones indus-
triales en Latinoamérica, BELLOTA ocu-
pa el primer lugar de los fabricantes
mundiales del sector de la Herramienta
Manual.

• mitirá a NUFARM - ETISA añadir nue-
; vos valores a la actual, continuando así,
; en la línea de presentar para el control
; de malas hierbas, productos fiables, fle-
; xibles •y rentables. La ayuda que para el
; agricultor, representan estas nuevas
; posibilidades, estarán a su alcance a
; través de distribuidores, revendedores y
: cooperativas.

Esta línea de productos, será una
: valiosa contribución, para que NU-
: FARM amplíe su oferta de herbicidas
: por ellos fabricados, como son, fenoxis
:(24-D, MCPA, etc), derivados de urea
: (clortoluron, diw-on, etc), oxinilos (ioxi-
: nil, bromoxinil), etc.
: Dichos acuerdos son una ampliacidn
^ de los que anteriormente tenían ambas
^ empresas. Ellos, han permitido a NU-
^ FARM fabricar y comercializar herbici-
^ das a base de Glifosato durante varios
^ años en algunos países, como Australia
; y Nueva Zelanda.

No deja de ser un reconocimiento
• hacia NUFARM por parte de MON-
; SANTO, ya que todos es sabido el inte-
; rés de esta compañía en velar por el
; pi°estil,^io y la calidad de las moléculas
; por ella desan•olladas.
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RUEDA

EL C.R.D.O. RUEDA PROMOCIONA SUS VINOS
Durante e] mes de mayo, el Consejo

Regulador de la Denominación de Ori-
gen Rueda realizó una serie de activi-
dades promocionales todas ellas enca-
minadas a desarrollar el conocimiento
acerca de la D.O. Rueda, sus vinos, sus
bodegas y el peso específico que ocupa
la D.O. Rueda, en un público de profe-
sionales y consumidores.

Varios profesionales de la hostelería
y restauración vasca se reunieron en
Bilbao para asistir a una cata comen-
tada que organizó el Consejo Regulador
en colaboración con la revista especia-
lizada, Gastronomika, y en la que se
cataron vinos genéricos de tipo Rueda
Superior de distintas categorías: joven,
fermentado en barrica y reserva.

E1 Consejo Regulador pretende, a
través de estas actividades, aumentar
el nivel de conocimiento de los compra-
dores y consumidores de vinos de la
D.O. Rueda, presentando las principa-
les características del vino e informan-
do acerca de las normas básicas para
reconocer o exigir un vino blanco de ca-
lidad. El país vasco es uno de los prin-
cipales mercados consumidores de vi-
nos blancos de calidad Rueda.

La experiencia se repitió en junio en
Asturias, donde el Consejo Regulador
organizó una cata comentada para pro-
fesionales de la restauración y una de-
gustación de los vinos de tipo Rueda
Superior y Rueda Sauvignon.

También en Holanda y Alemania, el
Consejo Regulador de la D.O. en cola-
boración con el instituto de Comercio
Exterior (ICEX) viene organizando
campañas promocionales y divulgati-
vas acerca de la D.O. Rueda y del po-
tencial de calidad y versatilidad que
encierra su uva autóctona: la variedad
Verdejo.

En estas campañas participan acti-
vamente siete bodegas en el caso de
Holanda: Vinos Blancos de Castilla,
Bodegas de Crianza Castilla La Vieja,
Vinos Sanz, Agrícola Castellana, Bode-
gas Alvarez y Díez, S.A.T., Los Curros
y Bodegas Vega de la Reina, a las que
viene a sumarse, en Alemania, Bode-
gas Javier Sanz y Hnos. del Villar.

En Holanda, los vinos de cada una de
estas bodegas se presentaron en un es-
cenario de excepción durante un viaje
por los canales del río Vecht (Amster-
dam). Durante más de cuatro horas,

profesionales, prensa especializada e
importadores tuvieron la oportunidad
de descubrir la D.O. Rueda, sus pecu-
liaridades y las últimas tendencias a
través de una cata comentada, orques-
tada por el periodista Frank Smulders,
y una degustación acompañada por
platos preparados por destacados coci-
neros holandeses.

Se organizaron asimismo una seria
de presentaciones itinerantes en Ale-
mania donde restauradores, sumille-
res, compradores y prensa especializa-
da descubrieron de la manu dc David
Schwaerzwálder, un destacado perio-
dista y escritor, el carácter de la uva
Verdejo y el genio que transmitt: a los
vinos que con ella se elaboran. Munich,
Frankfurt y Hamburgo fueron los esce-
narios elegidos para unas presentacio-
nes que pretenden difundir la imagen
de marca y el nivel de calidad de la
D.O. Rueda con el objetivo de apoyar a
las bodegas en su labor comercial y en
la construcción de unas adecuadas y
sólidas redes de distribución.

Holanda y Alemania representa en la
actualidad el 25^/r del volumen comer-
cializado en el exterior.

..........................................................................................................

EXTREMADURA

Los técnicos del Servicio de Sanidad
Vegetal de la Consejería de Agricultu-
ra y Comercio recomiendan una serie
de tratamientos para erradicar o pre-
venir la aparición de diversas plagas
que afectan a los cultivos de arroz, ce-
rezo, tomate, frutales y vid.

En cuanto al arroz, el Servicio de Sa-
nidad Vegetal ha constatado en los
arrozales de las Vegas Altas y Hernán
Cortés la aparición de Diplachne fasci-
cularis, una hierba que provoca mu-
chos problemas y que se ha extendido,
pese a los esfuerzos de los arroceros.
Los técnicos recomiendan su elimina-
ción en todas las zonas colindantes al
arroz donde pudiera estar instalada,
mientras que en las parcelas arroceras
se aconseja mantener constantemente
alto el nivel de agua, ya que prospera
peor así.

Igualmente, los expertos de la Con-
sejería de Agricultura y Comercio reco-
miendan extremar precauciones a la
hora de utilizar herbicidas, ya que la
aplicación de los mismos puede perju-
dicar a cultivos colindantes, bien por
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ERRADICACIÓN Y PREVENCIÓN DE PLAGAS
evaporación, arrastre o filtración de es-
tos productos.

Por otra parte, e] Servicio de Sanidad
Vegetal ha detectado en cultivos de
arroz gusanos rojos y blancos que pue-
den dañar las raíces y tallos de la plan-
ta recién germinada. El tratamiento re-
comendado, siempre utilizando produc-
tos autorizados, debe hacerse de forma
uniforme y con el agua estancada al ni-
vel mínimo.

También en cultivos de arroz se han
observado las primeras larvas de pu-
denta en malas hierbas próximas a
parcelas, se recomienda erradicar las
a.lgas de estas plantaciones mediante el
secado de las mismas durante varios
días.

Se recuerda a los agricultores la ne-
cesidad de continuar protegiendo los
cerezos contra las enfermedades de pri-
mavera y evitar que las hormigas su-
ban al árbol para evitar la expansión
de la plaga del pulgón.

Por otra parte, el Servicio de Sanidad
Vegetal recomienda, como medida pre-
ventiva para evitar la aparición en los

frutales de Extremadura de la plaga
denominada fue^o bacteria^ao, exigir el
pasaporte fitosanitario cuando se ad-
quieran plantas, no introducir material
vegetal procedente de zonas afectadas
por esta enfermedad y avisar al Servi-
cio citado en caso de cualquier síntoma
sospechoso.

Respecto a los frutales, los técnicos
recomiendan igualmente tratamientos
contra el piojo de San José detectado
en algunas parcelas de la región.

Otros cultivos que necesitan atención
para evitar o tratar plagas son el to-
mate, en los que se han detectado in-
fecciones del i^irus del bronceado en al-
gunas plantas que deben eliminarse,
enterrándolas. Igualmente se han ob-
servado daños en tomateras provocados
por hongos de suelo y bacterinsis. El
tratamiento aconsejado en estos casos
es a base de cobre y fungicidas.

El Servicio de Sanidad Vegetal reco-
mienda igualmente no tratar el rnildiu
de la vid, y realizar tratamientos con-
tra el oidio y arai^a am.arilla en las vi-
ñas afectadas.
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CASTILLA-LA MAI`ICNA

^QUINCE MIL MILLONES ANUALES PARA^
RECONVERTIR EL VINEDO

Voces autorizadas del Ministerio tra-
jeron la noticia de que Castilla-La
Mancha, que explota 750.000 hectáre-
as de viñedo, recibirá anualmente en-
tre 13.000 y 15.000 millones de pese-
tas para la reconversión de este sec-
tor. Esto alegró mucho a la gente. Pero
como casi siempre del dicho al hecho
hay mucho trecho, luego se piensa que
hasta que no se vea tanta belleza, no
es fácil creerla, y que es mejor esperar
los acontecimientos a que éstos lle-
guen, tal como se suele decir que los
pronósticos electorales no son ciertos
hasta que se celebran los comicios de
turno.

Castilla-La Mancha está de veras
muy necesitada de esta reconversión
pero son tantos los cantos de sirena
que se oyen a cada momento, que es
lógico que se desconfie una vez que se
ha meditado sobre cualquier promesa
que nos llega y que en principio nos
alegró. De otra parte, nunca faltan te-
mores respecto de si las atenciones
han de ir a parar donde verdadera-
mente sean necesarias o si se destinan
en buena parte a quienes menos lo de-
mandan.

Por el momento, sin embargo, es
preferible esperar. Relativo a este mis-
mo tema, las citadas fuentes indicaban
que "de los 108.000 millones de pese-
tas que vendrán, vía Bruselas, dos ter-
cios se destinarán a la reestructura-
ción varietal del viñedo de Castilla-La
Mancha...", lo que equivale a expresar
que el texto logrado de la OCM del
vino está "especialmente bien pensado
para España en general y para Casi-
lla-La Mancha en particular".

Ojalá sea todo así, pero hay que
aguardar al menos los inicios.

"ATAR EL DIABLO"

Esta región tiene apenas el 9 por
ciento de regadío. Lo demás, depende
del agua de las nubes. ^Y cuánto ha
]lovido en la mayoría de las comarcas
en el primer cuatrimestre del año? De
risa: apenas SETENTA LITROS POR
METRO CUADRADO. O sea, que la
sequía sigue, y que aquel año que cae
agua suficiente, es por pura casuali-
dad. La sequía es connatural con nues-
tras tierras. Ya lo era, verbigracia, en
el siglo XVI, cuando estaban secos los

ríos y movió a tomar como modelo el
patrón alemán del molino de viento
para implantarlo en La Mancha 5ecu-
lar, ya que las aceñas no podían mol-
turar los granos.

Este 1999 casi ha dificultado que los
jóvenes que mantienen la tradición de
"atar el diablo" en la festividad cam-
pestre de San Marcos, que es el 25 de
abril, por no haber dado el ansiado
agua a los cereales; parece tan malo
como tantos otros anteriores. Costó
trabajo a la mocería hallar pedazos
con las espigas lo suficientemente de-
sarrolladas como para permitir "aco-
meter" el ancestral exorcismo de anu-
dar los tallos entre sí como hicieron
sus antepasados y que es una costum-
bre que se sigue como elemento ltídico
y no ya por otras causas.

Con las hierbas apenas desarrolla-
das, costaba ocasión de realizar el rito.
E1 diablo sin duda estaba suelto y no
quiso ser atado más que en algunos te-
rrenos de regadío y privilegio. Los cen-
tenos y las cebadas no daban oportuni-
dad al caso. La sequía es un suma y si-
gue con tales que otras interrupciones.

Juan DE LOS LLANOS

...........................................................................................................

GALICIA

En la Semana Verde de Galicia, cele-
brado en Silleda (Pontevedra), del 26 al
30 de mayo, se otorgaron, como es habi-
tual, distintos premios dentro de los nu-
merosos concursos programados, entre
los que destacamos algunos.

En el Concurso Internacional de la
Raza Frisona ganó la sección Vaca Gran
Campeona Internacional "Outeiro Sandi-
na Sultán", de la ganadería Outeiro C.B.,
de la localidad lucense de Chantada. Esta
ganadería también ganó las modalidades
de "Vaca Campeona Internacional", "Me-
jor Criador Internacional", "Mejor Reba-
ño Internacional" y "Novilla Campeona
Internacional".

Dentro del Programa de ganadería
también hay que señalar las jornadas de
la Asociación Espatiola de Lonjas y Mer•-
cados en Origen (AELMOI, el V Mono-
gráfico de Porcino, en el que participaron

PREMIOS SEMANA VERDE DE GALICIA
alrededor de 500 profesionales de este
sector, o la Fiesta Holstein, que premia a
las granjas y vacas más productivas de
Galicia. Así mismo, es preciso resaltar los
premios del Día Internacional de] Agri-
cultor, que galardonó a 9 explotaciones
portuguesas, 7 gallegas y 4 asturianas.

Otras actividades destacadas en Se-

mana Verde fueron las Jornadas Fores-
tales; el Concurso de Itmovación Tecno-
lógica, ganado por la firma Antonio Ca-
rraro-Ibérica, S.A., con una cabina espe-
cial para tractores fi-uteros de baja altu-
ra; el Concurso de Stands, ganado por la
empresa de seguros Mapfre; o los II En-
cuentros de PeY-iodismo Agrario.
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CONSEJO
REGUTADOR

SALAMANCA

CARNE DE MORUCHA
DE S^•I,AMA1vCA
La zona de producción del ganado
vacuno cuya carne protege la Indicación
incluye a toda la provincia de
Salamanca. La ra^a autóctona morucha
se explota en régimen extensivo.
El habitat natural de la ratia Nlorucha
son lo.s eneinares de Salamanca. El
ganado se alimenta principamente de
pastos, no se estabula en ningtcn momento
del año y los terneros permanecen en el

carrtpo cora la mctdre hasta los 7 ó 9 meses. Despues se procede
al destele y engorde a base de cereales y otros productos de la
propia explatación. La carne, de ierneras, añojos y novillos, es
totalmente natural.
En el C.onsejo regulador están irascritas actualmente 94
ganade-rías, 87 cebaderos, 3 rrtataderos y 12 industri.as
cárnicas. La comercialización anual de carne protegida
asciende a unos 300.000 lcg.

ENTRECOT CON SALSA DE OPORTO
Y FOIE

Receta de Alejandro Aparicio. Restaurante La Mesta

Ingredientes (para 4 personas)

1,2 kg.de lomo bajo de morucha 3 copas de vino
1 I. de fondo de salsa española 1 ramita de romero
200 g. de paté de pato 1 cucharilla de mantequilla

ELABORACIÓN

Se pone a reducir la salsa española, junto con todos los ingre-
dientes, moviendo una varilla para disolver el paté de foié. Des-
pues se pasa todo por un colador, para eliminar todos los gru-
mos, debe quedar fina y suave.
Se corta la carne en cuatro trozos y se frien en la sartén, cuan-
do esten hechos al gusto se apartan a una fuente y se escurre
todo el aceite. En la misma sartén se pone la salsa ya prepara-
da, dejando que hierva, añadiendo un poquito de mantequilla.
Una vez preparada la crema se vierte sobre la carne.

PreserltaCión: Se puede acompañar con setas salteadas o
champiñon, o bien patatas fritas o al vapor.
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COLINES Y ROSQUILLAS DE
MURCIA

La denomirtación de ca-
lúlad Goli^tes y Rosquillus
de ^Iztrcia hcr szdo apro-
bada por Irt Girns^er•ia de
A,,ricultura, Ganadería y
Pesca para proteger la

fábricación de colines y
rosquillas en todo el tenztorio de la Re^ión de, lLlurcia.
La ^Reglamentación esl^ec^ca de esta Dertomiyaación de

ealídad d^ne cd producto earno urt pan esperial f ‚hricado con
urta masa que contiene la cantidad mínima. de ,,arasa para
obtener una buena fabruación, laminada, eorfada en cilindros
o roscas alar^adas, fennentada y Itorneada.

Los ittgredientes autoritiados para su elaboraeión sort: ltarina
de tri^ro candeal, un ntáximo del 25%, de harina de tri^o
duro, un 10% como máximo de masa madre o creciente,
ler^adura prc^tsada, agua y sal.

En los colines_y rosquillas intc^rales, la profiorciórt de harirta
integral es de un 70% como mínimo.

En el registra del Consejo Re,gulador f•tgura insrrita uraa
empresa de, comercialitiación: Z,a Ferreña. I,a produeeión
media artual es de 60.000 kilos de eolines rtorrrtales, 50.000
kilos de colines inte5rales, 2.000 kilos de colines sirt sal y
40.000 kilos de rosquillas con Denominaciórt de C."al.idad.

USOS
Las rosquillas y colines son acompañantes indispensables de

las típicas tapas españolas. Ademas el sabor de la harina trans-
forrnado en doradas y crujientes barras se constituye en un es-
quisito bocado que ensalza el sabor de cualquier plato produ-
ciendo una satisfacción gastronómica muy especial. Los colines
y rosquillas artesanas son simplemente crujientes barritas de
pan tradicional, de pan de toda la vida, con lo que sus usos en
la dieta mediterráneason multiples. Con un buen jamón ibérico,
un buen queso manchego, unas aceitunas y un buen vino, los
colines y rosquillas artesanos constituyen un plato excepcional.
También se pueden degustar con cualquier embutido, con un
picante alioli, con míel, con frutas... o incluso solos. Cada per-
sona al probarlos encuentra indinidad de combinaciones pro-
pias para degustarlos.
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60 CM - MEDIDA MÍNIMA AUTORIZADA POR LA
COMUNIDAD EUROPEA PARA PLANTAS FORESTALES

CARACTERÍSTICAS

FORTETUB "
P ROTECTORES AG R ÍCOLA-FO R ESTAL E S

TUBO PROTECTOR DOBLE CAPA

Fabricado con POLIPROf'ILENO y tratamiento
ANTIUVA
Tubo con EFECTO INVERNADERO
Por su rigidez no necesita TUTOR
AI ser CILÍNDRICO es m^s resistente al
vuelco por el empuje del viento

TUBO MALLA DOBLE CAPA

Malla con EFECTO INVERNADERO
f'or su rigidez no necesita TUTOR
BISELADO en su parte superior para no dañar
a las Plantas con el balanceo del viento
Su estructura PERFORADA consigue una
ventilación CONTROLADA para las altas
temperaturas, asi como un rápido deshíelo en
caso de bajas temperaturas.

ii CONSÚLTENOS!! SOMOS FABRICANTES
LÍDER EN EL SECTOR - N° 1 EN VENTAS

Telf. Oficina 959 50 80 13 /GOG 35 9G 90 Telf. Fábrica 959 50 82 50

Telf. Móvil G70 G2 82 82 Fax. 959 50 82 78

Telf. Móvil GOG 35 9G 9G Aptdo. de Correos G8 - 21 G00 Valverde del Camino HUELVA

http//www.arrakis.es-hamartinez

FÁBRICA EN VALVERDE DEL CAMINO
HUELVA - ANDALUCÍA - ESPAÑA



In ormación

IMPORTANTE SEMINARIO SOBRE
PROTECCIÓN DE RIESGOS EN
AGRICULTURA
Con la presencia del nuevo ministro de
Agricultura, Jesús Posada Moreno, se
clausuró, el pasado 4 de junio, el Semi-
nario Internacional sobre los "Sistemas de
protección de Riesgos en la Agricultura
de] Siglo XXI". Durante 3 días se ha pro-
cedido al análisis y debate de los princi-
pales sistemas de protección que actual-
mente están siendo aplicados en un im-
portante número de países. Tras escuchar
las diferentes intervenciones, los asis-
tentes al seminario han llegado a las si-
guientes conclusiones:

1.- La actividad agraria se presenta,
en todos los países, como una de las acti-
vidades productivas más expuestas a las
consecuencias desfavorables que se deri-
van de los fenómenos de la naturaleza.

2.- A medida que se avanza en los pro-
cesos de liberalización de la economía
mundial, la actividad agraria se ve some-
tida a nuevas incertidumbres derivadas
de la evolución de los mercados.

3.- Una y otra circunstancia hacen que
las rentas de los agricultores, ganaderos,
propietarios forestales y pescadores se en-
cuentren sometidas a importantes ries-
gos; razón por la que resulta de gran in-
terés para los poderes públicos contribuir
a la tarea de poner a disposición de los
sectores productivos instrumentos de ges-
tión de riesgos que contribuyan a la esta-
bilización de sus rentas, base y funda-
mento del bienestar y desarrollo del me-
dio rural.

4.- Los sistemas de protección de ries-
gos, basados en principios aseguradores,

constituyen el procedimiento de gestión
más adecuado y eficaz para garantizar a
los productores las consecuencias de los
daños ocasionados por los riesgos especí-
ficos del sector agrario.

5.- Se constata la necesidad de pro-
fundizar en el conocimiento mutuo entre
los diversos sistemas de seguros agrarios
existentes en los diferentes países. Este
conocimiento permitirá avanzar en e] de-
sarrollo de sistemas capaces de dar una
respuesta más adecuada a las necesida-
des del sector agrario.

6.- Corresponde a los agt-icultores, des-
tinatarios finales del sistema de seguros
agrarios, contribuir a la tarea de defini-
ción de sus riesgos específicos y de sus ne-
cesidades reales de cobertura, como único
procedimiento para lograr el objetivo de
universalizar la protección del sector.

7.- En esta tarea de desarrollo de sis-
temas específicos de garantía para el sec-
tor agrario tienen reservado un destaca-
do papel las Entidades y Mutuas de Se-
guros, las cuales, a través del correspon-
diente contrato privado con los agriculto-
res, asumirían los riesgos derivados de la
póliza de seguro.

8.- Corresponde a los poderes públicos,
a través de los Departamentos compe-
tentes, las tareas de diseño y fomento de
la política de seguros de aplicación al sec-
tor agrario. Debiera avanzarse en los pro-
cesos de análisis que resulten necesarios
para generalizar las actuaciones en ma-
teria de seguros agrarios en el ámbito eu-
ropeo, incorporándolas, en su caso, al
marco de la Política Agrícola Común.
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EI subsecretario de
Agricultura, Manuel
Lamela, en la
presentación del
Seminario

9.- Sería de gran interés que en los
acuerdos finales a adoptar, en f'uturas
rondas de negociación en el seno de la
OMC, se refuerce la consideración que
merecen las políticas de apoyo a los se-
guros agrarios, perfeccionando, en todo
caso, el contenido de estos acuer-dos, de
manera que incorporen explícitamente las
especifidades propias de los sistemas de
seguros agr-arios.

10.- Para contribuir al proceso de me-
,jora y perféccionamiento de los sistemas
de protección de riesgos en el sector agra-
rio, durante el próximo siglo, resulta ne-
cesario profundizar en la colaboración in-
ternacional, de tal fot-ma que del inter-
cambio de experiencias se consiga una
mejora en la aplicación de dichos siste-
mas.

• ^ r ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ •

LOS BENEFICIOS
DE MERCASA
CRECIERON UN
12% EN 1998
La Empresa Nacional MERCASA obtuvo
durante 1998 unos resultados económico-
financieros con un marcado carácter posi-
tivo, tanto en lo relativo al balance propio
de MERCASA como al conjunto de indi-
cadores del Grupo MERCASA, en los que
se incluyen los relativos a la Red de MER-
CAS; de acuerdo con el balance aprobado
en la última reunión celebrad.^i por el
Consejo de Administración de MERCA-
SA.

El mismo balance refleja un fuet•te in-
cremento, durante 1998, en las inversio-
nes de MERCASA y el conjunto de las
MERCAS para mejorar y ampliar las es-
tructuras de distribución mayorista ,y ser-
vicios logísticos de las Unidades Alimen-
tar-ias.

El resultado obtenido por MERCASA
en 1998 -beneficios antes de impuestos-
ascendió a 747 millones de pesetas, con
un incremento del 12^/^ respecto a los 665
millones de pesetas del año anterior. Por
su parte, e] importe neto de la cifi•a de ne-
gocios creció un 3,8`'/^.

En relación con los resultados consoli-
dados del Grupo MERCASA -que reflejan
la participación de MERCASA en las
MERCAS-, cabe resaltar que los ingresos
de explotación fueron en 1998 supei-iores
a 8.700 millones de pesetas; mientras que
los beneficios ascendieron a 878 millones,
un 6^Io más que el año anterior.
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PRYCA
COMERCIALIZARÁ
ESPÁRRAGOS DE
NAVARRA

La cadena de hipermercados Pryca ha
firmado hoy un acuerdo con la compañía
Cevenasa, con sede en Marcilla (Navarra)
para comercializar, en los próximos 12
meses, y bajo su marca propia "Pryca",
750.000 kilos de Espárragos de Navarra
con Denominación Específica (D.E.), am-
parada por el Consejo Regulador de D.E.
de Espárrago de Navarra.

Este acuerdo significa el apoyo y la
promoción del Espárrago navarro con
D.E. ya que podrá adquirirse en los 58
centros de las 15 comimidades autónomas
donde Pryca cuenta con establecimientos.
La zona de producción de este espárrago
comprende Navarra, Aragón y La Rioja.

Pryca comercializará, hasta mayo del
año 2000, cerca del 13°/r de toda la pro-

ducción anual de Espárragos de Navarra
con D.E., situada entorno a los 5,8 millo-
nes de kilos. Dicha producción está re-
partida entre 5.000 agricultores pertene-
cientes a 49 cooperativas, de las que 38
están integradas en Cevenasa.

Las dos compañías firmantes del
acuerdo, garantizan la máxima calidad de
estos productos de acuerdo al control de
la trazabilidad del mismo y a los contro-
les de calidad realizados en sus distintas
fases de producción, a través de laborato-
rios independientes. El resto de garantías
pasan por promocionar y potenciar el pa-
trimonio agroalimentario de la zona y los
productos ]ocales/regionales; así como pre-
servar el entorno medioambiental y los
sistemas tradicionales de producción.

.........................................................................................

MADRID
TENDRÁ UN
PARQUE
TEMÁTICO
ECOLÓGICO

"Valle del Laberinto" es un nuevo
concepto de parque para el ocio inédito
en España ya que está concebido a base
de plantaciones de maíz. Además del
misteriosos laberinto de 7 km de reco-

rrido que ostenta el récord de laberinto
vegetal contínuo más largo del mundo,
el público podrá disfrutar de otras
atracciones relacionadas con el medio
natural: zoo con animales de granja, ex-
hibición de aves rapaces, un mercado de
frutas y verduras... Y todo ello, ameni-
zado con personajes de leyenda, anima-
dores y música.

El parque ecológico situado en un
entorno privilegiado cerca de Alcalá de
Henares se inaugurará el 15 de ,julio
cuando el maíz haya alcanzado 2 me-
tros de altura y, dado el ciclo natural
del maíz, éste se mantendrá abierto
hasta el 15 de septiembre.

Este laberinto hecho a partir de
plantas de maíz está situado en un lla-
no de 30 hectáreas y ocupa una super-
ficie de 5 hectáreas. Su forma geomé-
trica está inspirada en un diseño del S.
XVI del arquitecto alemán Boeckler, a
partir del cual, Gonzalo Muñoz, joven
diseñador español ha creado el laberin-
to actual.

Este gigantesco laberinto vegetal
concebido de forma ecológica, cuenta
con cuatro entradas y salidas. Su es-
pectacular diseño está constituido por
cuatro rosetas en ángulo y una roseta
central, a la que se accede mediante dis-
tintos puentes, y en la que se podrá dis-
frutar de una bella composición floral.

El principio de este insólito y colori-
do laberinto es muy simple: sabemos
cuando entramos en él pero desconoce-
mos en qué momento seremos capaces
de salir. Mientras que buscamos el ca-
mino de salida por los complicados pa-
sillos de maíz no tendremos tiempo de
aburrirnos ya que atravesaremos un
jardín de ensueño amenizado con músi-
ca, un bosque de maíz gigante y nos
cruzaremos con diversos personajes de
leyenda que animarán nuestro recorri-
do.

ENSAYOS DE MONSANTO
DEMUESTRAN EL
RESPETO DE LAS
VARIEDADES
TRANSGÉNICAS A LOS
INSECTOS BENEFICIOSOS

En los ensayos de campo realizados
por Monsanto en España entre 1996 y
1998 con variedades de maíz y algodón
protegidas contra insectos, se ha com-
probado que no afectan a cinco especies
de insectos beneficiosos presentes en al-
godón ni a seis tipos de insectos o arác-
nidos presentes en campos de maíz.

Se detectó que las poblaciones de es-
tos insectos beneficiosos eran superiores
en las variedades transgénicas que en
las variedades convencionales tratadas
con insecticidas.

En el caso del algodón protegido con-
tra orugas, las plagas objetivo precisa-
ron 4,6 tratamientos de insecticida me-
nos que el algodón convencional. Esto
supuso un ahorro de 15,8 litros de in-
secticida por hectárea.

Además de la presentación de estos
datos en diversos foros técnicos, casi mil
agricultores andaluces visitaron en
1998 uno de los ensayos con variedades
de algodón protegido contra insectos,
con el fin de comprobar directamente las
características de las nuevas varieda-
des.

E1 respeto a las poblaciones de in-
sectos beneficiosos, como la pequeña
chinche Orius -que en algodón puede
llegar a los dos millones de individuos
por hectárea-, es un beneficio importan-
te de las variedades transgénicas por fa-
cilitar la lucha integrada con un míni-
mo empleo de recursos no renovables.

1
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Ferias, Congresos, Premios...

PREMIOS
SAN ISIDRO
LABRADOR

Del Colegio Oñcial de
Ingenieros Agrónomos

de Centro y
Canarias

PREMIOS "JOSÉ CASCON"

- Tesis Doctoral "La concentración
parcelaria: concepto, análisis temporal de
sus efectos y propuesta de un modelo ba-
sado en el aprendizaje social". Autor: Ig-
nacio de los Ríos Carmenado.

- Proyecto Fin de Carrera "Red de dis-
tribución de agua a presión para el riego
de 1.000 ha en la comarca "Isla Baja"
(Santa Cruz de Tenerife)". Autor: Este-
ban Azagra Camino.

PREMIO "FUNDACION CASADO"

- "Evaluación de diversas fuentes pro-
téicas para piensos de lechones desteta-
dos precozmente". Autores: Raquel Baeza
y Daniel Asensio.

PREMIO "MANUEL ALONSO" (en co-
laboración con la Consejería de Agricul-
tura y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla-La Mancha.

- "Procesos de degradación del suelo
por erosión en ecosistemas agrícolas de
condiciones ambientales mediterráneas
en la región central de España". Autor:
Saturnino de Alba Alonso.

- Accésit: "Impacto ambiental produ-
cido por la aplicación agrícola de compost
de residuos sólidos urbanos". Autores: Al-
fredo Polo Sánchez y otros.

PREMIO "ELADIO ARANDA"

- "La biotecnología como referencia.
conflictos y contradicciones de la visión
postmoderna de la Naturaleza". Autor:
José Ramón Guzmán Alvarez.

COLEGLADOS DE HONOR

En el mismo acto de la entrega de los
citados premios, el Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Centro y Canarias nombró
Colegiados de Honor a los siguientes Doc-
tores Ingenieros Agrónomos:

- Tomás Villanueva Echeverría
- Andrés Murcia Viudas
- Juan Ramón Lacadena Calero.
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PREMIOS EXPOVICAMAN AL
CORDERO MANCHEGO
RENDIMIENTO EN CARNE:

- leC Premio: Ganadería S.A.T. NA-
VASECA del Ballestero (Albacete)

- 2`-' Premio: Ganadería de MANUEL
ESTESO FERNÁNDEZ de San Clemen-
te (Cuenca)

- Mejor canal: Ganadería LA TO-
RRE de Albacete.

RENDIlVIIENTO LECHERO:
- leC Premio ( 1^ lactación): Gana-

dería AGROGANADERA SELECTA, de
Albacete

- Mejor Individualidad ( 1' lacta-
ción): Ejemplar JK-6211 de la Ganade-
ría de José Luis Romero de Malagón.

- 1^" Premio (Posteriores lactacio-

nes): Ganadería de LORETO UARCÍA
ARROYO de La Alberca del 'I,áncara

- Mejor individualidad (Posterio-
res lactaciones): Ejemplar CC- ^527 de
la Ganader-ía de CASIMIRO CERVE1tA
/ ESPERANZA PÉREZ de La Puebla-
nueva.

VALORACION GENETICA:
- 1^" Premio: Ganadería de LORETO

GARCIA ARROYO de La Alberca del
Záncara (Cuencal

- 2`-' Premio: Ganadería AGRO(rA-
NADERA SELECTA, S.L. de Albaccte.

- 3eC Premio: Ganadería de EMII,IO
POVEDA e HIJOS de Tornelloso (C.
Real )

I
1

^ "JOYERITO", EL MEJOR
; TORO DE SAN ISIDRO

El Jurado del XII Trofeo Taurino del
Consejo General de Colegios Veterinarios
de España, presidido por D. Antonio Bo-
rregón Martínez, acordó conceder por
UNANIMIDAD el Trofeo al toro "JOYE-
RITO", número 42 de 534 kilos de peso,
de pelaje cárdeno claro bragado y meano,
perteneciente a la Ganadería Partido de
Resina, antes Pablo Romero, lidiado en 5''
]ugar, en la corrida del día 30 de mayo
de 1999, por José Pedro Prados "El Fun-

I

di", por rewiir las mejores características
de trapío y bravura de cuantos sE: han li-
diado en la Feria de San Isidru de Ma-
drid de la presente temporada.

Igualmente el Jurado acuerda conce-
der sendas menciones especiales a la co-
rrida de toros de la Ganadería de los He-
rederos de D. Juan Luis Fraile, lidiada el
16 de mayo de 1999 y al conjw^to de los
novillos de La Quinta lidiados el 2Ci de
mayo.

I

Miembros del Jurado del XII Trofeo Taurino del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. De iz-
quierda a derecha, José Luis Ruiz Tena, subdirector general de Medios de la Producción Ganadera (MAPA);
Emilio Morales, presidente de la Peña Taurina "EI 7", José Pedro Gómez Ballesteros, veterinario; José Luis
Carabias, periodista; Antonio Borregón, presidente del Consejo General; Antonio Gallego, veterinario y pre-
sidente de AVEf; Miguel Ángel Moncholi, periodista; Adolfo Rodríguez, veterinario, periodista y ganadero;
David Shoet, aficionado; Victor Vega, veterinario y ganadero.
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CURSO DE GUARDAS FERIA
DE CAZA INTERNACIONAL DE
• V curso obligatorio para Guardas de

Caza
• Del 12 al 20 de julio
• E.U.LT. Forestal. Madrid

Cu^so homologado por la Dirección Ge-
neral de la Guardia Civil en el que se im-
partirá legislación, pruebas Csicas y tiro,
Primeros Auxilios, Incendios, etc contem-
plada con visitas a fincas de caza.

• Infi^rmcrción:
APROCA
EUIT Forestal
C/ Ramiro de Maeztu, s/n
28040 Madrid
Tel.: 91 549 13 76

CURSO DE VACUNO
DE LECHE
• Vacuno de Leche. Evolución y pers-

pectivas
• Laredo. Universidad de Cantabria
• Del 9 al 13 de agosto

Si las anteriores modificaciones a las
medidas agrarias adoptadas por la U.E. re-
percutieron sensiblemente en nuestras es-
tructuras ganaderas y en el sistema pro-
ductivo, las futuras lo harán aún más. Fren-
te a ellas se impone un estar al día en las
nuevas tendencias y técnicas ganaderas, es
lo que pretende la organización del curso.

• Información e inscripciones:
Secretaría "Cursos de Verano de
Laredo"
Casa de Cultura "Dr. Velasco"
C/ López Seña, 8
29779 Laredo ( Cantabria)
Tel.: 942 61 19 54

MUESTRAS
• 65'-' Feria lnternacional de Muestras

de Valladolid
• Del 17 al 26 de septiembre
• Recinto Ferial de Valladolid

E1 área de exposición alcanzará los
100.000 metros cuadrados, de los cuales al-
rededor del 40`7^ se dedicarán a la maqui-
naria agrícola, el sector con mayor repre-
sentatividad en la Feria lnternacional de
Muestras.

La vinculación de la Feria lnternacional
de Muestras de Valladolid se manifiesta asi-
mismo en el programa de actividades com-
ple^mentarias que se desarrollan durante el
certamen entre las que destacan las Jorna-
das del Campo, un ciclo de conferencias en
el que un grupo de expertos abordan cues-
tiones de interés para los profesionales del
sector agrario.

Asimismo, la Institución Ferial de Cas-
tilla y León, organizadora del certamen, pro-
mueve el concurso de innovaciones tecnoló-
gicas en maquinaria ag^ícola, en el que se
distíngue a aquellas máquinas o implemen-
tos que presenten una evolución técnica que
repercuta en un incremento de la eficacia o
ahorro de trabajo.

• Infornxación:
Institución ferial de Castilla y León
Avda. Ramón Pradera, s/n
Apartado 3004
47009 Valladolid
Tel.: 983 42 93 00

PREMIOS ENVERO
• III Premio Envero de vinos "Ribera

del Duero"

SEPOR 99
• XX^iII Semana Nacional de Ganado

Porcino
• Del 13 al 16 de septiembre
• Lorca (Murcia)

Dada la gr•an impoi•t2^ncia socioeconómi-
ca de la ganadería porcina en la Región de
Murcia, hasta la edición de 1998 ha tenido
carácter monográfico de este sector. No obs-
tante, considerando la pujanza de otras es-
pecies ganadera, se ha construido un se-
gundo pabellón de ganado, en el que se alo-
,jarán ejemplares de vacuno, ovino y capri-
no, quedando el primer pabellón destinado
exclusivamente para reproductores porcinos
select<is.

• Información:
Recinto Ferial de Lorca
Apartado de Correos, 139
30800 Lorca (Murcia)
TeL: 968 46 89 78

Del día 2 al 6 de septiembre de 1999, se
celebrará en Aranda de Duero (Burgos), e^l
III PREMIO "ENVERO" de Vinos "Ribera
del Duero" organizado por el Iltre. Ayunta-
miento de Aranda de Duero y con la cola-
boración del Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen "Ribera del Duero' ,y
Caja de Burgos.

Podrán pai-ticipar todos los productores,
criadores y embotelladores de vinos protegi-
dos por la D.O. "Ribera de] Duero". La ins-
cripción es gratuita.

Se establecen las siguientes categorías:
. Tintos jóvenes (cosechas 97 y 98).
. Rosados (cosechas 97 y 98).
. Ztintos de Ciianzas (cosechas 95 y 96).
. Tintos Reservas (cosechas 94 y 95).

Existirá un único Primer Premio por ca-
tegoría

• Bases:
Ayuntamiento de Aranda de Duero
Plaza Mayor, 1
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Tel.: 947 51 14 58

• XII Feria de la Ribera
• Del 3 al 5 de septiembre
• Aranda de Duero - Burgos

Feria Agrícola y Ganadera en la que tie-
ne especial impw-tancia la oveja Churra y
los vinos de la Ribera del Duero. La oferta
expositiva se complementará con im ciclo de
conferencias, Concursos de Ganado y catas
Didácticas de Queso y Vino.

• Información:
Ayuntamiento de Aranda de Duero
Plaza Mayor, 1
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Tel.: 947 51 14 58

F^^ria A^raria dc ^

^ant i uel
^

• 45 Salón Nacional de la Maquinaria
Agrícola

• Del 25 al 29 de septi.embre
• Recinto Ferial de los Campos Elí-

seos. Lérida

La organización de la feria tratará con
especial atención los aspectos de inforrna-
ción a los visitantes profesionales. La pro-
moción de las novedades, la sectorización y
la mejora de las zonas de exposición desti-
nadas a las empresas del sector del aceite
y de la tecnología y servicios para la gana-
dería (9^ Expoventa de ganadería selectal.

• In formación:
Fira de Lleida
Apdo, de Correos 106
25080 Lérida
Tel.: 973 20 21 12

FEAGRO
• Salón de Máquinas y Productos Agrí-

colas
• Recinto Ferial La Rioja. Logroño
• Del 10 al 12 de septiembre

FEAGRO está dedicado exclusivamen-
te a la maquinaria y productos relacionados
con la Agricultura que representan nuestra
tradición, historia y cultura, y son hoy la
base de un_ nuevo comercio especializado,
dado el incremento del consumo y el avan-
ce tecnológico que este sector está experi-
mentando.

• Información:
FEAGRO
Ctra. Logroño Soria Km, 8
Logroño
Tel.: 941 24 66 97

^^) 593



i ^grar^a Porr DAVID GONZÁLEZ

- Las páginas del Mes -
COMUNIDAD DE MADRID AGRODIGITAL

Servicio experimental de
infonmación agraria

http://www2. comadrid. es/cmadrid/seia

Esta extensa página web ofrece un completo servicio de exten-
sión agraria a través de la red. En ella podemos encontrar infor-
mación de caracter agrario de interés para agricultores y técnicos
de la región.

Entre sus enlaces se puede consultar la publicación e%ctrónica
del !3o%tín Agrario de Madrid. Existe también la posibilidad de so-
licitar apoyo técnico en cuestiones de maquinaria agrícola a través
del correo electrónico, servicio éste que se lleva a cabo en colabora-
ción con el Departamento de Ingeniería Rural de la Escuela Supe-
rior de ingenieros Agrónomos de Madrid. Estos son sólo algunos de
los interesantes servicios que ofrece el S.E.I.A. además de informa-
ción relacionada con la ganadería, cultivos forestales, mercados
agrarios, meteorologia, información sobre cursos de capacitación y
hasta una tienda virtual donde adquirir on-line cualquiera de los
productos y servicios que ofrece el l. T D.A., desde un macho de
ram Avileña, hasta una partida de plantones de vid, pasando por
un tractor o material de laboratorio, publicaciones, etc.

Consejería de Agricultura y Ganadería

http: //www. jcyl. es/jcyl/cag/

Página oficial de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería, desde la que se
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http://www. agrodigital. com

Agrodigital es una web donde se pretende ofrecer información
de interés para los profesionales de la agricultura y ganadería. La
página es mantenida a diario por técnicos profesionales del sector
agrario y ofrece información actualizada casi al minuto sobre ac-

tualidad agraria; noticias, legis/ación (incluido e/ texto comp/eto de
las disposiciones) y precios.

En Agrodigital también existe un tablón de anuncios para que
los usuarios particulares puedan ofrecer o demandar los artículos
que estimen oportuno (maquinaria, grano, animales etc.), así como
manifestar su opinión sobre los asuntos que crean conveniente, y
enlaces con los principa/es medios de información agrarios (Comi-
sión Europea, Ministerios, Organizaciones Agrarias, Agencias etc.).

Desde estas páginas aplaudimos el ambicioso proyecto de Agro-

digita/. Es importante que iniciativas como esta proliferen cada vez

más en nuestro país, y que su esfuerzo sea recompensado. En este

caso son /as visitas las que hacen que una página tenga éxito, y
Agrodigital supera ya las l00 visitas diarias y estamos seguros de

que pronto serán muchas más. Ya sea para la consulta diaria de la

prensa del sector, la lectura de la última legislación, para echar una
ojeada a las ofertas de maquinaria de segunda mano o revisar /os

precios de las lonjas, leer las cartas y comentarios de otros profe-
sionales o buscar un enlace a algún sitio interesante, la visita regu-

lar a esta página es, más que recomendable, obligada.

puede acceder a los servicios que se pres-
tán vía internet. Algunos de ellos son in-
formación y estadísticas del sector, servi-
cio de modernización de explotaciones o
dentro del Servicio de Investigación, De-
sarrollo y Tecnología Agraria se puede
acceder al Iioletín informativo.

Universidades en Castilla y León

Es las siguientes direcciones se puede te-
ner acceso a algunas de las Universidades
que, ubicadas en esta Comunidad Autó-
noma, imparten cursos relacionados con
el sector agrario y forestal.

Universidad Católica de Avila

http: //www. ucavi la. es/

Universidad de León:

http: //www. uni leon. es/

Universidad de Salamanca:

http: //www. usal. es/

Universidad de Valladolid:

http: //www. uva. es/

Castilla y León en la red

http: //www. cyler. com/

[iuscador específico para Castilla y León.

CeresNet

http: //www. ceresnet. com/

CeresNet presta a las empresas y profe-
sionales vinculados a la agroindustria los
recursos de conexión y servicios necesa-
rios por Internet e Infovía. Recoge direc-
ciones útiles del sector agrario y medio
ambiental.
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Programa de Asesoramiento en Rie-
gos. ( C.E.B.A.S. - C.S.I.C.)

http: //par. cebas. csic. es/par. htm

Información muy útil para el regante. Ti-
pos de sistemas de riego, Filtración, Ne-
cesidades hídricas, automatismos, ferti-
rrigación programas para Cítricos, Fruta-
les, Hortícolas, Cereales, etc.; Quimiga-
ción, Control de nutrición, Manteni-
miento.
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Teléfono Verde

http: // par. cebas. csic. es/tverde/

Página de este servicio que se inició hace
algo más de 4 años con el objetivo de
ofrecer de forma rápida, clara y actuali-
zada información de caráter agronómico
recogida de los conocimientos adquiridos
a lo largo de varios años por el personal
del Programa de Asesoramiento en Rie-
gos, tanto en las Parcelas Experimenta-
les como en la Red de Estaciones agro-
climáticas.

Riegos de Navarra

http: //www. riegosdenavarra. com

Riegos de Navarra S.A. es una empresa
pública creada por el Gobierno de Nava-

--^.^.^.a^-....^.
` r...... ti ,...^^̂

^
^^

^
.-.+^...,

^
^..^..

I^ .^^
^i^^.

^atr..er
^..^,..

^

RIEGOS
..^..,..

Empresa pública
al servicb del desarrolb ru
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rra en 1984 con el objetivo de fomentar
y Ilevar a cabo la implantación y mejora
de los sistemas de riego como factores in-
dispensables para el futuro del desarrollo
rural de la Comunidad Foral. En su pá-
gina web podemos encontrar recomen-
daciones de riego, servicios de asesora-
miento al regante, y otros temas de in-
terés relacionados con el agua en Nava-
rra.

Cítricos

http: //www. ivia. es/deps/otri/

A través de esta página se pueden con-
sultar datos sobre variedades de cítricos
y se pueden enviar los datos necesarios
para una recomendación de fertilización
y fertirriego para cultivos de cítricos. Me-
diante un completo formulario se puede
solicitar el envío por correo electrónico
de las recomendaciones adaptadas a
nuestra finca y cultivo.

Abrisa - Abanilla de Riegos, S.A.

http: //www. riegos. com

Fabricación y comercialización de pro-
ductos y accesorios para sistemas de rie-
go por goteo y conducción de agua.

Riegos Costa

http: //Ileida. com/riegoscosta/

Fabricante de materiales de riego para
jardín y huertos.

Plasgot

http: //www. plasgot. com

Fabricante de accesorios para riego por
goteo y aspersión, válvulas y filtros.

Riegos del Duero

http: //www. riegosdelduero. com

Página de presentación de esta empre-

sa Castellano-Leonesa, dedicada a los
riegos en general, y especializada en sis-
temas Pívot. En ella se puede encontrar
un extenso catálogo de los productos y
servicios ofrecidos por la empresa en
tres idiomas y con una cuidada presen-
tación.

Regaber

http: //www. regaber. com

Empresa especializada en la comerciali-
zación y distribución de productos para
todo tipo de obras y tratamientos hi-
dráulicos, importadora de prestigiosas
marcas de Estados Unidos e Israel.

Mondragon

http: //www. xpress. es/Icm/ irrimon/

Irrimon, S.A. es una compañía especiali-
zada en la fabricación y desarrollo de sis-
temas de riego localizado, microasper-
sión y aspersión.

Sistemas de Riego AZUD

http: //www. azud. com/

Página de esta empresa situada en Mur-
cia y especializada en el desarrollo y fa-
bricación de sistemas de riego y equipos
de filtrado.



Libros

Agricultura
de conservacion
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Con motivo de la celebración del "Día
Mundial contra la desertificación" la edito-
rial Eumedia S.A. ha presentado el libro
"Agricultura de Conservación. El grano
para el hombre, la paja para el suelo" que se
centra en la aplicación de técnicas que con-
servan el suelo en las tareas agrarias.
Hay que recordar que la desertización debi-
da a la acción del hombre (también conocida
como "desertificación") es uno de los más
graves problemas de Europa (un 16% de la
superficie europea presenta problemas de
erosión, superándose en España porcenta-
jes de140°I^ en muchas zonas). Si considera-

mos que el 50`l, de la superficie europea está destinada a la agricultura y el
27`%: a bosques, nos daremos cuenta del papel que juegan los agc-icultores
en la evolución positiva o negativa de la erosión del suelo.

El libro de Carlos Crovetto Lamarca retleja la expexiencia de este agri-
cultor chileno en su finca ]lamada "Cheque", que heredó hace más de 40
años con unos increíbles problemas de erosión y que hoy, gracias a la apli-
cación del no laboreo, la siembra directa y otras técnicas agroambienta1es,
es una finca sin erosión y productivamente rentable como explotación
agraria.

El libro cuenta con cinco grandes capítulos: conservar para producir; el
manejo de ]a cero labranza; factores que limitan y favorecen la producción
en cero labranza; la cero labranza y su influencia en algunos parámetros
naturales del suelo; y productividad y rentabílidad. A través de esos capí-
tulos se repasa, como es ]ó^ico, todas las técnicas necesarias para aplicar la
A^n-icultura de Conservación. El valor del libro es doble ya que su autor no
sólo conoce la teoría de aplicación de estas técnicas agroambientales, sino
que también las ha aplicado con éxito en su propia finca.

1?L 1'e111(^Cl'; NA"I'l!1{AL U1: CA7,OI^1.A
tiGGliltA Y I.AS V11,1.^15
1'or: Jrraquín Uómez Menu.
1'l''l. -'la r•m. I(iR pp. Iluvl. eolor. EVF.
IiI;SI' colecciiirtvitiila. 14y;i.
I'.V.I'.: 19!1:, nt:^^.

Este libro incluye 7 grandes rutas por e1
Parque y sus alrededores y rutas comple-
mentarias a pie y una completa cartografia
en tres dimensiones todo ello acompañado
por 170 fotografías en color plenamente
actualizadas, así como información práctica
sobre alojamiento, gastronomía, compras,
fiestas, transporte, etc., y 23 mapas.

INI;I^'.NIEIfl11 DI?I, ti11^;1)10 AM[3[ENI'E
I'or: M:u-iano Scu:rne^z l'ah^o v uL 24:5 ^
16'^i cm. 711'L pp. Mcmdi Prens:r 19^19
F'.V.P. 7.51111 plav.

INGENIERIA
DEL

MEDIO AMBIENTE
apr.icaoa ai N^EOro

NATUNAI CONTINEMAI

La ingeniería del Medio Ambiente se ha
convertido en los tíltimos tiempos en una
actividad prioritaria ante los gravísimos pro-
blemas que se plantean en la sociedad como
consecuencia del desarrollo.

Con esta publicación, profunda ampliación
de otra editada anteriormente que fue PRE-
MIO NACIONAL en su ámbito, se preten-
den cubrir de manera realista las apremian-
tes necesidades de empresas, ayuntamien-
tos, técnicos, sector docente y otros.

En el texto se suministra amplia informa-
ción sobre todas las áreas relacionadas con la

contaminación del medio natural incidiendo sobre las metodologías y solu-
ciones apropiadas para dicha problemática en base, frecuentemente, a
casos prácticos.
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La hi^^iene es necesaria para conseguir ali-
mentos inocuos y de buena ctrlidad evitandu
así posibles fallos causantes de enti^rmeda-
des o alCeraciones disminuyendo la vida útil
del producto. En la Europa Comunitaria dc
libre comercio las normas sanitarias han
evolucionado en su contenido adapt:índose a
los conocimientos cientí[icos actuales en
materia de higiene alimentaria y adoptando
un carácter eminentemente preventivo.
En esta situación, para la homolot;ación de

las industrias agroalimentarias y adecuación a la lel,^islación actual, en este
libro, el autor se propone relacionar de manera conjunta los aspectus tantu
teóricos como práctieos de mayor relevancia en la materia, la evolución de la
calidad desde la inspección o cuntrol sobre producto acabado hasta el control
de los procesos relacionados del Sistema de Análisis de Ries^os y Control de
Puntos Críticos (ARICPCI, siempre considerando la conveniente inteí;ra-
ción de éste dentro de un sistema más amplio de aseí,^uramiento de la c:di-
dad se^ín las normas ISO 9000.

VAL(IKACION I?('(1NOIVII('A I)1^:1.
AUUA Ul? ICII?(;O
I'or: Vicenic^ (':rballc^r ^
N:rlividad l;uadal:rj:u•:r. '^a'S Ili5 cm.
I41 pp. hlundi I'r•en.a I!19H

EI ag-ua es un elemento imprescindiblc
para toda clase de vida sobre la tic^ra. N;n
efecto, desde cualquier proceso biolóp;ico ele-
mental de los scres infériores hasta la más
básica necesidad del ser humanu, como pue-
da ser el beber, la agricultura o la hi},ricne,
depende de la presencia o no. A lo lar^;o de la
historia de la humanidad, han exist.ido difi^-
rentes culturas vinculadas al uso del <r^ua
(poblaciones ribereñasl en las cuales el aí;uu
ha sido tan importante y vital, tan integra-
da en la propia vida de las personas, que su

condición de imprescindible ba pasado desapercibida.
EI presente libro pretende formular procedimientos de L<^ma de decisio-

nes bajo distintos contextos, considerando el valoe del agua como un precio de
coste, o valorándola en función de su productividad mtu-ginal, y apor^rr in(br-
mación a los profesionales de la economía, la gestión empresarial y la tasa-
ción desde una perspectiva de la economía de la empresa y la valoración.

También se ha formulado, como novedad, un modelo de comporLamien-
to económico con un doble objetivo: por una parte, estudiar el efécto de sus-
titución en el proceso de innovación tecnológica que supone sustituir el rieL
go convencional por el iiego localizado, y, por otra parte, utilizar el coste de
dicha imiovación como un criterio adieional para la asil,niación de cm vulor
al agua para riego.

Por lo tanto, este libro puede ser de gran utilidad práctica para inl;enie-
ros, economistas y responsables de la gestión del agua (superficial, subte-
rránea o regenerada), así como para los estudiosos del Lema.

I^LOIt^^ I^:rl)"I'I(';^ I^:N I.^Ati
]sl.,^s c^.^N,^l^l;^s
Pur: .lnan :1lherl^n It^rclrí^;ur•v..
I'^"' '^3 cm. 14'^ pp. IIusL culur.
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Este libro in►luye más de 200 especies con
sus nombres científicos y vult;ares, familias
y distribución geo^•áfica, así como caractc-
rísticas morfólógicas, condiciones de cultivo
y aprovechamiento, empleo en jardinería,
épocas de flotación y de propagación.



Este año tienes mucho que ganar:
tu cosecha.

^...^ :^^w^^ ,, ^:

Asegúra l a.
Como cada año, esperas obtener un bene-
ficio de tu cosecha. Después de un duro
día de trabajo, Ilegar a casa tranquilo es la
mejor recompensa. Y sólo hay una manera
de que tú y los tuyos disfrutéis del fruto
de tu trabajo sin preocupaciones: asegu-
rando tu cosecha. Como Ilevan haciendo
más de 300.000 agricultores cada año.

Tienes tanto que ganar, que vivir en la
incertidumbre se puede convertir en una
pesadilla. Asegurando tu cosecha siempre
ganas. Pase lo que pase nada perturbará
tu tranquilidad.
Vivir sin temores no es un lujo, es una
necesidad.
Y disfrutar de ese bienestar, no tiene precio.
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Tu bienestar no tiene precio
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Especialistas en análisis dc suelos y CÁLCULO POR ORDENADOR DE
VIVERISTAS foliares PÓRTICOS DE HORMIGON

Ronda dc la Exposición Jasé Javicr García-Badcll. Inchryc prugrnm;t
(Avda. Américo Vcspucio) a>ntpleto de Cálculo en CD-ROM. 1'.V.P.:

VIVERO VALSECO. Planta forestal PI^. de Servicios. ModO IZ.fNA) ptas. Precio especial suscriptores dc
autóctona. Paraje de Valseco s/n. 19144- Isla de la Cartuja Agricultum: S.ti-1U. Pcdidos a csta Editurial.
Moratilla de Ios Meleros (Guadalajara). Tel. v Fax: 95 44h 02 4S

Móvil 03 40 43T l 949 82 60 27 970e : - . : - . 41092 - SEVILLA
Oficina en Madrid: Paseo de la Habana, ?-(N). GANADERÍA
Tel. y Fax: 91-3501 I 32. LIBROS

ÓVIVEROS ARAG N. Nombre registrado. INCUBADORAS Df: PEQl11^:NA Y
Frutales. Ornamentales. Semillas. Fitosani- 30 modclosMEDIANA ('APA('IDAD
tarios. BAYER. Librería .

distinlos. Modelos especiales para Avi-
Teléfs.: 42 80 70 v 43 Ol 47. cultura artística. Mudclos cspeci,^des pura
BINEFAR (Huesca). ; Agrícola granja dc avcstruccs.

VIVEROS BARBA Especialidad cn plan- MASALLES ('OMF RCIAL S A. ENVÍOS A TODA ESPAÑA . . ..
tones de olivos obtcnidos por ncbulización. 25 - OIi291 Ripollcl (Barcclona)Balntes
41566 PEDRERA (Sevilla). La primera en temas agrarios:

,
Tel.: (93) SRO 41 93. Fax: (93) 5H0 97 5^.

Tel.: (954) Rl 91186. Agricuftura, ganadería, veterinaria,
... Agencia de la Fao y elecología ,

Min. de Agricuftura. Fundada en 1918. VENDO
Granja Cunícola - Nave tle 1 000 m2 -

PROYECTOS
.

Otra nave auxiliar de 100 m2 ConstruidaFemando VI, 2- 28004 Madrid .
en terreno de 4 000 m2 CerradoTelfs.: (91) 31 9 09 40 - 319 13 79 . .

perimetralmente con malla metálica
TRANSFORMACIONES REGADÍO. Fax: (91) 308 40 57 990 jaulas - Silo Pienso de 14 m3.
Presupuestos orientativos gratuitos. Contactar de 9 a 11 noche
Tels.: (9OS) 50 71 35 -(91) 323 02 89. L[BRO "Manual de coluroció^t agrnri^ t^ Tel.: 91-447 79 72 (Sr. Huete)

ABASOL. Ingeniería de Sistemas Energéti- urbann", de Fernando RuizGarcía P.V.P.

cos. S.L. Diseño e[nstalación de Proyectos (incluido IVA): 3.97^ pesetas.

de Energía Solar (Térmica y Fotovoltaica) y
Energías Alternativas. Especialistas en apli- Im^trtante descuento a los suscriptores dc MAQUINARIA

caciones agrícolas y ganaderas. Electrifica- AGRICULTURA. Peticiones a esta Edito-

ción y Bombeos de Agua. rial.
°MÁQUINAS DE RECOGER ACEITU-

Tel. y Fax: 91 469 3? 10 LIBRF..RÍA MCOLÁS MOYA. NASDELSUELO""CONUAI.IN".
E-mail: abasolC^teleline.es Fundada en 1 tZfi2. Carretas. 29. ?£i012 Madrid. Con clientes en Gerona, Tarragona: Caslclhin,
G Cerro Blanco. 16 post. Tel. ^22 $? r>`i. Lihrns de Agricultura. Ganade- Valencia. Jaen, Málaea. Granada. ('úrdoha.
2f3026 Madrid ría v Veterinaria. Ilalia. Solicitud dc infonnaci^in dc cslas mñyui-

nas dc Jordania, Siria, Argclia. I^.n I;lbricaci^ín
VADEMECiIM de Productos Fitosanitarios duranlc I7 años or juhilacicín ccsiónofttcc, , pANÁLISIS
v Nutricionales f^)4. Carlos de Liñán, para su conlinuidad.
3.14R ptas. (fVA incluido). Interesados contactar con Francisco l.ahoria

AGRAMA, S.L. (Análisis Agroquímicos. Embajadores.l(b-7°D. ?.! ►(112-Madrid. Lozano. CI Siglo XX'^i. IIiU1.12 Barcclona.
de aeuas v medioamhientales) Tels. (91) 517 5? 4R. Fas: (91) ^ 17 19 74. Tcléfonos 93435^(µ)I -670261;I^t5

INMOBILIARIA

SEVf?NDI'.NAVIiIfNGli'I^APF(MAURII)),
^ANI m'. Enlrada callc ( iarrilasu.
1'cls ^11-543^077V^11-521 Ib13.

TRABA.10

Busr;unos para la vcnta dc Ahunu Org;i-
nico Granuladu Dcshidralado v los Suhs-
tralos fiolland-Flor v'fcn^a N;ilurc:

C(IMItiI1)NISTAS

Para: - Rcgiún provincia dc Madrid-Sur
cnlrc ('tra. N-II a Ctra. 501

f'ruvinci;ts dc'I'l>lakt. CirKLtd Rutl. GwKLtltjar.t
- Provincias dc Castillu v I.cbn
- Provincia dc Barcclona (Gardcn ccnlra)

Lus pntduclos im^trtados dc I lolanda
son dc gran calidad a un prrcio nt«y conyx^-
lilivo. Los clientcs son cixtfxral ivas ae,riroles
y vivcros dc jardincría. Sc pucdc Ilcgar a un
buen volumcn dc vcnlas.

La pcrsona yur buscamus Icndría
quc complemcntar e5los productus con
otros produclos agrículas va cn cartcra. f?I
trahajo scría por cucnta prupia como
autbnomo. l.os pcríudos dc venta cn otrn
ño y primnvcra (dc 3-6 mcscs).

SuGciludr.c n:
Sr. Van hcl Mccr - Urb. Cnllado Rcal, $
2ti41Nl Colludo Villalba ( Madrid
Fax: 91 S •O bll 117

PRECIOS DEL GANADO DE ABASTO
CLARA RECUPERAC/ÓN ^EL PORC/NO

EI alza de precios del ovino se ha
hecho esperar a pesar de la poca oferta
existente y del optimismo del sector. Las
subidas se ian ido produciendo modera-
damente en las categorías de poco peso
destinadas al cebadero. Los ganaderos
esperan aún mejores precios de cara al
verano. En cambio, el cabrito si ha res-

pondido a las expectativas. Son buenas
fechas para su consumo y los lechales
escasean en el mercado. La tendencia
sigue siendo alcista.

EI vacuno presenta una gran incer-
tidumbre. No se explica como disminu-
ye el precio del ganado de abasto y se
mantiene el de cebadero. Falta defini-

ción en la tendencia.
EI porcino blanco presenta una clarísi-

ma tendencia al alza. Las exportaciones
a Rusia y el mal momento que atraviesa
Bélgica a causa de las dioxinas, han
favorecido nuestros mercados. La otra
cara de la moneda para el ibérico con
precios bajos y a la baja.

Precios de ganado (pesetas/kilo Vivo). Mercado de Talavera de la Reina

3 Mar 10 Mar 17 Mar 24 Mar 30 Mar 7 Abr 14 Abr 21 Abr 19 May 26 May 2 Jun 9 Jun 16 Jun
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Cordero de 7 a 10 Kg 580 580 580 580 575 575 575 565 565 575 585 585 595

Cordero de 16 a 19 Kg 355 365 385 385 370 355 355 345 360 370 380 380 390

Cordero de 23 a 25 Kg 300 300 330 340 325 310 310 300 305 305 305 305 305

Cordero de más de 34 Kg 260 260 280 290 275 260 260 250 235 235 235 235 235

Cabrito Iechal 600 600 630 650 625 600 580 580 625 625 635 635 650

Añojo cruzado 290 290 290 290 290 295 295 295 275 270 265 265 265

Añojo del país 245 245 245 245 245 250 250 250 230 225 220 220 220

Cerdo blanco 125 125 115 114 116 123 126 126 133 135 145 159 176

Cerdo ibérico 268 273 273 273 273 274 274 272 222 212 203 203 203

598



BOLETÍN DE PEDIDO DE LIBROS
Muy Sres. míos:

Les agradecería me remitieran, contra reembolso de su valor, las siguientes

LIBROS

publicaciones de esa Editorial, cuyas características y precios se consignan al dorso.

. . -

Ptas.

q Tratamiento de aguas, basuras y escombros
en el ámbito rural .......... ................................................ 3.500

q Planificación rural ..... ................................................... 3.000
U Ordenación del territorio .............................................. 4.500
q Auditoría ambiental ...................................................... 1.500
q IMPRO: Un modo informatizado para la evaluación de

impacto ambiental ................................. ..................... 2.500
q Métodos de estimación de la erosión hídrica ............ 1.500
q Manual de prácticas y actuaciones agroambientales ...... 3.800
U Drenaje agrícola y recuperación de suelos salinos . ... 2.700
q Evaluación de impacto ambiental .............................. 2.800
q Agricultura de conservación ........................................ 7.500
q Saneamiento y Drenaje (construcción y mecanización) .. 2.800
q Evaluación del Impacto Ambiental ................. ............. 8.000

q Comercialización de productos agrarios .................... 2.500
q Políticas comerciales internacionales agrarias ...... .... 1.200
q Mercados de futuros .................................................. 2.000
q Catastro de rústica ...................................................... 1.000
q Práctica de la peritación .............................................. 3.800
U Derecho agrario (IV Congreso Nacional) .. .................. 4.500
U Valoración inmobiliaria pericial .................................... 3.900
U Valoración agraria ........................................................ 1.500

U Poda del olivo (Moderna olivicultura) ............... ........... 2.800
q La oleicultura antigua .................................................. 3.500
q Aceite de oliva virgen: análisis sensorial .................... 1.500
q Recolección de aceituna .................................. .......... 2.500
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q Radiaciones, gravitación y cosmología .................... 1.000
U Biología y control de especies parasitarias .............. 2.000
q Instalaciones de bombeo para riego y otros usos .. 3.500
q Valdemecum: Materiales de riego 1997-98 .............. 4.800
q La Cata de vinos ...................................................... 1.200
q Diccionario de agronomía ........................................ 6.500
q La Dehesa: aprovechamiento sostenible de los recur-

sos naturales ............................................................ 2.500
q Valdemecum. Materiales de riego 1998-99 .............. 4.850
q Frutales ornamentales (Árboles y arbustos) ............ 4.800
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q n°2: Aplicaciones de abonos y enmiendas en una
Agricultura ecocompatible .... ...................................... 1.500

q n°3 y 4: Competitividad de la agricultura española an-
te el mercado único. Tierras de cultivo abandonadas...... 1.500

q n°6: Tratamiento de aguas residuales, basuras y
escombros en el ámbito rural ....... ............................... 3.500

q n°7: Premios "Eladio Aranda" ( II y III) .......................... 1.000
q n°8: Los cultivos no alimentarios como alternativa al

abandono de tierras ........... ......................................... 2.000
q n°10: IV Premio "Eladio Aranda" .................................. 1.500
U n°11: Manual de Prácticas y Actuaciones .................. 3.800
q n°12: La industria agroalimentaria ante el Euro . ......... 1.500
q n°13: Sectores agroindustriales en el umbral del siglo XXI 1.500
q n°14: V Premio "Eladio Aranda". Aprovechamiento de

las aguas residuales del sector agrario . ................... 3.800

PROMOCIÓN: ^or la compra por un importe superior a 2.999
pesetas le obseqularemos con uno de estos dos tifulos a elegir:
q Yacimientos de empleo en la gestión ambiental (224 ppJ
q Desarrollo local y Fondos estructurales y de cohesión en el

horizonte del año 2000 (1 1 1 ppJ
+ promoción válida hasta el 31-12-1999 o agotar existencias.
Deberá remitirse cumplimentado este boletín.
No acumulable a otras ofertas.
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EI suscriptor de AGRICULTURA
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Caballero de Gracia, 24
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Provincia ............................................. ^ ..................-.-.-................D-P. ......... ............

Calle o plaza ...................................................... ^ ................. ^ ^ ..Núm. - ...............

De profesión .........................

Se suscribe a AGRICULTURA, Revísta Agropecuaría, por un año.

.......... ................ ............. de ^9 ...... ..............-

(Ver al dorso tarifas y condioiones)
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Tratamiento de Aguas
Residuales, Basuras y
Escombros en el Ámbito Rural
(Colaboración con
TRAGSATEC y Colegio
de Centro)
Varios Autores.
408 pp. 3.500 pesetas

IMPRO: UN MODELO
INFORMATIZADO
PARA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
D. Gómez, J. Aguado, T.
Villarín, G. Escobar, M.
Herrera y C. Bárcenas
200 pp. 2.500 ptas.

EVALUACIÓN DE
IMPACTO
AMBIENTAL
Domingo
Gómez Orea
3a Edición
264 páginas
2.800 pesetas

PLANIFICACIÓN
RURAL
Domingo
Gómez Orea
400 páginas
3.000 pesetas

MÉTODOS DE
ESTIMACIÓN
DE LA
EROSIÓN HÍDRICA
Autores varios
(ETSIA Madrid)
152 páginas
1.500 pesetas

AGRICULTURA
DE
CONSERVACION
Autores varios
334 páginas
7.500 pesetas

ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Una aproximación
desde el medio físico
Domingo Gómez Orea
(Coedición con el ITG^
240 páginas
4.500 pesetas

MANUAL DE
PRÁCTICAS Y
ACTUACIONES
AGROAMBIEN-
TALES
Autores Varios
320 páginas
3.800 pesetas

SANEAMIENTO Y
DRENAJE
(Construcción y
Mecanización)
Antonino Vázquez Guzmán
152 páginas
2.800 pesetas

.:"e"m^u '

VALORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGRARIA

ar:1^ ^'^r!..r.

v, urra^ ^ i ^r+

COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS
AGRARIOS
Pedro Caldentey
280 páginas
2.500 pesetas

PRÁCTICA DE LA
PERITACIÓN
Alberto García Palacios

Y
Alejandro García Homs
264 páginas
3.800 pesetas

OLEICULTURA

POLÍTICAS
COMERCIALES
INTERNACIONALES
AGRARIAS
(«EL LIBRO DEL GATT»)
Julián Briz y
Marshall Martín
174 pp. 1.200 pesetas

DERECHO AGRARIO
(IV CONGRESO
NACIONAL)
(Coedición con el
MAPA y el Colegio de
Ingenieros
Agrónomos de Centro
y Canarias)
448 pp. 4.500 pta

i.aor<t.^.r^^rr
411^1•JJ1S3AtlrA

L N^VED

MERCADOS
DE FUTUROS
(Commodities y Coberturas)
Jesús Simón
200 páginas
2.000 pesetas

VALORACIÓN
INMOBILIARIA
PERICIAL
Alberto García
Palacios
352 páginas
3.900 pesetas

VALORACIÓN
AGRARIA
Casos prácticos de
valoración de fincas
Ramón Alonso
Sebastián y Arturo
Serrano Bermejo
104 pp. L500 pta

VARIOS

NUEVA

ECONOMÍA

AGROALIMEN-

TARIA
Pedro Caldentey
Albert
224 páginas
2500 pesetas

PODA DEL OLIVO MANUAL DE RADIACIONES, DICCIONARIO VADEMECUM.

(Moderna APLICACIÓN DE GRAVITACIÓN Y DE AGRONOMÍA ^ MATERIALES
olivicultura) HERBICIDAS EN COSMOLOGÍA (Español-Inglés-

Y{ ^ ,
^

OE RIEGO
l P tMi OLIVAR Y OTROS Manuel Enebral Nombres Científicos)

. tgss-ggor ygue as
José Humanes CULTIVOS LENOSOS Casares Enrique Sánchez

*^._, 1^
^

296 PP

3a Edición
232 páginas ^

D

M' Milagros Saavedra
Ma Dolores Humanes

144 páginas Monge
1.000 pesetas 704 pp

- ^ 4.850 pta

2.800 pesetas
^ NoVEDp

80 pp. 2.800 pta 6.500 pta _ No:

ACEITE DE OLIVA OBTENCIÓN DEL LA CATA INSTALACIONES FRUTALES

VIRGEN. ACEITE DE OLIVA DE VINOS DE BOMBEO ORNAMENTALES

ANÁLISIS SENSORIAL VIRGEN Autores Varios PARA RIEGO Y (Árboles y arbustos

José Alba, 2a Edición 160 páginas OTROS USOS Rafael Cambra y

Juan R. Izquierdo Luis Civantos, 1.200 pesetas Pedro Gómez Ruiz de Velasco

y Francis Gutiérrez 320 páginas Pompa
^

(Coedicion con el MARi

104 páginas 500 pesetas3 ^ 392 pp. - 190 fig.^J 520 pp

1.500 pesetas
.

75 ilust. -3.500 pta 4.800 pta

LA OLEICULTURA RECOLECCIÓN BIOLOGÍA Y CONTROL LA DEHESA SECTORES
Ln olcirulturo ANTIGUA DE ACEITUNAS DE ESPECIES ^A DtIiLSA Coor. Carlos Hdez. AGROINDUS-

nntf^ua
Andrés Arambarri Conceptos PARASITARIAS Díaz-Ambrona TRIALES EN EL

200 páginas. necesarios para su
aa q

Cuscutas,(Jopos (Coedición con CAJA- UMBRAL
58 ilust. color mecanización

,
Striga y otrasJ

^
MADRID y FUNDA- DEL SIGLO XXI

^ 500 pesetas3 Andrés Porras y al Luis García Torres ^
CIÓN PREMIO ARCE) 228 PP. .

120 páginas
2 500 t

96 pp. 20 ilust. color
esetas DAD,2 000

320 pp.
2.500 pta

1.500 pta

. pese as . p NOVE

^ • • ^ • • • • ^ •

Ô
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TARIFAS Y CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN

AUDITORÍA
AMBIENTAL
Un instrumento de
gestión en la empresa
Domingo Gómez Orea
y Carlos de Miguel
144 páginas
1.500 pesetas

DRENAJE AGRÍCOLA
Y RECUPERACIÓN
DE SUELOS SALINOS
Fernando Pizarro
544 páginas
2" edición
2.700 pesetas

EVALUACIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL
Domingo Gómez Orea
704 páginas
8.000 pesetas

CATASTRO DE
RÚSTICA
(Guía práctica
de trabajos)
Francisco Sánchez Casas
152 páginas
1.000 pesetas

.r

Tiempo mínimo de suscripción: Un año.

Fecha de pago de toda suscripción: Dentro del mes siguiente a la recepción del primer número.

Forma de hacer el pago: Por giro postal; transferencia a la cuenta corriente que en Caja Madrid. Gran Vía, 15. Cuenta (2038-1170-39-

6000270557) tiene abierta, en Madrid, Editorial Agrícola Española, S.A. o domiciliando el pago en su Banco.

Prón•oga tácita del contrato: Siempre que no se avise un mes antes de acabada la suscripción, entendiéndose que se prórroga por una nueva

anualidad.

Tarifa de suscripción para España . 6.000 ptas. anuales (I.V.A. INCLUIDO)
Portugal ............................................. 8.000 ptas. anuales ( NO INCLUYE I.V.A.)
Restantes países ............................... 10.000 ptas. anuales + correo aéreo ( NO INCLUYE I.V.A.)
Números sueltos: España ................. 600 ptas. ( I.V.A. INCLUIDO)
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•Las correas sinfín ofrecen una larga vida operativa incluso para '.
pacas de gran densidad, y los tiempos muertos requieren menos
ajustes, mejorando la durabilidad en su conjunto •EI sistema
Bale Command PIusTM monitoriza todas las funciones de empacado
y automatiza totalmente el proceso de atado •La combinación
de los rodillos y correas permite obtener pacas de excelente
forma y óptima densidad para cualquíer producto y bajo cualquier ^w HOL`A^
condición •EI exclusivo sistema CropCutterTM de New Holland es
el único que garantiza un corte lirnpio y sin pérdidas. MAQUINARIA PARA LA
^mbr'a n^r^,r^,^^,,,r^^^ AGRICULTURA DEL FUTURO



Roundup PreSiembra es el herbicida de Monsanto especiol para presiembra de cultivos herbáceos que,
por su mayor concentración de materia activa y su especial combinación de coadyuvantes, ofrece:

Máxima eficacia contra las malas hierbas.
Mínimo coste para usted.

Mn^t^, EI herbicida para presiembra más eficaz y renroble.

L




