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Sin perder dinero
EI coste de las labores se reduce a la mitad, se aumenta
el rendimiento económico del cultivo.

Ni tiempo
EI tiempo para las labores de siembra se reduce a una
tercera parte, más superficie sembrada en el
momento justo y vida útil más larga para la maquinaria.

Ni humedad
Producción similar que con sistema convencional,
pero más estable en años secos.
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Lo mej or posible
uerido lector:

La dura batalla surgida en el
Consejo de Ministros a final de
julio en torno a la OCM de fru-
tas y hortalizas estaba cantada.
Y me atrevería a decir que su
resultado, también. Ha sido, a
mi juicio, sin lugar a dudas, el
mejor de los posibles, aunque
estoy seguro que muchos hubié-
ramos deseado un resultado
diferente. Pero para ello era
neccsario otro escenario v otro
tiempo. Y el Gobierno actual

no ha disfrutado de la posibilidad de elegir, ni lo
unu ni lo otro. Lo cxplicaré.

La mudificación de la Organización Común de
Mcrcado (OCM) dc Frutas y Hortalizas es con-
secuencia de la nueva PAC iniciada en 1992, fruto
del documento de retlexión MacSharry, que dio
origen a un camhio radical en los principios inspi-
radores y sobre todo en los instrumentos de la
política agraria común. Política que es uno de los
pilares básia^s de la UE, pues se trata de una de
las políticas m^ís comunitarizadas de todas las que
son regidas desde Bruselas.

Cuando la UE decidió cambiar las OCM, inició
tales camhios a trav^s de las organizaciones de
mcrcado Ilamadas «continentales», es decir cerea-
les, oleaginosas, leche y carne de vacuno. Esto aca-
eció en 1992. En cllas se introdujeron los nuevos
instrumentos y sobre todo mecanismos de ayuda
económica a agricultores y ganaderos, mediante
compensaciones de precios, que suponen ayudas
directas de muy considerable volumen. Son las
ayudas de que disfrutan hoy, en cuantía considera-
ble, las Comunidades Autónomas dondc tales pro-
ducciones sonn dominantes, especialmente las dos
Castillas, Ertremadura, Andalucía y Aragón.

Desgraciadamente España en aquel momento
aceptó la modificacicín de otros especialmente
importantes para nuestra agricultura y de más sig-
nifict^ción. Me refiero, naturalmente, a los de frutas
y hortaliras, vino y aceites de oliva, entre otros. Es
decir, los Ilamados «mediterráneos». En aquella
oc:asión algunos advertimos del ^iesgo yue suponía
iniciar los cambios por los «continentales», dcjando
para el final los « mediterráneos». Riesgo, sobre
todo. dc que los recursos económicos fueran con-
sumidos por los primeros -los presupuestos nunca
son ilimitados- en detrimento de los scgundos. Y
eso es lo que, entr^ otras cosas, acaba de ocurrir.

España se ha jugado mucho en e_tite envite. La
producción hortofrutícola española representa la
cuarta parte de la producción final agraria espa-
ñola y la etportación de ese sector arroja un saldo
neto cercano a los (^(x).(Xx) millones de pesetas,
sólo precedido por el sector turístico; exportación
yue, además, est^í en fase expansiva. España es el
sexto productor mundial de frutas, el octavo en
hortaliras y el tercero en frutos secos. Dada la

trasce;ndencia de este sector que ponen de mani-
fiesto las cifras anteriores, la Administración espa-
ñola, responsablemente, nunca debió dejar este
asunto ad ca[endcrs gr^ecczs.

España debió haber negociado estos sectores
en otro escenario y en otro tiempo. El escenario:
el de la modificación global de las OCM. El
tiempo: el año 1992. No habiéndolo hecho así era
imposible lograr ahora, en julio de 1996, un resul-
tado mejor que el obtenido. La difícil herencia
recibida en materia agraria es aquí donde mejor se
patentiza. A veces una mala negociación no ce-
rrada en su tiempo se proyecta en el tiempo
futuro. Y quienes tienen que administrar esas nue-
vas negociaciones son ya otros. Eso es lo que ha
ocurrido ahora. Además, el cierre de la OCM de
frutas ha venido a coincidir en una fecha, en la
que la Comisión necesita aplicar fondos a un pro-
blema nuevo, pero altamente grave y costoso: la
eliminación de las vacas locas británicas. Esta fatal
coincidencia -fruto de no haberse cen-ado en su
momento- no ha podido, siilo agravar la solución.

n este contexto en el que la UE,
citatera en sus recursos por las
razones apuntadas, y cubiertas las
necesidades de las agriculturas con-
tinentales -siempre las más prote-
gidas- decide cambiar las reglas dcl
juego para los agricultores medite-
rráneos dc las frutas y hortalizas.
Y así, frente a la ayuda directa y
la protección frente al mercado
exterior, de unos, establece la lucha
directa en el mercado, confiada a
la sola iniciativa de los agricultores

organizados en grupos profesionales, para los hor-
tofruticultores. Y frente a los miles de millones de
cereales u oleaginosas, unas ayudas limitadas y
aplicables con diferentes criterios para los horto-
fruticultores.

Dice un adagio chino que cuando un hombre
señala la luna con el dedo, sólo los tontos miran
el dedo. El dedo, aquí, es lo inmediato. La luna es
lo lejano, lo que debió ocurrir en 1992 y no acon-
teció. Mirando las cosas en esa perspectiva, nues-
tros negociadores han obtenido lo mejor denh^o
de lo posible. Que no es poco.

Un cordial saludo,

«España

perdió el tren

de la negociación

al no incluir

las producciones

mediterráneas

junto a las

continentales.

Ahora la OCM

hortofrutícola

se ha saldado

delamejor

manera posible»
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n En nuestro próximo número de octubre (salida
a primeros de mes), se publicarán temas
sobre sembradoras y abonadoras, variedades
de cítricos, cultivo y tratamientos de remola-
cha otoñal y un informe sobre reforestación.

Agricu ltura sosten ibleA 1 término de la II Guena Mundial todos los países conten-
dientes pusieron lo mejor de su esfuerzo en lograr, lo más
rápidamente posible, la reconstrucción de sus agriculturas,

dañadas por el horror, la guerra y la muerte. La ciencia y la
tecnología, en sus rápidos avances, pronto contribuyeron a dicha
mejora. Nueva maquinaria, nuevos tractores, nuevas semillas,
nuevos abonos, nuevos herbicidas, nuevas tecnologías, en suma,
multiplicaron rápídamente los rendimientos y las producciones.
Un nuevo modelo agrario, el modelo «productivista» había
nacido. Ello pennitió que la carrera de los alimentos siguiera a la
de la población también creciente en los países contendientes.

Pero en los años 80 vieron aparecer otro género de preo-
cupaciones. EI medioambiente estaba siendo dañado precisa-
mente por los avances tecnológicos. Residuos, contaminación,
etc., comenzaron a mostrar su aspecto más negativo. Había
que «modelar» otra agricultura. Y la respuesta vino inicial-
mente de la llamada «agricultura ecológica», un modelo que se
situaba en el extremo opuesto: nada de abonos, ni herbicidas,
etc. Los grandes avances tecnológicos, o al menos muchos dc
ellos, debían ser rechazados. El problema es que con ese cti-
terio las producciones descendían a mínimos y el asegura-
miento de las producciones mundiales y de la alimentación
mundial podía ser puesto en peligro.

Como siembre una solución intennedia comenzó a abrirse
paso en toda Europa. Nos referimos a la «agricultura sosteni-
ble» inspirada en los criterios del «desaiTOllo sostenible» pro-
piciados por Naciones Unidas. Había que utilizar todo lo que
la ciencia y la tecnología habían sido capaces de alumbrar a lo
largo de los años precedentes, para haciendo ^ul ieso rncio^ia! de
esos avances, mejorar la alimentación sin perjudicar el medio
ambiente. El problema pasaba a ser, una vez más en el campo
humano, una opción de equilibrio, fi-ente a las clásicas y extre-
mas posiciones de o«todo» o<mada».

Cada vez más, numerosas explotaciones agrarias en Francia,
en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, en España, etc., se
adhieren a esta filosofía producitva. Y, probablemcnte, es en
ella donde la VIDA RURAL española encontrará su mejor
desarrollo futw-o.

Reforma hortofrutícola
n el primer Consejo de Ministros de Ag^icultura presidido
por Irlanda (22 de julio) se trataron temas como la crisis
de las vacczs locas y hubo acuerdo sobre los precios agrarios

para la campaña 96/97. Se aprobó también la Organización
Común de Mercado (OCM) de Frutas y Hortalizas.

Para la ministra de Agricultm^a española, Loyola de Palacio,
es una reforma satisfactoria para nuestro país, si se consideran
las circunstancias adveisas heredadas y el difícil punto de par-
tida de la negociación. Los exportadores (Fepex) la apoyan y
creen que facilitará el desa^TOllo del sector.

En el camino se han quedado parte de las reivindicaciones
españolas, lo que critican sin excepción las principales Organi-
zaciones Agrarias. El sector tiene 5 años para adaptarse a las
nuevas reglas de juego, y será únprescindible su m^iximo apro-
vechamiento. No resultará fácil: Bruselas no piensa dcdicar
más fondos presupuestarios al sector hor[ofrutícola (los ha gas-
tado en otras actuaciones) y seguirá incrementando sus acuer-
dos con terceros países. n
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La reforma de la OCM hortofrutícola
facílitará el desarrollo del sector

a reforma de la Organización Común de Mercado
(OCM) de frutas y hortalizas aprobada por el Consejo
de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, el
pasado 24 de julio, pennitirá, según la Federación de
Productos-Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex),
consolidar el desarrollo del se-ctor hortofrutícola espa-
ñol, puesto que garantiza la unidad del mercado comu-

nitario al no establecer ningún tipo de cuota, contingente o medi-
das de efecto equivalente que limiten el desarrollo futuro de las
producciones, además de dar contenido al principio de preferen-
cia comunitaóa. En télminos globales no se ha conseguido que se
atiendan todas las reivindicaciones planteadas por el sector, pero
los nuevos instrumentos aprobados reforzarán la orientación al
mercado y la posición competitiva del sector español.

La flexibilización del fondo operativo, mecanismo financiero
propuesto por la Comisión, para la gestión de los excedentes
coyunturales, la financiación de las acciones de las organizaciones
de productores y de las retiradas del mercado dota al sector de
un nuevo instrumento de gestión del mercado que debe pennitir
mejorar su posición competitiva. La ayuda comunitaria a través
del fondo del 4% de la facturación anual de las organizaciones
de productores, permitirá que los productores tengan los sufi-
cientes recursos para hacer frente a los nuevos retos y a la com-
petencia de terceros países y da contenido al principio de prefe-
rencia comunitaria en este sector que se había devaluado como
consecuencia de los acuerdos del GATT.

La eliminación de la cofinanciación pública nacional del fondo
operativo pennitirá a las organizaciones de productores poner en
marcha, inmediatamente, este instrumento sin estar condicionado
por la política de contención del déficit presupuestaria aplicada
por el Gobierno Español. Esta ayuda puede contribuir decisiva-
mente a mejorar la relación calidad/precio con relación a los paí-
ses terceros.

Calidad en Nutrición

C11e11da11o de 111terVe11C1Ó11. FEPEX considera que el tramo a
las producciones hortofrutícolas mediten-áneas ha mejorado am la
ampliación de los calendarios de intervención a todo el año,
medida que beneficia especialmente a las produccioncs de tomate,
y con la inclusión de nuevos productos en el anexc'1 11, una de las
principales peticiones de la Federación desdc la presentación de
la propuesta de refonna por parie de la Comisión Europea, en el
mes de septiembre del pasado año.

Con la inclusión en el anexo I1 del melón y la sandía, quc
hasta ahora recibían un trato discriminatorio, cstos productos
podrán disponer de ñnanciación ínteglamente comunitaria para la
retirada, en caso de que existan exeedentes coyunturales en el
mercado. FEPEX lamenta la no inclusión de oh-os productos,
especialmente la fresa y las principales hortalizas, como pcpino,
pimiento y lechuga, en la lista de productos con derecho a inter-
vención comunitaria.

FEPEX considera que la falta de apoyo dc los principales
países productores de hortalizas de la UE, espccialmcnte
Holanda, Bélgica y Francia, es la causante de esta situación, lo
que provocará una durísima competencia en el mercado de estos
productos. Sin embargo, la federación considcra que el sector
español se encuentra en buenas condiciones para competir c('i-
cazmente con los países productores de la UE, quc no han apo-
yado esta reivindicación y que se han negado a cstahlecer un
nivel de precios mínimos para el sector.

01'gd111ZdC^011@S de prOduCtol'eS. La refolma aprobada da ma-
yor protagonismo a las organizaciones dc productores. Estas urga-
nizaciones ya están reguladas en la OCM en vigor quc dala dc
1972. Sin embargo, la política nacional restrictiva dc rcumc>cimiento
de estas organizaciones aplicada en el pasado, no ha permitido la
plena integración del sector en la OCM y han generado dcsventa-

METALOSATES
Productos con doble función Protectora/ Nutricional.
METALOSATE F• METALOSATE Ca • METALOSATE Cu

MATERIAS ORGANICAS ACIDAS
Correctores de suelos y mejora de cultivos.
BIOR • CRISTAL

ENRAIZANTES NATURALES
Desarrollan la planta desde el primer momento.
MICOR • PLANTON VS

FITORREGULADORES NATURALES
Incrementan el tamaño y calidad del fruto.
BINAT ENGORDE• BINAT ENGORDE PLUS

PRODUCTOS ESf'ECIALES
NETAPSILA • PH CONTROL • ACUALIMP

LÍNEA COMPLETA DE FEROMONAS
PARA LUCHA INTEGRADA

jas en el acceso a las ayudas comunitalias due sc
canalizan a t1-avés de este tipo de organiracioncs.

Por esta razón, ahora cs pliol-itario estahlccer
criterios y proccdimientos ágiles que facililen la
integración en la OCM de la mayoria dcl scctor,
con el objetivo de corregir las desvenlajas compe-
titivas existentes en relación a oU^os productores
COC17umtanOS.

La Federación de Productores-Exportadores
de Frutas y Hortaliras, FEPEX, representa a más
del 70% de la exportación nacional de frutas y
hortalizas. Está intcgrada por 14 asociacioncs dc
ámbito provincial y regional, incluido el scctor
forestal, y cuenta con más de ^x10 empresas, yue
cubren la mayor parte de la producción y comer-
cialización de hortaliz<^ls frescas, frutas (excluido
cítricos) y flores y plantas vivas.

La exportación hortol'rutícola cspañola asccn-
dió a 892.316 millones de pesctas, lo quc rcpre-
senta el 51,2% de loda la cxportación agroali-
mentaria española. n FEPEX ( Federación de
Productores-Enportadores de Frutas y Hortalizas)
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l'or polivalencia, rendimiento y rentabilidad, la gama "CERES"
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Es el resultado de la tecnología y la creatividad de un líder en el sector,
RENAULT AGRICULTURE.
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NOTICIAS
El MAPA y las Autonomías negocian
la política agroalimentaria
Reunión entre Loyola de Palacio y los consejeros de Agricultura

a ministra de Agricul-
tura, Loyola de Palacio,
presidió la Conferencia
Sectorial de Agricultura
y Desarrollo Rural, a la

que asistieron los consejeros de
Agricultura dc las Comunida-
dcs Autónomas, que pudieron
expresar sus opiniones en te-
mas tan importantes como la
reforma dc las OCM, la cuota
láctea o la promoción del va-
cuno español. Por su parte,
L,c^yola de Palacio expuso a los
consejeros su objetivo de orga-
nizar el trabajo y coordinar las
acciones dc las administracio-
ncs central y autonómicas.

Según sc desprendió de la
reunión, las posturas que man-
ticnen las difcrcntes Autono-
núas respecto a la reforma de
las OCM y la postura defcn-
dida por el MAPA son coinci-
dentes, por lo yue Loyola de
Palacio cucnta con un amplio
consenso para negociar en
Bruselas. "IiZmhién se a» ncide
con el MAPA en la petición a
la Unión Europea de que se
aumente en un millón de tone-
ladas la cuota láctea.

PAC e Interprofesionales.
La minisira de Agricultura
confinnó a los consejeros auto-
nómicos quc las medidas de
acompañamicnto de la PAC
no sufrirán ningún retraso, en
las tres facelas que abarcan:
forestación, medidas agroam-
bicntales y juhilaciones antici-
padas.

Los represcntantes de la
mayoría dc las CC.AA. ofre-
cicron su comprcnsión y apoyo
a la modificación de la L,ey de
Organizacioncs Interprofcsio-
nales que pretende desbrozar
de obstáculos la puesta en
marcha de una Ley yuc llcva
dos años paializada.

Tamhién se estuvo de acuer-
do cn optimizar el funciona-
miento del Lahoratorio Estatal

para el control de calidades, en
estrecha colahoración con las
CC.AA. y los scctores, así co-
mo de sus equivalentes auto-
nómicos, para evitar duplicida-
des y, consecuentemente,
rebajar costes. También hubo
un amplio acuerdo en el tema
de coordinar la lucha contra el
fraude, por la vía de una nor-
malización del etiquetaje.

Por último, cn la reunión de
la CSAD, Loyola de Palacio
puso de manifiesto su total vo-
luntad dc trasladar a las
CC.AA. la corresponsabilidad
cn las correcciones financieras

del FEOGA, de forn^a yue las
sanciones a yuc huhicsc lugar
scan asumidas por los incum-
plidores, a^rno consecuencia de
las compctcncias que ya han
sido asumidas por las Comuni-
dades Autónomas. También se
instó a las CC.AA. que no han
creado un organismo pagador
(encargado de vehicular las
ayudas comunitarias y cstatalcs
a los productores), a yuc lo ha-
gan antes dcl l6 de octuhre,
fecha en la yue, de no hahcrse
crcado estc organismo, las ayu-
das correspondientes serían rc-
distribuidas. n

Calidad del vino de mesa
1 sector del vino de mesaE sigue sufriendo importan-
tes discrepancias entre

productores y comercializado-
res, debido a las importacio-
nes masivas. La últimas dis-
crepancias se centran en el
acuerdo que han alcanzado
los envasadores y comerciali-
zadores para fijar ^nínimos de
calidad en el vino de mesa.
Para los productores este
acuerdo, aunque es un paso
positivo, no resuelve los pro-
blemas de esta campaña ya
que entra entrará en vigor el
1 de noviembre de este año.

El Acuerdo Interempresa-
rial de Comercializadores
españoles de Vinos de Mesa
ha sido promovido por AVI-
MES y FEV, fijando unos
mínimos de calidad en el
vino de mesa. Según fuentes
del sector productivo, detrás
de dicho acuerdo se esconde
la intención de la industria
envasadora y comercializa-
dora de vino de mesa de ga-
nar tiempo para poder sacar
al mercado interior o exte-
rior las existencias de vino
de mesa importado, especial-
mente argentino. n

Aumenta
el paro agrario

E 1 paro ha disminuido, cn
los cuatro primcrus mrscs
dcl año, cn lodos los scc-

tores productivos exccpto cn la
agricultura, dondc sc produjo
un aumcnto dcl 3`%^ cn la tasa
de paro. Estos datos prclenc-
ccn al avancc correspondicnte
al mes dc ahril dc la E^.ncucsta
dc Población Activa, qur cla-
bora el INE. "I^^mhi^n cl scc-
tor agrícola fuc cl único cn cl
que bajó cl númcro dc orupa-
dos. Sc ohscrva una disminu-
ción del trahajo comu ayuda
familiar, muy ligadu a la acti-
vidad agraria.

EI total dc ocupados cn
nucstro país, scgún la EPA, cs
dc 12.2f,H.(N)O, frentc a un nú-
mcro de parados dc 3.57d.(^SU.
El númcro dc ocupados rn la
agricultura fue cn ahril dr
LOt^O.44O, un 3^0`% mcnos yuc
cn cl ptimcr U-imcsU^c dcl año
(35.660 pcrsonas mcnus). EI
númcro dc parados cn Ia agri-
cultura cs dr 239.26U, lo yuc
supone 7.4^ ►O más yuc cn cl
pcríodo < •ntcrior (un i ^^`%^ ). n

• Miguel Ramírez, presi-
d@lite de MerCaSa. EI Con-
scjo dc Administraciiín dc la
cmpresa nacional MER(^ASA
ha nomhrado a Miguel Ramí-
rcz Gonzálcr. nucvo Presidcnic
Ejcculivo dc la socicdad, cn
suslitución de Rohrrto Dorado
Zamorano.

Miguel Ramírcz (^onzálcz
licnc 52 aiios, cs licenciado cn
Derecho, cxpcrlu en lcgislación
agra^ia comunitaiia por la l)ni-
vc^^idad dc Roma. y funciuna-
rio púhlico cn cl (^^rupo A.
Como expcrto cn los sectores
agrario y alimcntariu, ha cla-
burado y puhlicado mtíltiplcs
artículos, cstudios y trahajos dc
invcstigación.

EI nurvo presidcnt^ dc
Mcrcasa fur secretario gcncral
dc la Confcdcración Naciunal
dc Agricultures y Ganadcros
(CNA(;) y ha sido duranlc
dicz años purtavo^. dr Agricul-
tura drl (;rupo Parlam^^ntariu
Popular cn cl Congresu dc lus
Diputados. n
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NOTICIAS
Campaña de cereales
La comercialización comenzó el día 1 de julio

I ] de julio comenzó
oficialmente, en toda la
Unión Europea, la
campaña 9fi/97 de cere-
ales. En España, las

perspectivas de la nueva cam-
paña son buenas ya que las
lluvias han favorecido una co-
secha muy superior a la obte-
nida el año pasado, aunyue las
previsiones iniciales sc han re-
visado a la baja en algunas
Comunidades Autónomas co-
mo consecuencia de las eleva-
das temperaturas que se han
registrado en el mes de junio
y que, en ocasiones, han mer-
mado el grano.

EI precio de intervención y
las ayudas compensatorias son
las establecidas en la reforma
de la PAC:
• Precio de intervención: 19,19

Ecus/t
• Pago compensatorio a los

cereales: 54,34 Ecus/t
• Ayudas por superficies reti-

radas: 68,83 Ecuslt
• Suplemento de pago al trigo

duro:58,6 Ecus/ha
Hay que recordar que el

tipo de conversión agrario apli-

cable a las ayudas es el vigente
el 1 de julio pasado, es decir,
165,198 ptas./Ecu. En lo que
respecta al precio de interven-
ción, el tipo verde aplicable
será el vigente el día en que
comience la entrega material
del lote aceptado por la inter-
vención.

Como en campañas anterio-
res, tanto el pago compensato-
rio como la ayuda por supefi-
cie retirada y el suplemento al
trigo duro deberán abonarse a
los productores entre el 16 de
octubre y el 31 de diciembre
de este año

Buenas perspectivas para
IOS demáS CtIfdVOS her^
CeOS. El 1 de julio también
es la fecha de comienzo oficial
de las campañas de comercia-
lización de otros cultivos her-
báceos: proteaginosas, lino q o
textil y oleaginosas. Para todas
estas producciones, las pers-
pectivas de eosecha son bue-
nas en España. Las ayudas
compensatorias para estos cul-
tivos en 1997 son las siguien-
tf;S:

Baja el precio de la patata
a caída actual del precio
de la patata no se puede
atribuir a las importacio-

nes, según han señalado res-
ponsables del Ministerio de
Agricultura Más bien es con-
secuencia de la razonablemen-
te buena cosecha de 1^5 y de
las expectativas que presenta la
de 1996.

En el primer trimestre de
1996 las compras al exterior
fueron de 125.665 t, frente a
las 242.974 t importadas en el
mismo período de 1995. Ade-
más, los precios CIF de las im-
portaciones de patatas en esos
tres primeros meses del año
(31 ptas./kg) superaban los pre-
cios en origen españoles de ese
momento (2^1 ptas.).

Comparando las cotizacio-
nes en los mercados de origen
a lo largo de 1993, 1994, 1995
y 1996 se advierte, según el
Ministerio, una caída evidente
de los precios en la mitad de
1996, que se estima en el 80%

Las previslones de cosecha son muy superlores a las del pasado año.

• Pago compensatorio a las
proteaginosas:
- Sistema general: 78,49

Ecus/t
- Sistema simplificado: 54,34

Ecus/t
• Ayuda al lino no textil:
- Sistema general: 105,1

Ecus/t
- Sistema simpli6cado: 54,34

Ecus/t

a finales de junio, en relación
a la media 93-95. En la última
semana de junio los precios al-
canzaron niveles anormalmente
bajos O ptas./kg).

También a nivel comunita-
rio se registra una evolución
similar. Los precios han retle-
jado una situación deprimida
del mercado con mayor o me-
nor intensidad en función de la
calidad de los stocks de patata
tardía de la cosecha de 1995.
Como ejemplo se puede citar
las cotizaciones del mercado de
Munich para patata alemana,
que han oscilado entre 17/47
ptas./kg a final de junio de
1996, lo que representa una
disminución superior al 70%
en relación a 1995. n

• Ayudas a los granos olcagi-
nosos:
- Sistema gencraL ^)4,24

Ecus/t
- Sisterna simplilicado: 54,34

Ecus/t
AI igual yuc cn cl caso dc

los cereales, cl tipo dc convcr-
sión agrario aplicahlc a cstus
imporics e<s el vigentc cl pasado
1 dc julio: 1f^5,198 ptas./ Ecu. n

José Barreiro
a la OMC

osé Barrciro, sccrctario
general dc Produccioncs y
Mercados hasta hace dos

meses, será dcsignado próxi-
mamente consejero agiícula
ante la Organiración Mundial
del Comercio (OMC), con
sede en Ginchra.

Aunque Barrciro lcnía intu-
rés cn irse a Roma, como res-
ponsable dc la dclegaciún
cspañola antc la FAO, final-
mcnte la ministra dc Agri-
cultura, Loyola dc Palacio,
optó por ofrcccrlc la represcn-
tación ante la OMC o antc la
OCDE, esta última con scdc
en París. n
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NOTICIAS
• ^

Ayudas a la
^^^ y^

La Consejcría de Agricultu-
ra de la Junta de Andalucía va
a destinar 1269 millones de
pesetas para ayudas a la agri-
cultura extensiva, razas autóc-
tonas, agricultura ecológica y
formación agroambiental. Esta
última línea es la yue dispone
de una mayor dotación econó-
mica, 939 milloncs dc pesetas,
para las 23.(XX) ha que las han
solicitado.

En total se han presentado
1.f^04 solicitudcs, de las que
1.322 son para la agricultura
ccológica y extcnsiva y cl resto
para las razas en peligro de
extinción. n

Crece el sector
hortícola almeriense

EI sector hortía>la de Alme-
ría produce ya ccrca de 2 mi-
llones de toneladas de mercan-
cías, facturando alrededor de
1^)U.000 millones de pesetas
por campaña y ocupando a
m^ís de 70.000 personas en las
distintas faenas.

Las cifras demuestran la
pujanza de estc sector, que in-
crcmentó cn un 18% sus pro-
ducciones y en un 11,5% sus
exportaciones, durante la cam-
patia 94/95, gracias sobre todo
a las devaluaciones de la pese-
ta, yue han permitido el relan-
ramiento de la demanda y la
rentabilidad de los productc^s. n

Cae la producción
de plátanos

La producción platanera de
Canarias ha caício en lo que
va de año en H,S millones de
kilos, como consecuencia de
los vendavales yue han azo-
tado al archipiélago durante
los meses pasados.

La evolución del mercado
exterior sc agudiza estos días
con el descenso espectacular
dc los precios, como conse-
cuencia de la entrada masiva

de bananas de Guadalupe y
paíscs ACP.

De todas formas, los plata-
neros consideran que la situa-
ción es coyuntural y confían
que a partir de otoño se esta-
bilice la demanda. n

Ayudas
a la importación
de cerea^eS

La Comisión Europea ha
aprobado por primera vez la
concesión de ayudas a la im-
portación de cereales para las
rcgiones ultraperiféricas de la
Unión Europea, entre las que
se encuentra Canarias, al mar-
gen de las que ya paga Bruse-
las con cargo al Régimcn Es-
pecífico de Abastecimiento
(REA) en las islas.

Esta decisión del Comité de
Cereales de la Comisión Euro-
pea, supondrá una ayuda glo-
bal para Canarias de 6(x) mi-
llones de pesetas, caso de
importarse las 456,0(x) t previs-
tas, ya que la ayuda es de 8
Ecus verdes por tonclada
(unas 1.3(^ ptas.). n

Retraso en los pagos
a programas
medioambientales

Representan[es de la Conse-
jería de Agricultura de Castilla-
La Mancha, de la que cs res-
ponsable Mariano Maraver,
manifestaron su preocupación
por el retraso que están su-
friendo los pagos que afectan a
los programas de reforestación
y proyectos medioambientales.

Como consecuencia de esta
demora, el Departamenlo re-

gional se ha visto obligado a
adelantar los fondos a los be-
neficiarios de Castilla-La Man-
cha, para poder mantener el
normal desat-rollo de los pro-
gramas. n

Ley de cámaras
Agrdna5

EI pleno de las cortes regio-
nalcs de Castilla-La Mancha
aprobó recientcmente por una-
nimidad la Ley dc Cámaras
Agrarias, los órganos represcn-
tativos de los intereses profe-
sionales del sector agrícola y
ganadero, cuya función princi-
pal será la dc consulta y cola-
boración antc la Administra-
ción regional.

La Lc;y contempla la cxlin-
ción de las C^ímaras Localcs
existentes en Castilla-L.a Man-
cha y la creación de cinco C'^t-
maras de ámbito pruvincial,
cuyos órganos de gobierno se-
rán el Pleno (constituido por
15 miembros), cl Presidcntc y
la Comisión Ejecutiva. n

COSecha de cerealeS

Tras la rccolecciones de ce-
rcales Ilevadas a cabo en las
provincias de Avila, Scgovia,
Salamanca y Valladolid. se ha
podido sabcr que los rcndi-
mientos oscilan entre los 3.00O
y los 4.(xx) kg/ha.

1^^ calidad del gi-ano es bas-
tante desigual, aunquc en tér-
minos generales se puedc decir
que es «aceptable» y cl volu-
men de cosccha de toda la re-
gión del Ducro se calcula al-
canzará los (^,5 milluncs de
toneladas, lo que significa una
sensible rebaja respecto a lus ^
millones de toneladas estima-
dos inicialmcnte. n

226.000 hectáreas
de ^Ira50^

l^i superficic de girasol pucs-
ta en cultivo cn la regiún castc-
llano-leoncsa no diferirá nntcho
de la semhrada en la campaña
precedente. En conjuntu, las úl-
timas estimaciones apuntan ha-

cia una supcrl'icie dc cultivo
próxima a las 2(^.(XlO ha, frcntc
a las ?2q.(1(N) ha duc sc ^xupa-
ron en la campaña prccedcnte.

Las provincias yue dedican
una mayor supcrficic son Va-
Iladolid y "Lamora (32.(1(lU ha),
seguidas pot' I3urgos y Soria
(2^.(xlll ha) y Scgovia y Sala-
manca (27.^OO ha). Las extcn-
siones regionalcs sc complet,tn
con las 2^3.(XXl ha de Palencia y
las 1 S.(HlU ha dc Avila. n

^ ^

Sectorial de Cuftivos
Herbaceos

La Unión dc Peyucños
Agricultores (UNA) de liada-
joz ha constituido I^t l)nión
Secturial dc ('ultivos llerhá-
ceos, «para especificar más los
prohlemas dc dicho cultivo»,
scgún ascguró Ignaciu Huct1as,
representanlc de esta organira-
ción agraria.

Con la rrcación dc csta
nucva scctorial, la UPA «da
un paso nrís>, en la cspcciali-
iación de los scclores yuc la
organización cstá Ilcvandu a
cabo, para ahordar los prohlc-
mas de los distintus cultivos de
fot^»a más dirccta, para lo cual
cstos son cxpuestus por los
propios agt'icultores. n

Apoyo a la
agl7Cll^llra eCO^Ó^IC'd

L^t Junta dc Extremadura ha
hccho púhlico un dcctrto por
el yuc sc crea cl ('onscjo I:x-
tremeñu dc la Producciún
Agraria Ecológica (('EPAf:),
organismu dcpcndicntc dc la
('onscjería de Agricultur,t y
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C:^^mcrcio, de carácter colcgiado
y consultivo.

EI C'onsejo de Agricultura
Ecológica, yue deberá rcnovar-
se al menos una vez por se-
►ncsU^c, dará soporte técnico
para la elahoración y ejecución
dc proyectos de reconversión
productiva de explotaciones
agra ►ias y cmpresas a^-oalimcn-
larias quc deseen iniciarse, se-
gún cl programa dc agricultura
y ganadcría ccológica. n

Trasvase Tajo^SegWra

Los regantes dcl trasvase
Tajo-Segura han aprobado la
solicitud dc KO Hm^ de agua
para podcr regar durante este
vcrano, c^mtidad que se ha vis-
to incrcmcntada en 20 Hm^ a
la prevista inicialmente, porque
las Iluvias primavcrales no han
hecho acto de presencia en la
cucnca dcl Segura.

EI presidcnte del Sindicato
dc Rcgantcs cxplicó quc csta
scr^í la última petición de agua
dcl Ti-asvase de este año hidro-
lógico (yue concluye el 30 dc
septiemt^re) Y 9ue es necesaria
para atcndcr las fi?.(x>O ha cul-
tivadas, IO.000 mcnos de las
yuc sc transformaron a rega-
dío con la Lcy del Trasvase. n

Convenio
con el MAPA

EI Parlamcnto de Navarra
ha autorizado la firma dc un
convcnio con el Ministerio de
Ag ►icultura yue permitir^í agili-
rarlos pagos de las ayudas
con cargo al Fondo Europeo
dc Oricnlación y Garantía
Agrícola (FEOGA), quc pu-
drán cobrarsc en Navarra sin
yuc la Hacienda Foral tcnga
yuc anticipar el pa^^o dc tales
ayudas. n

Producción
de tOnlateS

Los productores de tomate

NOTICIAS
de La Rioja han formalizado
705 contratos que correspon-
den a una superficie de casi
610 ha, con una producción de
30,3 millones de kilos, según
fuentes del MAPA.

Los precios se conocerán
próximamentc (cuando la UE
fije los correspondientes a los
productos agrícolas), aunque se
cspera alcanru- las 20,10 ptas./kg

en las que se discuticron plan-
teamientos, metodologías y re-
sultados de los estudios reali-
zados sobre la erosión de las
tieiYas.

El consejero de A^ricultw-a,
Javier Erro, que inauguró estas
Jornadas, manifestó que espe-
raba que este seminario sirvie-
ra para unificar criterios sobre
las medidas con^ectoras de la

través de los objetivos 2 y Sh,
con el fin de incentivar la pre-
paración y fomento dcl
empleo en el sector agroali-
mentario.

Este pro^^rama incide en los
recursos humanos del sector y
marca como objetivo p ►incipal
la formación de los habitantcs
del medio rural en varias acti-
vidades para permitir la diver-
sificación dc las explotacioncs
agra ►ias tradicionales. n

^ ^Llventlld itura^. No se da en España la necesaria incorpo-
ración de jóvenes a la a^icultura. Desde 1975 a 1991 se ha pasado
de 2.938,(x>U personas cmpleadas en la actividad a^raria a 1.190.000, lo
que supone un descenso del 59% en 16 años; un porcentaje similar, e
incluso superior en algunas zonas, puede aplicarse a la juventud rural v.
especialmente, a las mujeres. El joven se encuentra con problemas so-
cioculturales, legislativos y económicos para ser profesional agrario.
Tiene diñcultad para acceder a la propiedad de la tierra (desmotivación
ante una herencia tardía), dihcultad para acceder al mercado de cuotas,
dificultad para adyui ►ir una formación adecuada, eseaso apoyo asocia-
tivo, ciertas carencias socioculturales (sanidad, enseñanza, ocio...), mala
imagen de la a^-icultura (especialmente en las ciudades y en los gran-
des medios) e incertidumbrc ante la política am^unitaria y el futuro del
campo. Es obligado cambiar. Algunos síntomas apuntan cierta recupe-
ración: implantación de técnicas de producción agra ►7a modemas, avan-
ce cooperativo, cicrtas iniciativas medioamhientales, turismo interior,
nuevo concepto de lo ruraL.. ^,servirá, en suma, el desarrollo de la
nueva Ley de Modemización para propiciar al acuciante relevo gene-
racional que necesita el campo en España? n A. L.

para el tomate pelado entero
y 15,b para el tomate concen-
trado. En esta Co ►nunidad
Autónoma la producció q de
tomate se aproximar^í a las
60.(xx) t, con lo que el cultivo
vuelve a la normalidad. n

erosión, aunque el problema
de esta Comunidad Autónoma
« no tiene una magnitud tan
considerable como en otras re-
aiones españolas». n

Formación en zonas
rurales

Erosión de las tierras

Alrededor de 50 doctores
en Geografía de distintas re^^io-
nes españolas tomaron parte
en Logroño en unas jornadas

Una orden de la Consejería
de Agricultura apoya las accio-
nes de formación dentro del
programa de desarrollo de las
zonas rurales cn La Rioja, a

Agticuftura eoológica

La agricultura ecológica o
ahioló^ica» movilizó dtn^anic el
pasado año 1.5(>n millones de
pesetas en la Comunidad Va-
lenciana, una cantidad yuc sc
puede considerar simhólica si
se compara con las cifras de
negocio que genera la ag ►icul-
tura tradicional.

EI sistema, basado en la
producción de alimentos sin el
empleo de productos químicos,
ha eYpe ►imentado sin embargu
un notahle crecimiento durantc
los últimos cinco años, tanto
cn España como en Europa.
En la Comunidad Valenciana
conforman este subsector agra-
►io 1 l7 productores y 24 indus-
t ►ias comcrcializadoras. n

Exportación
de naranjas

La Uni^n de Cooperativas
del Campo de Valencia (UTE-
CO) ha denunciado las prácti-
cas supuestamente fi-audulentas
de Grecia, al acaparar la ma-
yor parte de las ayudas yue
otorga la UE para exportar
naranjas a otros países, dejan-
do a la citricultura española
con tm nivel muv infe ►ior a su
capacidad productiva.

España, que produce el
49% de las naranjas de la UE,
sólo ha [cnido esta campaña el
16,6`% dc las primas de resti-
tución, lo que ha supuesto una
fuerte pérdida de la cuota dc
mercado en los países del Estc
de Europa. n
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NOTICIAS
Aprobada la Reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas
La Unión Europea da el protagonismo a las Organizaciones de Productores y limita las subvenciones

primeras hora de la
madrugada del pasa-
do día 24 de julio, los
ministros de Agricul-
tura de la Unión

Europea llegaron a un acuerdo
sobre la reforma de la Organi-
zación Común de Mercado de
frutas y hortalizas tras introdu-
cir algunas modiñcaciones a^a
propuesta que España había
rechazado durante el anterior
Consejo.

El acuerdo alcanzado duran-
te el primer Consejo de Agri-
cultura celebrado bajo la pre-
sidcncia dc Irlanda, y durante
el que también se aprobó el
paquete de precios agrarios pa-
ra la campaña 96/97, ha sido
presentado como satisfactorio
por la ministra de Agricultura.
Según Loyola de Palacio, ha
tenido que claudicar ante una
salida negociada «razonable-
mente satisfactoria, si se tiene
en cuenta todas las circunstan-
cias que han rodeado estas ne-
gociaciones».

Entre otros aspectos señala-
dos por la ministra este acuer-
do se produce tras meses de
negociaciones y en un marco
difícil de mejorar, puesto que
como el resto de las OCM
pendientes, las mediterráneas
(hortofrutícola, vino y aceite) se
han dejado para el final, con
serias limitaciones presupuesta-
rias por parte de la Unión
Europea y con acuerdos ya fir-
mados como la Ronda Uru-
guay, que también han estre-
chado el margen de maniobra.

Principales a.SpeCios de la
nueva OCM. La agricultura
mediterránca dispondrá de
unos fondos de 1.500 millones
de Ecus (al 50% repartidos
entre frescos y transformados)
y de esa cantidad unos 800 mi-
llones corresponden a la nueva
reforma. Los principales pun-
tos de la misma se resumcn a
continuación:

• Especial protagonismo a
las Organizaciones de Produc-

Loyola de Palacio calificó el acuerdo de satisfactorlo.

tores (OP) que deberán jugar
una papel preponderante cn la
regulación del sector, por lo
que se Flexibiliza su reconoci-
miento para tener en cuenta la
situación particular de cada Es-
tado miembro.

• Fondo Operativo apoyado
por la aportación inicial de la
Comunidad, desde 1997, de w^a
ayuda eyuivalente al 4`% del
valor de la producción comer-
cializada y que será del 4 S^% a
partir dc 1999. Financiación
pública (50% del Fondo) con
cargo al presupuesto comunita-
rio y el volumen presupuesta-
rio máximo del conjunto dc los
fondos de lodas las OP a)mu-
nitarias pcxirá llegar, a partir de
1999, hasta el 2,5% dcl valor
de la pr<xiucción a)mercialir.^ada
por las mismas, lo que repre-
senta, en torno a los 500 millo-
nes de Ecus anuales.

• Un porcentaje del fondo
(60% que irá disminuyendo
hasta el 30% en el año 2O02)
podrá destinarse a complemen-
tar retiradas de mercado -rea-
lizables en cualquier momento
de la campaña- de productos
con y sin precio de retirada.
Por otra parte, melón y sandía
se incluyen dentro del Anexo
II.

• El volumen máximo que
podrá retirarse de cada produc-
to será iniciahnente del 35`% de
la producción para cada OP
para los cítricos y del 50`% para

el resto de los productos con
precio de retirada, porcentaje
que se irá reduciendo hasta lle-
gar al 1()% a la scxta campaña.
Para el resto dc prociuctos sin
precio de retirada, el límite del
10% se aplicará desde la entra-
da en vigor de la nueva OCM.
En eualquier caso al porcentaje
máximo de retirada se aplicará
una tolerancia anual dc ±3%
de forma yue en tres c^►mpañas
sucesivas cl total retirado pueda
alcanzar cl 30%.

• Reducción de los actuales
precios dc retirada que a partir
de ahora se llaman [ndemniza-
ciones Comunitarias dc Rcti-
rada ( ICR), para desincentivar
esta medida.

• Otras cucstiones son el
establecimiento de un período
transitorio dc 5 años para
adaptarse a la nueva OCM. la
inclusión entre los productos
con norma de calidad del
aguacatc y la sandía, Ilcxibili-
zándosc cl proccdimicnto para
incluir nucvos productos.

• Ayudas para el cspál-rago
de conserva de 500 Ecus/ha
para un total dc ^).(1(>O ha y dc
150 Ecus/t para cl scctor de la
avellana.

• Sc inh^oducr la posibili-
dad de cstableccr mcdidas es-
pecíficas para mcjorar la com-
petitividad y la promoción con
cargo a fondos comunitarios dc
productos de importancia, quc
sean objclo dc dificultades cn

cl mcrcado cumunitario dchido
a la co ►npctcncia dc países tcr-
ccros (p. cj.: ajos).

• Se arhitrará un nucvo
programa dc arranque dc mc-
loCOl(1nCS, nCClal'InaS, m^ln%^tnati
Y peras, financiado totalmcntc
por la comunidad.

• Sc instrumcnt^) un nucvo
régimen dc rcgulación dc to-
matc cn conscl-va quc pcrmitc
para España un incrcmcnto
inicial dc su cuuta, cstahlccicn-
do paralclamcntc un sistcma
dc actualización anual dc las
cuotas quc ahrc una posihili-
dad dc mcjora a aqu^llos csta-
dos micmbros, quc cumo F^a-
paña, cuentan ron un scrlor
COmpl'UUVO.. ^

► L.as Organizaciones
A^i7fa8 ^Cafl 18 R6^
fOrlna. La mayoría de las
organizaciones agrarias es-
pañolas, exceptuando la
organización empresarial
FEPEX, han criticado con
mayor o menor dureza la
Reforma de esta OCM y
ven en ella un peligroso
precedente de cara a las
reformas pendientes, como
la OCM del Vino y del
Aceite, en el yue los paí-
ses mediterráneos tienen
mucho que perder.

Las principales yuejas de
organizaciones como Asaja,
UPA, COAG Iniciativa
Rural, se centran en la
exclusión de productos tan
importantes como la fresa,
el albaricoque, el ajo, etc. y
las tremendas limitaciones
presupuestarias. Por el con-
trario, la FEPEX, que
agrupa al 70% de los ex-
portadores de frut<^.s, ve po-
sitiva la Reforma yue am-
pliará las posibilidades de
expansión del sector.

Más información: en
nuestras secciones Tribuna
(pág. 6) y OPAS (pág.
^3t• ). n
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NOTICIAS
Irlanda asume la presidencia de la UE
El sectordevacuno seguirá siendo el centro de atención

rlanda ocupa desde el 1 de
julio, y durante un período
de 6 meses, la presidencia
de la Unión Europea,
heredando la carga que

supone la enfermedad de las
vacas locas, que ha dominado
buena parte de la presidencia
italiana.

Irlanda imaginaba que po-
dría cumplir su función en la
presidencia dentro de un con-
texto más tranquilo. Sin em-
bargo, el 20 de marzo estalló
el asunto de las vacas locas,
una catástrofe para un país en
el que el sector del vacuno
representa 2.000 millones de
libras, sobre un PIB agrícola
de 3.400 millones y un total de
30.6(x) millones (en 1994).

Aunque la Cumbre Euro-
pea de Florencia ha evitado
que se agrave la crisis desde el
punto de vista político, la bús-
queda de soluciones para sacar
al sector del vacuno del maras-
mo va a acaparar también
buena parte de las tareas del
Consejo Agrícola de los quin-
ce. Se presenta, pues, una dura
tarea para Ivan Yates, ministro
irlandés de Agricultura.

Dublín, que ocupa por quin-
ta vez la presidencia de la UE,
quiere demostrar que un país

--
-y, . . .,,- _

, ^ ^.llr^^,.^a^er^ -..^c . ^^ ^ ^^ ,
,^ : ^ .. .

Irlanda tendrá una dura tarea en sus seis meses de presidencia.

pequeño puede ser eficaz. El
Gobierno de coalición de cen-
tro-izquierda, insistirá en la
aproximación entre Europa y
el ciudadano (lucha contra el
desempleo y el crimen organi-
zado) e intentará acabar con
los trabajos preparatorios sobre
la revisión del Tratado de
Maastricht, con el fin de que el
acuerdo se firme en los Países
Bajos, próximo país en presidir
la UE.

Frente mediterráneo. La
ministra española de Agricultu-
ra, Loyola de Palacio, continúa
con los contactos para llegar a
configurar un bloque estable

entre los países mediterráneos
de la UE, con el fin de defen-
der sus intereses de forma con-
junta y más fuerte, dado que
«tenemos agriculturas específi-
cas y problemas comunes».

Este proceso comenzó a fra-
guarse con motivo de la pos-
tura conjunta que mantuvieron
inicialmente Francia, Portugal
y España sobre la reforma de
la OCM de frutas y hortalizas.
Ahora se pretende seguir re-
forzando esta alianz_a para
constituir un bloque estable,
que permita defender los inte-
reses agrarios de los países del
Sur de Europa y hacer valer
sus problemas y criterios. n

Producción de cereales en los países del Este
egún las previsiones de
Toepfer International, la
producción de cereales en

los países de Europa central y
oriental (PECO) se eleva este
año en 73 millones de tonela-
das, lo que supone un descenso
del ]0% con respecto al año
pasado. Estimada en torno a
25 millones de toneladas, la
producción de trigo acusará
una caída de más del 16%.

En Polonia, la cosecha de
cereales no será superior a
2 3,5 millones de toneladas
(-2,5 millones) debido a una

disminución de la superficie
(8,3 millones de hectáreas en
lugar de 8,7) y de los rendi-
mientos.

En Rumanía la superficie
de trigo pasará de 2,3 a 1,5
millones de hectáreas, lo que
se traducirá en una cosecha
del orden de 4 millones de
toneladas, lo que supone un
descenso de cerca del 50%. La
producción cerealista se redu-
cirá en un 22% en este país.

En Hungría, el comercio
espera un ligero aumento de la
superficie cerealista y la pro-

ducción se mantendrá estable
en 11,5 millones de toneladas,
de los que 5,2 millones corres-
ponden a maíz y 4,6 a trigo.

La producción búlgara se
situará en 4,8 millones de hec-
táreas (-17%), pasando la
cosecha de trigo de 3,1 a 2 5
millones de toneladas. La pro-
ducción cerealista de la Repú-
blica Checa y de Eslovaquia
aumentarán, por el contrario,
ligeramente para situarse en 7
millones de toneladas (+6%) y
4,1 millones (+5%), respectiva-
mente. n

► Retirada de tierras. ^.a
Comisión de Agricultura dcl
Parlamento Europco ha adop-
tado el proyecto de dictamen
que someterá al plcno de la
Asamblea sobre la rcdurción
de la retirada de tierras para
1997/98. Los curodiputados
aceptan el 5'%, del harhecho
propuesto por Bruselas.

Además, en el citado pro-
yecto de dictamen, dicha comi-
sión parlamentaria sugicrc yuc
se suprima la rctirada cxtraor-
dinatia de tierras, cuestión quc
no aborda la Comisión E^u^o-
pea en su propucsta. Los dipu-
tados consideran neccsaria csta
medida dado cl bajo nivel dc
existencias dc ccreales cn el
mercado mundial. n

►Acuerdo de coopera-
ción con Chile. l.a uni^^n
Europea ha fii7»ado con Chilc
un acuerdo de cooperación que
sienta las bascs de un proceso
que debe conducir, dentro dc
un cierto plazo, a una asocia-
ción de carácter político y eco-
nómico entre las dos partes.

Por otro lado, Chilc ha fir-
mado también un acucrdo de
libre comercio con los países
que forman cl Mcrcosur, yuc
prevé principalmentc la supre-
sión de las barreras aduancras
en diez años. Los agricultores
chilenos considcran pcrjudicial
este acuerdu, principalmcnte
para los cultivos tradicionalcs y
la vitivinicult^u^a. n

► Abierta una destilación
preventiva de vino. 1^1
Comité de gcstión dc Vinos dc
la UE ha dccidido rcahrir la
destilación preventiva corres-
pondiente a la campaña
1995/96. EI cupo para España
se h^^^ fijado cn 750.(NH) HI dc
vino.

A nivel comunitario, la des-
tilación se ha abicrto para
2.7(1O.(x1U HI. El comit^ decidicí
reabrir la dcstilación prcvcntiva
de la presente campaña dehido
a que, en su momcnto, no sc
cuhrió el cupo decidido por
Bruselas, especialmcntc en cl
caso de Italia. Adcmás, sc ha
sumado una cantidad adicional
a lo que sobreí en aqu^l mo-
mcnto. n
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NOTICIAS
Compensaciones a
Austria, Holanda y
Bélgica

a Comisión Europea ha
autorizado la concesión de
compensaciones agromo-

netarias para los agricultores
de Austria y Holanda, por un
total de 38 y 39 millones de
Ecus, respectivamente, para los
años 1996, 1997 y 1998.

Con estas ayudas se com-
pensan las pérdidas registradas
por los agricultores como con-
secuencia de la reducción de
los tipos verdes el 1 de julio
de 1995. En Holanda estas
ayudas se destinarán a los sec-
tores de cereales, remolacha,
patata y vacuno micntras que
en Austria irán dirigidas a los
tres últimos sectores citados.

Hay que recordar, por otro
lado, que la Comisión Europea
dio también luz verde a com-
pensaciones agromonetarias
para los agricultores belgas, por
un total de 25,6 millones de
Ecus para 1 rX17 y 1998, así co-
mo a un suplemento de ayuda
en el sector de la carne de
vacuno en el marco de 199fi. n

^ Intervención en carne
de V8CUn0. En la primcra
licitación del mes de julio para
la venta de carne de vacuno
a la intervención comunitaria,
los operadores españoles ofer-
taron un total de 13.359 t, de
las que se aceptaron un total
de 2.846 t. El precio más gene-
ralizado fue de 250 Ecus/100
kg, aunque también se adjudi-
caron lotes por encima de este
precio y por debajo, en con-
creto a 242 Ecus.

A nivel comunitario se acep-
laron 22.654 t, de las que
21.075 correspondieron a ani-
males jóvenes y 1.575 a bueyes.
En total, los operadores comu-
nitarios habían presentado ofer-
tas por casi loU.000 t. El repar-
to fue el siguiente: Alemania,
7.419 t; Austria, 388 t; Dina-
marca, 129 t; España, 2.846 t;
Francia, _5.749 t; Italia, 3.270 t;
Portugal, 458 t y Reino Uni-
do, 1.3fi6 t. n

Penalizadas las ayudas al aceite de oliva
Los productores percibirán tan sólo un 6% del importe total fijado

n la última reunión del
Comité Consultivo del
Aceite de Oliva de la
LJE, la Comisión Euro-
pea anunció que la

producción definitiva de la
campaña 94/95 se fijará en
1.463.000 t, lo que supone una
superación del 10,8% de la
CMG y, en consecuencia, la
aplicación de penalizaciones en
el importe de la ayuda.

Los productores percibirán,
por tanto, en concepto de sal-
do de la ayuda a la produc-
ción correspondiente a la cita-
da campaña tan sólo un 6%
del importe total fijado (cuan-
do se concedió el anticipo se
retuvo un 17%).

Además de la citada reu-
nión del Comité Consultivo,
también se celebró en Bruse-
las la del COPA-COGECA.
En ambas se puso de mani-
fiesto el rechazo casi generali-
zado al sistema de ayuda por
árbol para la reforma del sec-
tor que plantean los servicios

Este sector está preocupado por el descenso del consumo de aceite.

de la Comisión Europea. Tan
sólo la industria y el comercio
italianos se mostraron a favor
de este sistema.

En relación con la ayuda al
consumo hay opiniones opues-
tas entre España y Portugal,
por un lado, e ltalia y Grecia,
por otro. Ambos bloques están
también enfrcntados e q la
cuestión del reparto de la
CMG por Estados miembros:
españoles y portugueses se

oponen a ese reparto micntras
que italianus y gricgos yuicnn
que se realice.

Todo cl scctor cxpres^í su
prcocupación por cl descensu
del consumo y la ncccsidad dc
que se prohiban las mcidas.

En cuanlo al c^ilcndario
de la rcforma, la Comisión
señaló yuc va para largo, y^i
que la presidencia irl^indesa no
la ha incluido entre sus priori-
dades. n

Ayudas a la modernización de estructuras
urante los primeros seis
meses de 1996, las ayudas
concedidas en concepto de

modernización de las estructu-
ras agrarias se elevaron a
16.622 millones de pesetas
mientras que los prestamos
bonificados ascendieron a
20.954 millones. En total se han
beneficiado de estos apoyos

7.308 agricultores y la invcrsión
privada para las diferentes
actuaciones se ha situado en
32.371 millones de pesetas.

El reparto por capítulos de
los más de 16.000 millones
concedidos en ayudas es el si-
guiente: 5.319 millones de sub-
venciones directas ( 4.430 para
instalaciones de jóvenes agri-

cultores y 989 para plancs de
mejora); 6.4^11 milloncs en ho-
nificación de inlcrescs ( I .8(^9
para instalación dc j^ívcnes y
4.572 para plancs dc mcjora ) Y
4.862 milloncs destinados a la
minoración de anualidades de
amorti7^^ción de prestamus.

Dc los 2U.954 millunc^ dc
pesetas que figuran cn la par-
tida de importe dc pr^stamus,
14.327 millones de pesetas sc
destinaron a plancs de mcjur^
y el resto a instalación dc ^^gri-
cultores jóvcncs.

Según el Ministerio de Agri-
cultura, sohre las prcvisioncs
realizadas para 199f^, cstus da-
tos suponen cl 42`%^ en el nú-
mero de henefici^u-ios, cl 40'%,
en el impot^te dc las ,iyudas to-
tales concedidas, lo ^lue suponc
una ejecucicín alta dc lus pro-
gramas. n
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NOTICIAS
1 11 DIRECTOR DE FIMA (Feria lnternacional de Maquinaria Agrícola)

«FIMA'97 se celebrará de1 9 al 13 de abril
con importantes novedades»
• A. L. Periodista.

uan José Vallado, direc-
tor dc la FIMA (Feria
Internacional de Maqui-
naria Agrícola), nos
adelanta en esta entre-

entre las firmas expositoras los
concursos de «Novedades Téc-
nicas» y de «Ergonomía y Pro-
tección del Medio Ambiente».

Hay un acto muy importan-
te por su significado, ya que
en él se reconoce y premia el
esfuerzo perseverante de los
hombres del campo para desa-
rrollar la agricultura y el medio
rural. Estamos hablando del
« Día del Agricultor» , que se
organiza en colaboración con
el Ministerio de Agricultura,
Pcsca y Alimentación y con las
Comunidades Autónomas.

También tiene lugar durante
la celebración del certamen la
Conferencia lnternacional de
Mecanización Agraria, que sir-
ve de forum para discutir y es-
tudiar temas de candente ac-
tualidad dcl campo en general.

VR.-La celebración del
Campeonato Nacional de Ara-
da es una novedad importante.

J. J. V.-Efectivamente, por
primera vez coincidirán la cele-
bración de FIMA v el Cam-
peonato Nacional de Arada,
que tendrá lugar los días 9 y
10 de abril de 1997, en la hnca
colindante con el recinto ferial.

Por supuesto que será un
gran acontccimicnto y en él
competirán representantes de
toda España.

VR.-,,Es posible que se
cambien las fechas de FIMA
para no coincidir con la SIMA
de París?

Juan losé Vallado, director de FIMA.

el momcnto no hay nada con-
creto. Es cierto que la dccisión
sobre el certamcn o ccrláme-
nes quc cambicn dc aiio, sc
tomará a lo largo dc 1996.

VR.-Usted ha trabajado
muchos años en la Feria de
Zaragoza, ^ cómo ve la evolu-
ción de FIMA a lo IarKo dc
estos añoti'

J. J. V.-Efcctivamcntc, co-
mencé a trabajar cn la Fcria
de Zaragoza con ►nutivo dcl
primer certamcn agrícula quc
se celebró cn 1964. Fue una
exposición dc KO/9O cxpusilu-
res, yue ocupahan una supcr-
ficie dc unos 1S.(MX) nr'.

Hoy día participan unas
1.200 firmas y la rxposici<ín
ocupa aproximadamcntc ^ll.(NN)
m^. Eslas cifras dc por si indi-
can la evolución quc ha tcnidu
FIMA.

VR-Finalmentc, Sr. Valla-
do, conocemos su afec^to y de-
dicación a la ticrra aral;onesa,
^,le gusta y disfruta dc su tic-
rra:', ,,tiene futuro el campo
aragonés:'

J. J. ^!-Para mí, Aragón sig-
nihca mucho. Nací cn Iiclchitc,
de familia dc agricultores v,
aunquc menos d^ lo quc drsc-
aría, ejer^o dc agricultur. Quic-
ro al campo v m^ duclr su
problcmática. Mc g^^^ta ir tcxlos
los fincs dc scmana al puehlo,
hablar con mis paisanos y co-
noccr l^xlo lo quc les prccxupa,
saber de ese fuluro quc, a ve-
ces, nos vicnc con algunos nu-
ban-ones hastantc oscuros.

Espero y confío quc Aragón
no quicra vivir dc espaldas a la
agricultura y ganadciía, quc
han sido sicmpre sus principa-
les rccursos. Hay yuc huscar
perspectivas halagiicñas para cl
mundo rural. Hoy día se hahla
mucho dc las cxplotacioncs
ganadcras y agrícolas ,iltcrnati-
vas. "I^il vcz, csc pucda scr uno
de los caminus a scguir. n

vista los aspectos más intere-
santes del próximo ccrtamen
raragozano.

Vida Rura[.-Según parece
FIMA '97 ya ha iniciado sus
preparativos, ,,qué perspectivas
tienen para esta feria?

Juan José Vallado.-FIMA
'97, Feria lnternacional de Ma-
quinaria Agrícola, se va a cele-
brar del 9 al 13 de abril de
1997.

Las pcrspcctivas son muy
esperanzadoras. Está habiendo
una gran demanda de espacio:
bien porquc muchas firmas de
la última cdición solicitan in-
cremento de superficie para
cxponer sus productos, bien
por la cantidad dc nuevas fir-
mas que desean participar en
el certamen.

Las expectativas son que la
supcrficic total quede cubierta
(fiO.U(x) m'-) antes de finales de
octubre. Esto nos hace pensar
yuc la exposición al aire libre
sc incrementará notablemente,
en rclación con la ocupada en
la última edición.

VR.-^,Cuáles son las activi-
dades esenciales de la feria?

J. .I. V.-La actividad esencial
de FIMA es ser punto de
cncuentro entre la oferta y la
demanda del sector agrícola.
En cl ccrtamcn se darán cita
las firmas más prestigiosas,
tanto nacionales a^mo extranje-
ras, presentando su amplio aba-
nico de productos. El visitante
podrá encontrar todo aquello
que sus nccesidades demanden
y contrastar precio y calidad.

Otra actividad, también im-
portante, es premiar los más
interesante^5 avances tecnológi-
cos. Para este fin, se organizan

J. J. V.-Es cierto yue en
1997 coinciden las ferias más
importantes de maquinaria
agrícola en Europa, como la
SIMA-París (febrero), la
FIMA-Zaragoza (abril), la
EIMA-Bolonia (nuvicmbre) y
Agritcchnica-Hannover (no-
viembre), además de otras fe-
rias en otros paíscs.

Esto suponc un gran pro-
blema para las firmas cxposi-
toras que participan en todas
ellas.

En estos mornentos sc está
estudiando la posibilidad dc
coordinar la celebración de
estos cuatro ccrtámcncs: dos
en años pares y dos cn impa-
res. Podría darse el caso dc
yue alguno de estos ccrtáme-
nes cambiase de año, pcro por

^^ tiC A11S01'@Ik^, pl'^@ d@I COIII^@ Of^
nizador de FlMA '97. El 27 de junio pasado, el Comité
organizador de FIMA, integrado por representantes de las
organizaciones sectoriales Ansemat y Agracex, Feria de Zara-
goza, Administración aragonesa y prensa especializada, pro-
puso la realización de FIMA '97 en el Recinto Ferial de
Zaragoza, del 9 al 13 de abril de 1997. Rafael de Ansorena,
director general de New Holland, fue elegido presidente del
Comité Organizador. n
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NOTICIAS
Congreso Nacional sobre Agricultura
de Conservación
Se celebrará en Córdoba, del 2 al 4 del próximo mes de octubre

a Asociación Espa-
ñola de Laboreo
de Conservación/
Suelos Vivos
(AELC/SV) ha

organizado en el Palacio
de Congresos y Exposicio-
nes de Córdoba, el Con-
greso Nacional sobre
Agricultura de Conserva-
ción: Rentabilidad y Me-
dio Ambiente. El Con-
greso se celebrará durante
los días 2, 3 y 4 de octu-
bre y se desarrollará bajo
el lema «Laboreo de Con-
servación, una agricultura
mejor para el medio am-
biente».

Este Congreso tiene
dos grandes objetivos: por
un lado actualizar y trans-
ferir los conocimientos
científico-técnicos de las
diferentes áreas de las
ciencias agrarias en las que
se apoya o proyecta el
laboreo de conservación y,
por otro, dar a conocer la
muy apreciable experien-
cia que en dichas técnicas
se ha acumulado en Espa-
ña en los últimos 15 años.

En dicho Congreso Na-

Congreso Naciunal

AGRICULTURA DE CONSF,RVACIÓN:

Rentabilidad y Medio Ambiente

I aboreo ^de Cmuerva^^ ^a ya e! Medza ^3 f^^
^ a^^rác7^ltura ^ncl^ ....

Z, i r í dc Oauhre dc 199(, ^+

larí^uk C,^^ngresos y t►posiacmes
' ^ri.a ^

EI Congreso abordará las experiencias acumuladas
en los últimos 15 años.

cional participarán reconocidos
expertos nacionales e interna-
cionales en dichas técnicas y
empresarios-agricultores con
experiencia en las mismas.

Se estructurará en las si-
guientes sesiones:

I. Evolución de los siste-
mas de laboreo y el problema
de la erosión en los suelos
agrarios.

II. Efecto del laboreo en la
calidad del suelo (estructura,
compactación y erosión/erosio-
nabilidad de los suelos, mate-
ria orgánica, contenido de hu-
medad y fertilidad de los
suelos).

III. Implementación del la-
boreo de conservación (fertili-

zación, control de malas hier-
bas, de enfermedades y de in-
sectos-plaga, maquinaria agrí-
cola en el laboreo de
conservación, experiencias de
empresarios agrícolas, etc.).

IV. Laboreo de conserva-
ción y medio ambiente (Efecto
de los sistemas de laboreo en
la erosión escorrentia, en la
asimilación de los nutrientes y
el carbono atmosférico, en el
balance energético y en la fau-
na silvestre.

V. Economía de laboreo de
conservación (Influencia sobre
los costes a corto y largo pla-
zo, y la estructura productiva
de las explotaciones agrícolas)

VI. El laboreo de conser-

vación en España (el no
laboreo en cultivos anua-
les: su efecto sobre la pro-
ducción. El no laboreo en
el olivar y los cítricos:
efecto sobre su creci-
miento y producción).

VII. EI laboreo de
conservación en otros paí-
ses.

Los investigadores, téc-
nicos expertos y cmpresa-
rios agrícolas que deseen
presentar trabajos, bien
oralmente o para su
publicación por escrito en
las actas del congreso
relativos a algunos dc los
temas antes referidos del
laboreo de conservación
podrán hacerlo ponién-
dose en contacto por fax
con la Secretaría de la
AELC/SV, fax: (957) 42
21 68.

Se ecitará un libro. Por
otro lado, la Asociación
Española de Laboreo de
Conservación ha sentido la
necesidad de redactar y
editar un libro que recoja
de forma actualizada infor-
mación sobre los conoci-

mientos científico técnicos
escnciales de las diferentes
áreas de las cicncias agrarias en
las que se apoya o proyecta el
laboreo de conservación, así
como la muy apreciable expe-
riencia acumulada en España,
en estos temas, en los últimos
15 años.

Se pretende yue dicho libro
sobre laboreo de conservación
sea instructivo tanto para agró-
nomos, forestales, biólogos,
medioambientalistas, como pa-
ra empresarios-agricultores. El
libro puede estar listo a finales
de 1996.

Para más información Ila-
mar a la AELC/SV, teléfono:
(957) 42 21 68. n

• H1sp'dCk '97. Entre cl 3 y
el 7 de febrcro de 1997 se va
a celebrar en Barcelona el Sa-
lón Internacional dcl Emhalajc,
Hispack '^r7, yuc cuenta ya con
una participación prevista dr
S(X) cxpositores y la prescncia
de aproximadamente 30.(l(>O vi-
sitantes profcsionalcs.

La dirección de estc Salón
está esludiando la posihilidad
de abrir un nucvo palaciu cn
cl recinto ferial de Montjuic I,
en Fira dc Barcclona, para
acogcr las nucvas dcmandas de
metraje yue siguen rccihiendo.
Más informacibn, teléfono: (93)
417 4H 91. n

• ^s1 ^111HIIt8C^Ó11 IlNlll^í^
e11 P'dl'íS. Dcl 20 al 24 dc oc-
tubre se va a celchrar rn el
Paryue dc Exposiciuncs dc Pa-
ris-Nord Villcpintc una nueva
cdición del Salón Intcrnacional
dc la Alimcntación, SIAL '9(^,
uno de los más importantes
del mundo.

Este Salón rccogc las últi-

m^^ls novedades y lcndcncias en

cl scctor alimcntariu y dc las

bchidas: productos l^íctcos, cun-

gclados, conscrvas, frutas y

verduras, charcute^ía, salazones,
productos «'1'raitcur» , dulccs,

CCrVC"LtiS, zUmOti, bebldílti l'nCI'-

géticas, vinos, ctc., etc. Má^ in-
fonnación Ilamando a Promo-
salons, tclél^.: (91) S64 31 S4. n

• Marketing de prodlK.^os
^c71'f^OS. EI Instituto Agrond-
mico Meditcrránco dc 7,ara-
goza ha organizado un curso,
cntrc el 9 y cl 2O dc dicicm-
bre próximo, sobrc « Markcting
internacional dc productos
agrarios mcditcn^^íncos». Estc
CUi"ti0 pl^etendC Íamlll<IrV',ar 8
los profesionalcs asistcntcs con
las tendencias dc lus (lujos co-
mcrcialcs dc los pruductos
agroalimenta •-ios, la aplicacicín
de las técnicas dc markcting c
invcsligación dc mcrcados en
cl contexto intcrnacional, inci-
diendo en las estratégias co-
mcrciales más acordcs con la
tendcncia actual yuc rigc cn el
mundo de las opcracioncs in-
lemacionalcs.

Para asistir al curso contac-
tar con cl IAM"L, tclrfono:
(976) 57 6(1 13. n
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62.a Feria
de Muestras
de ValladoGd

el 13 al 22 de septiembre
de 1996 se celebrará la
62.° edición de la Feria

Intcrnacional de Muestras de
Valladolid, bajo la organización
de la Institución Fe^ial de Cas-
tilla y León. Uno de los princi-
pales atractivos de esta feria es
la zona dedicada a la agricul-
tw^a y, en cspecial, a la maqui-
naria agrícola y todo tipo de
sistemas y utensilios para reali-
zar las labores del campo.
También hay una sección espe-
cial dedicada a la ganadería.

Tras una costosa remodela-
ción de los recintos feriales de
Valladolid, para mejorar el ser-
vicio a los expositores, la Fe-
ria de Muestras se presenta co-
mo el mejor instrumento de
promoción general de maqui-
narias y productos, buscando
una eficaz proyección de los
mismos hacia e] mercado de
Castilla y León, nacional e in-
ternacional, aprovechando la
imagen amplia, positiva y con-
solidada de este Certamen.

En csta edición se espera
superar los resultados de la edi-
ción precedente, que contó con
1.124 expositores, 1.714 empre-
sas rcpresentadas y 521.375 visi-
tantcs.

Para más información, con-
tactar con la Institución Ferial,
en los teléfonos: (983) 42 93 00
y 42 93 Ol. Fax: (983) 35 59
35. n

NOTICIAS
Feria Agraria de San Miguel y Eurofruit
Se celebrará de127 de septiembre al 1 de octubre en Lérida

on unas excelentes ex-
pectativas se está pre-
parando la 42 edición
de la Feria Agraria de
San Miguel (Salón

Internacional de la Maquinaria
Agrícola y Feria Catalana de
la Agricultura y la Ganadería)
que se desarrollará paralela-
mente a Eurofruit (Salón In-
ternacional de la Fruta) y al
Salón Agrícola de los Pirineos.
La Feria de Lérida, entidad
organizadora de estos certáme-
nes, considera que a los bue-
nos resultados y a la evolución
positiva registrados en la ante-
rior edición, hay que añadir el
buen año climatológico y el
subsiguiente incremento cuali-
tativo y cuantitativo de la acti-
vidad agrícola, factores que
pueden repercutir en el
aumento de las transacciones
comerciales en la feria.

Importantes noveclades. La
feria agraria de San Miguel
tendrá este año novedades des-
tacables como la potenciación

del sector de la
ganadería
mediante la cre-
ación de un
nuevo pabellón;
el incremento de
la presencia
extranjera (sobre
todo francesa) o
la celebración
del 25 aniversa-
rio del Premio
del Libro Agra-
rio, importante
galardón dotado
con 500.000 ptas.

A todas estas
novedades hay que añadir el
programa de jornadas técnicas,
de divulgación y de intercam-
bios profesionales, el cual
incluirá actividades centradas en
la producción agroalimentaria y
grandes superficies comerciales,
la inspección y la calidad de la
carne, la frigoconservación de
la fruta, el presente y el futuro
de las Asociaciones de Defensa
Vegetal (ADV), las técnicas de
manejo y planes de vacunación

► Feria Nacional de Agricuftura de Sa^rtaren (Pa^h^gal).
Del 1 al 10 de julio se celebró en Santarem (Portugal) la 33 ^ Feria
Nacional de Agricultura y la 43 ^ Feria de Ribatajo. El presidente
de la República portuguesa y el ministro de Agricultura fueron
visitantes ilustres de este certamen de enorme tradición en Portu-
gaL La muestra agrícola y ganadera fue excelente. España tuvo
su stand con presencia del MAPA y la representación ganadera de
Feagas. Es un certamen singular, de 13 a 21 h está dedicado al
profesional y a partir de esa hora comienza la fiesta, con música,
caballos y toros, hasta el amanecer. Y así 10 días. Digno de cono-
cc:r y disfrutar. n A. L.

del sector por-
cino, la protec-
ción de la planta,
el futuro de las
ayudas al agricul-
tor y la forma-
ción contínua en
el sector agrario,
entre otros.

Por otro lado,
las entidades más
representativas
del sector agrario,
colaboran en la
organización de
las diversas activi-
dades que se

desarrollan en la Feria Agraria
de San Miguel. En esta edición,
hay que destacar especialmente
el encuentro de ámbito estatal
de técnicos organizada por el
Colegio de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Lleida, que tendrá
como eje del debate el futuro
de los colegios profesionales.

La feria agraria de San Mi-
guel reúne un amplio abanico
de sectores de actividad como,
por ejemplo, los abonos, fertili-
zantes y fitosanitarios; los aná-
lisis, nuevas tecnologías y ener-
gía; los equipamientos para el
riego; la informática aplicada a
la agricultura; las semillas; la
maquinaria agrícola y herra-
mientas, etc.

Eul'Ofruit. Por otro lado,
Eurofruit, salón que constituye
una importante platafotma de
contacto profesional entre los
sectores de la producción y
comercialización frutera y un
punto de presentación de las
novedades del sector frutícola,
centra sus contenidos en la cla-
sificación, envasado, etiquctaje
y embalaje; el frio industrial; la
fruta fresca; la industria de
transformación; la maquinaria
para tratamiento y recolección
del árbol frutero; los productos
derivados de la fruta y las
plantas hortofrutícolas, etc.

Para más información: Fira
de Lleida. Teléfs.: (973) 20 20
00 ó 20 14 15. n
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NOTICIAS
Séptimo Congreso europeo de Ingeniería Rural
AgEnd'96 se celebrará en Madrid de123 al 26 de septiembre de 1996 en Ingenieros Agrónomos

el 23 al 26 de sep-
tiembre de 1996, bajo
la Presidencia de Ho-
nor de S.S.M.M. el
Rey, tendrá lugar en

Madrid, y concretamente en
los locales de la Escuela T. S.
de Ingenieros Agrónomos per-
teneciente a la Universidad
Politécnica, la séptima edición
del Congreso de la Sociedad
Europea de Ingeniería Rural:
AgEng '96. Las anteriores edi-
ciones de los Congresos
«AgEng» tuvieron lugar en:
Silsoe (R.U.) en 1984, Wage-
ningen (Hol.) en 1986, París
(Fr.) en 1988, Berlín (Al.) en
1990, Uppsala (S.) en 1992 y
Milán (It.) en 1994.

Hay que resaltar el impor-
tante interés de este aconteci-
miento, tanto para España co-
mo para el resto de Europa y
la significación que representa
para la Universidad Politécnica
de Madrid el poder realizar
este Congreso, que es el de
mayor prestigio en su especiali-
dad a nivel mundial. La partici-
pación de técnicos, científicos y
expertos en Ingeniería Rural
españoles, europeos y de todo
el mundo se estima quc estará
por encima de las 7(X) personas
y el número de trabajos que se
presentarán ^lespués de haber
realizado una selección minu-

AGENG
MADRID ^^

Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA).

S1ete secclones. Los traba-
jos están divididos en 7 Seccio-
nes, cada unas de las cuales
está a su vez subdividida en
varias subsecciones:
• A. Mecanización Agraria

A1. Modelización y Sistemas
de soporte a la Mecanización.

A2. Aplicaciones de las má-
quinas agrícolas.

A3. Desarrollo e innovacio-
nes de maquinaria.

A4. Sensores y máquinas in-
teligentes.

A5. Desarrollos en control
de plagas.
• B. Construcciones Agrarias

B 1. Estructuras y materiales
en las construcciones agrarias.

B2. Discño y planificación
de edificios.

B3. Tecnología de inverna-
deros. Aspectos estructurales.

B4. Tecnología de inverna-
deros. Aspectos medioambien-
tales.

B5. Ventilación de edificios
agrarios.

B6. Construcciones ganadc-
ras.
• C. Ingeniería del agua y del

suelo
Cl. Manejo del suelo.
C2. Manejo del agua. Necc-

sidades de agua de los cultivos.

C3. Tccnología del ricgo y
del dl'l'najC.

• D. Energía y eleí^triticacibn
rur^dl
Dl. Energía y clcctrificación

rural.
• E. Medio ambiente

El. Control mcdioamhicntal
de estructw'as ganadcras.

E2. Control dc la contami-
nación del suclo y dcl agua.
• F. lndustrias Agrarias y

Agroalimentarias
Fl. Scnsores dc la calidad

en frutas y hortalizas.
F2. Análisis dc imagcn para

calidad en productos hortufru-
tícolas y ornamcntalcs.

F3. Manipulación cn la post-
recolccción y consctvaciún.

F4. Proccsos industrialcs y
aplicacioncs dc scnsores.

F5. Desccación y consct^va-
C1011.
• G. Organización y F,rgono-

mía
G 1. Modclización y urgani-

zacicín.
G2. PlaniFicacicín Rural, GIS

y Control remoto.
G^. Desarrollo Rural.
G4. Organización dcl "fra-

bajo.
G5. Visión v Análisis de

Imagcn. Organización
Más informacicín: F_.. Ingr-

nieros Agrónomos. Madrid.
Tcléf.-Fax: 34 1 33(^ 5ti 45, n

INTERNATIONAL

CONFERENCE

ON AGRICULTURAL

ENGINEERING

Univeraidad Policecnica dr. Madrid

E. T. 5. de Ingenieros Agrdnomor

MADMfD, 2J^26 SEP1'EMBEA, 1996

Cartel anunciador del Congreso.

ciosa por parte de un Comité
Científico Internacional integra-
do por 40 científicos de reco-
nocido prestigio, de unos 700
resúmenes inicialmente presen-
tados-, estará alrededor de 500:
200 como presentación oral y
300 como póster. Es decir que
el número de trabajos rechaza-
dos ha sido del orden de 2(x).

En la organización de este
Congreso participan como Insti-
tuciones, además de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid
(UPM) y la Sociedad Europea
de Ingeniería Agrícola (EurAg-
Eng), la Comisión Española de
Ingeniería Rural (CEIR) y el

MG-MUNDO GANADERO
La Revista del Sector Ganadero
La revista que necesita el mundo ganadero
español: veterinarios, ingenieros, técnicos,
empresarios y ganaderos en general
(11 n.°S/año).

iSUSCRIBASE! edagrícole ^
españa, s.a. ^^

Si desea suscribirse envíenos el Boletín de Suscripción. No necesita sello.
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Sociedad Agraria Can Valls
Quince años de experiencia en siembra directa en La Noguera leridana
La superficie de laboreo
reducido y siembra directa
en España, después de 15
años de investigación y
desarrollo, se sitúa en
torno a las 350.000 ha,
principalmente
en cultivos herbáceos.
Lérida, Navarra
y Burgos son las zonas
con mayor extensión y
experiencia. Recogemos la
realidad de una SAT
leridana, según nos relata
su presidente, Ramón
Torra.

• A. DE LAMO. Periodista

finales dc agosto visi-
tamos Can Valls, una
Socicdad Agraria de
^I'ransformación (SAT)
leridana, que se siente

pioncra de la siembra directa:
«llevamos más de 15 años con
esta técnica de siembra, segu-
ramente nació por ayuí la
sicmbra directa», señala su pre-
sicíente RamGn Torra, yuien
junto a su hijo, Pedro Torra,
de 30 años, Ileva directamente
la finca.

La torre Can Valls está
uhicada en el término munici-
pal dc Vilanova de 1'Aguda,
pel^eneClente a la COmarca lerl-
dana La Nogucra, camino ya
del Alto de Urgel. Es una
zona cerealista y ganadera, es-
peciahnente dc porcino y lanar,
donde se asientan muchos de
los socios coperativistas de la
importante Cooperativa Agro-
pecuaria de Guisona.

La SAT Can Valls com-
prendc 2(X) ha de secano, dedi-
cadas a cercales, y 75 ha de
regadío con alfalfa, girasol y
maíz, en rolación de cultivos.

Ramón Torra, presidente de la SAT Can Valls, junto a su hljo Pedro Torra.

Can Valls
es una preciosa torre

ubicada en el municipio de Vilanova
de 1'Aguda.

Para la ganadería de carne
(1(x) vacas nodrizas de Parda
Alpina y Astuiiana de los Va-
Iles principalmente) disponen
de 325 ha valladas de monte y
campo. También tienen explo-
tacibn aparte de terneros de
engorde, entre 300 y 4OO uni-
dades. «Haccmos los piensos y
trabajamos en plan industrial.
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En Can Valls complementan la agricultura con la ganadería. Disponen de 200 ha de cereales de secano, 75 de regadío y 325
valladas de monte y campo. Emplean técnicas de siembra directa.

trabajo con menos coste, pero
ojo, que como le digo hay que
introducir bien la semilla y
hacerlo a tiempo para que
rinda».

El presidente de la SAT
Can Valls no duda en señalar
ciertas ventajas del sistema de
siembra cíirecta, «haciendo bien
las cosas las ventajas son cvi-
dentes: cl aho ►TO dc trabajo y
los mayores rendimientos
suponen en torno al 18% más
de resultado final. Adem^ís, el
ganado aprovecha el rastrojo
mejor y hasta el día ante ►ior a
la siembra. Otra ventaja es
que con climatología advcrsa
se puede sembrar antes».

En resumen, señala Ramón
Torra, «es una técnica intcrc-
sante pero hay que entender.
La tierra afloja sola; cuanto
más se trabaja más se compac-
ta. Ya le digo, mantener un
huen humus sin ahogar con
paja y rastrojo, que peneh^e
bien la semilla en el humus es
esencial. Por cllo hay quc ver
qué suelos se tienen y elegir
bien la sembradora directa.
Aquellos que no sepan clegir
bien la sembradora y trahajar
según el tipo de suelo pucden
pasarlo mal».

Rendimientos

La ganadería debe rentabilizar
nucstros cultivos y cosechas»,
scñala Ramón Torra.

Infraestructura

Disponen de un tractor
Fendt dc 130 C'V, «scguramcn-
te el primer Fcndt arande que
Ilcgó a España.Tiene ya 20
años» . Támbién ticnen un John
Deere de 100 CV y un Volvo
dc 8U C'V, « éstc también es
antiguo, pero extraordinario».
La SAT cuenta también con
maquinaria dc tratamicntos,
abonadoras, una Welger para
forrajc, una coscchadora New
Holland y una Sulky para la
siembra directa. «Incluso alqui-

lamos servicios, sobretodo para
recogida de forrajes».

Siembra directa

Utilizan riego por aspersión
con pivot y la siembra directa
la usan para todos los cultivos
excepto en alfalfa, que se
sicmbra cada 4 ó 5 años. «Se
necesita una maquinaria per-
fecta que introduzca siempre la
semilla a un mínimo de 2 cm
y bien compactada. Aquí está
la clave» , explica Ramón To-
rra. «En zonas pedregosas hay
que trabajar bien con reja y
no con diseo, y en secano al
revés. Es importantísimo que
el humus no se seque, que

La siembra directa reduce costes y
favorece un mayor aprovechamiento del
rastrojo por el ganado. Es esencial la
conservación del humus.

penetre bien la semilla». «Tam-
bién es importante aplicar y
saber aplicar a tiempo el her-
bicida. Se usan glisofatos, aquí
en concreto el Sting de Mon-
santo nos soluciona el proble-
ma, pero hay que sulfatar
cuando la mala hierba ticne un
crecimiento adecuado y mirar
la incidencia climatológica, para
que no llueva en 24 horas».

Ventajas de la siembra
directa

«^Qué por qué nos dedica-
mos al uso de siembra direc-
ta'?, pues muy sencillo, respon-
de Ramón Torra, por falta de
personal y buscando hacc:r más

«En cuanto a los rendimien-
tos, aquí los rendimientos cstán
en torno a los 3.ti0O kg/ha en
cereales como media. Este año,
que ha sido de buena climato-
logía, alcanzan 5.(><X) kg/ha. En
regadío son bastante más».

El señor Torra aclara yue
«nosotros decimos tamhién
que no vendemos cereal, vcn-
demos ca ►-nc. Apoyamos la ga-
nadería con los cultivos. "I'cnc-
mos proyectos, nos vamos a
dedicar al porcino y a ccrrar cl
ciclo productivo cn 5 años.
Esto es imprescindible porque
las ayudas se te ►minan, aunque
las que hay parccen hechas
para los listos, se dan a la hcc-
tárea y no al agricultor y por
rendimicnto...».

A la despedida tomamos
unas cewezas y hacemos unas
fotografías a Ramón Torra y
su hijo Pedro, satisfechos de
trabajar en Can Valls. n
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Canal del Cinca, ubicado en el Valle Bajo del Ebro.

^os regadíos en Aragón
Situación actual y apuntes para su historia
La I ucha por el agua en Aragón ha sido constante durante los siglos
X I X y XX. En el Val le del Ebro se destinan al riego 700.000 ha.
El nuevo Plan pretende transformar otras 157.000 ha.

^ H. SORIA. Periodista. FOTOGRAFIA: Archivo del Ministerio de Fomento.

a lucha por el agua ha sido una
cunstante a lo lar^o dc la historia
de Aragón. El hecho de que la
mayor parte dc los planes hidro-
lóg^icos diseñados para esta cuen-
ca dcl Ebro, no hayan pasado de
la fase de proyecto, ha creado en

cl agricultor aragonés un rescntimiento
viejo, alimentado por los sucesivos incum-
plimicntos de gobiernos v autoridades.

Dcsde esta postura de partida, no es de
extrañar yue cada vcz yuc cl tema del
agua se pone en cuestión o salc a debate,
los aragoneses se pongan en guardia para
dcfender sus inlcreses.

El reciente anuncio del «Plan Nacional
de Regadíos», diseñado por cl Ministerio
dc Agricultura, es un huen ejcmplo de la
sensihilidad de los aragoncses ante los
problcmas del agua; nada más conocerse
estc proyecto el Gobierno rcgional, las

diputaciones, los avuntamientos v los pro-
pios agricultores se aprestaron a crear un
frente comí► n, para luchar conlra lo que
ellos intcrpretaban como planes de reduc-
ción dc regadíos para Aragón.

EI consejero de Agricultura dc esta C'o-
munidad no ducíó en calificar dc «aut^n-
tico mazazo» para el sector agrario el Plan
de Regadíos presentado por cl MAPA,
argumentando que el proyecto afectaba
«gravcmcntc» a los planes de Monegrus
II y B ►̂rdenas II, al reducir en una tcr-
cera parte el regadío previsto.

EI consejero de Agricultura llegó
a manifestar yue el pucblo aragonés
debía «salir a la calle» para mostrar su
rcch^uo al Plan, sugiriendo yue hahía yuc
decir al Gobierno «yue no nos tome m^ís
el pelo».

Por su partc.el presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza acusaha al ministro de

Agricultcua de condcnar a su provincia a
convertirsc cn un desicrto.

Entrc los alcaldcs v lus agricultures aÍec-
tados cl ►t^alcstar v la prcorupación tam-
bién cran patentes, y así lo manifcs(arun
cn cuantas ocasiuncs tuvieron oportunidad.

EI agua en el desarrollo
del Valle del Ebro

En la cucnca dcl Ehro c^istc una clara
dcscumpensarión cntrc las dos márgcncs
del tío, dchidu a yuc los allucnles dc la
izyuicrda deparan mayores apurtaciuncs
yue los de la dcrccha. t?n cunjunto, los
recursos hídricus yuc se dcstinan al ahas-
tecimirnto dc la pohlación son inferiores
porccntualmentc al rrsto dc I-apaña, dadu
yue la gran superficie de la cuenc.r drl
Ebro nu es proporcional a su dcnsidad dc
población, Y por lo tantu a su cunsuntu.

Según los datus dcl Ministerio dc
Obras Púhlicas, la dcnianda de agua para
usos cunsuntivos en la ruenca dcl I^.hru es
como siguc:

Demanda (Hm3/año)
Demanda (96)

Cuenca del Ebro Urbano

300,00
4,03

Industrlal

324,00
4,35

Agricola

6.820,00
91,62
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A la vista de estos valores es fácil
deducir la primacía dcl consumo agrícola,
muy supetior a la media nacional, aunque
en este porcentajc tan elevado también
cstán recogidos los abusos que se hacen
de este recw^so, al igual que en otras
regiones de España.

En conjunto, la superficie que se des-
tina al regadio en el Valle del Ebro se
aproxima a las 770.0(>n ha. La descompen-
sación antes comentada, entre las dos
márgcnes del río repercute de forma
directa sobre la realidad agrícola, de for^na
que cl regadío más Floreciente y los siste-
mas más modernos se dan en la margen
izquierda.

De todas for-rnas, para tener un conoci-
micnto más preciso de los regadíos en el
Vallc del Ebro, se suele dividir la cuenca
cn tres lramos o seccioncs.

Valle Alto y Eje dcl Ebro

Este primer tramo está integrado por
los rcgadíos de la Riuja Alavesa, Rioja,
Navarra y Sistemas del Eje del Ebro, que
se concretan en: Canal de I^c^dosa, Canal
dc "I^auste, Canal Imperial de Aragón,
Ricgos dcl Sindicato de la Peña y Ace-
quia de la Camarera, principalmente.

Sc trata de una zona con algunos culti-
vos indusU^ialcs y patata, aunque su gran
vocacicín es la horticultura.

Afluentes del Valle Medio del Ebro

En estos regadíos se concretan los gran-
des plancs hidrológicos que se han aco-
mctido a lo largo del presente siglo: Canal
dc Las Bárdenas, Riegos del Alto Aragón
y Ricgos del Canal de Aragón y Cataluña
(parcialmente).

Sc trata dc las magnas obras quc se de-
sarTOllaron a caballo cntrc el pasado siglo
y cl presente, algunas dc las cuales se ha-
Ilan todavía en fase de cjecución y aún
pcndicntes.

Valle Bajo del Ebro

Fsta zona de regadíos se encucntra a
cotas más bajas, con lo quc la climatología
m^ís hcnigna permite que se desarrollen
eon éxito las plantacioncs de ftutales (tan-
to de hueso como dc pepita), además de
los cullivos hortícolas tempranos y extra-
tcmpranos dcl Dclta del Ebro.

En cstc tercer tramo dcl río se pueden
incluir las áreas siguicntes Canal dc Ara-
gón y Cataluñ^^ (parte oriental), Riegos
dcl Jalón y del Jiloca, Ricgos de Piñana v
huct^tas dcl Segre, Riegos de Urgell, Hucr-
tas vicjas del Cinca, Riegos de Valmuel,
Calanda, Alcariir Híjar, Matarraña y Cas-
pc, y finalmcnte, Ricgos del Delta del
Ehru.

EI nuevo plan de regadíos

Con los datos en la mano puede decir-
se que Aragón es la comunidad autónoma
más beneficiada por la propuesta del Mi-
nisterio de Agricultura en el avance del
Plan Nacional de Regadíos. El proyecto
pasa por transformar en nuevos regadíos,
durante la próxima década, unas 157.000
ha en toda España, de las que 51.325 (un
32,7% del total) corresponden a la región
aragonesa.

De esta superficie, 10.093 ha correspon-
den a las Bárdenas II; 4.685 a Calanda-
Alcañiz; 2.752 a Cinca; 730 a Civan; 1.700 a
Monegros I-IV y, 31.365 ha a Monegros II.

Ante las protestas de los aragoneses,

Las inversiones, según Carlos Tió, se
triplican respecto a la anterior década, en
que se invirtieron en Aragón unos 35.(xlO
millones de pesetas en regadíos.

Frente a las 51.325 ha que tiene previsto
transformar el Ministerio de Agricultura en
esta región, los aragonescs tenían solicita-
das 146.000, de ahí las protestas y el
rechazo generalizao al proyecto del MAPA.

Este avance del « Plan Nacional de Re-
gadíos» , consensuado entre la Administra-
ción Central socialista y las Autonomías
está a la espera de un estudio detallado
de la nueva Administración popular para
valorar la realidad técnica del Plan y los
presupuestos. Es improhahle que se alcan-
ce un acuerdo definitivo antes de 1997.

De los proyectos en marcha destacan Los Monegros II, con 31.000 ha y Las Bárdenas II, con 10.000 ha.

que interpretan las actuaciones de este
plan como « un recorte» a sus regadíos, el
secretario general de Desarrollo Rural del
MAPA, Carlos Tió, informó de la inci-
dencia de este Plan en Aragón, aseguran-
do que no se U^ataba de « un recorte en
las perspectivas de regadío» , sino de una
revisión de acuerdo a criterios de dispo-
nibilidad presupuestaria.

Como no hav dinero suficiente para
construir todos los regadíos, lo que se ha
hecho es priorizar y acelerar aquellos en
los que hay demanda social.

Las inversiones previstas en Aragón du-
rante el próximo decenio, para renovar los
regadíos ya existentes o crear nucvas zo-
nas de riego, ascienden a 9^.(x>U millones
de pesetas. A esta cifra hay que añadir
otros 60.(xx) millones más para moderni-
zación y mcjora, de los que 42.2(xl pro-
vienen de la Administración y 18.(I(x) de
la iniciativa privada.

Para tener un conocimicnto más prc-
ciso de los regadíos aragonescs a lo largo
de la historia, a continuación hemos reco-
gido unos apuntes cn los que cronológi-
camente queda retlejada esta trayectoria.

Valle del Ebro
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La gran depresión dcl Ebro aparccc
dispuesta sobre un triángulo que discurrc
de noroeste a sudeste, con cl vértice en
La Bureba y la base en la franja costera
catalana. Se trata de una enorme exten-
sión dc tcrreno que alcanza una anchw^a
máxima de l50 km'- y una longitud pró-
xima a los 400 l:m, dctcrminada por las
cordilleras Pirenaica e [bérica.

Desde el punto de vista hidrográfico,
puede afirmarse que la super-ficie total dc
esta cuenca alcanza los ^S.i70 km'-, lo que
equivale a un 17,5% dc la superficies pe-
ninsular de nuestro país. Dc esa superficic
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obras para derivar aguas del Gállego, soli-
citadas por la ciudad de Huesca.

Por fortuna, la construcción de presas
para fomentar el regadío tuvo más éxito,
y dos ejemplos claros de ello fueron la
erección de los pantanos de Cascante y
Arguis, en ] 628 y 1673, respectivamente.

Entre los siglos XVI y XVII, tampoco
se descuidaron las acequias y otras vías de
conducción de aguas, cuyas redes fueron
mejoradas y ampliadas, acorde am las ne-
cesidades de la época. En este período
también se materialiLaron las asociaciones
de regantes que lograron su máYimo reco-
nocimiento con la L,ey de Aguas de 1879,
quc regulaba, específicamente, este tipo de
comunidades.

Con la subida al trono de Carlos III

Ebro, fue positiva, por cuanto permitió
aumentar las superficies de regadío y
mejorar las infraestructuras hidraúlicas de
grandes dimensiones. Durante esta pri-
mera época, tanto las obras del Canal Im-
perial de Aragón, como Ias del Canal de
Tauste, experimentaron un «empujón»
considerable, gracias a la eficaz gestión del
canónigo Pignatelli, quién llegó a controlar
ambos proyectos.

Otros proyectos desarrollados entre los
siglos XVIII y XIX, en la Cuenca del
Ebro, fueron los canales de La Litera
(que posteriormente daría lugar al Canal
de Aragón y Cataluña) y el Canal de las
Bárdenas, además de la construcción de
numerosas presas con sus correspondientes
redes de acequias.

Durante los siglos XIX y XX la construcción de canales en Aragón fue importante.

(1759), las políticas económic^^s dan un im-
portante ^ro. En el caso agrario, las trans-
formaciones en regadío fueron una parte
importante de esa política, plasmada de
forma incontestable en cl Ilamado Expe-
dicnte de la Ley Agra^-ia, redactado por
Jovellanos (1766-I784). Bien es verdad
que, al final, los resultados de la política
agraria ilustrada aplicada a los regadíos,
yuedaron muy por debajo de las expecta-
tivas ya que las grandes obras emprendi-
das (Real Canal de Murcia, Canal Impe-
rial de Aragón y Canal de Manzanares),
acabaron Iracasando por la quiebra de las
compañías constructoras, con lo que el
EStado tuvo, en algunos casos, que incau-
tar las obras y, en otros, asumir las deudas
yuc se habían contraído.

A pesar de lo dicho, la política de
construcciones hidraúlicas durante el rei-
nado de los Borbones, en cl Valle del

Gracias a la puesta en rcgadío dc nu-
merosas tierras, la rentabilidad de los cul-
tivos aumentó considerablemente y, con
ellos, el valor del suelo y el importe de
los arrendamientos. Sin embargo, en algu-
nos casos, los agricultores tuvieron que so-
portar unas tasas de aprovechamiento y
uso del agua muy elevadas (un quinto de
los granos recolectados y un séptimo de
los frulos cultivados), con lo yue acaba-
ron renunciando a sus cultivos y haciendo
fracasar la viabilidad económica de estas
construcciones hidraúlicas.

Siglo XX

EI Primer Plan Nacional dc Obras Hi-
draúlicas señala el fin del período dc Rcs-
tauración y da paso al siglo XX. En el
caso dcl Valle del Ebro, que nos vicne
ocupando, la gran obra decimonónica es,

sin duda, el Canal dc Tamarit dc Litcra
(que^ posteriormcnle sc convcrtiría un el
Canal de Aragón y Catalu^^a) cun lo yuc
se prentendía irrigar 1U4.00O ha dr las
provincias de Hucsca y Léiid^i. 1lasta su
culminación, csta ohra padeció numcrosus
problemas cconómicos, dc conccsioncs,
etc., que finalmente sc resolvicron gracias
al tcsón y a la dccidida voluntad dc Joa-
quín Costa, con lo yue el Canal cnU^ó ^n
funcionamienlu en 1910.

El Plan Nacional de Ohras Hidraúlicas
de 1902, al quc antcs hicimos rcfcrrncia,
contempla los proyectos más amhiciosos
de la cuenca dcl Ehro, como cl Canal dr
Lodosa, el Canal dc Cinco Villas, el Plan
de Riegos del Alto Aragón, cl Canal ^Ir
Sobrarbe, el Canal de la Princ^sa dc As-
turias, ctc, quc cn unos casos Ilegaron a
ser una rcalidad, mientras quc cn otros
nunca Ilcgaron a culminarsc.

La mcjor prucha dc la «(ichrc hidroló-
gica» quc sc vivía cn la cuenca dcl I^:hro
a principios dc siglo, nos la propurciona
la Ley de Riegos dcl Altu Aragón dc
1915, quc pretcndía la pucsta cn rcgadío
de 300.00O ha cn ^4 municipios dc las
provincias de Hucsca y Zaraguza. I^^:I pru-
yecto preveía la construcción ^Icl Canal
del Cinca (para rcgar 8U.0(xl ha) y dcl Ca-
nal de los Moncgros (para poncr cn ri^•go
otras 220.0(x) ha).

L,a ma ►-gcn izquicrda de la cucnca lam-
bién recibió los hcneficios del rr^,adío,
especialmente a partir dc los Canalcs dr
Cherta o dc la Derecha y dcl Canal de
Urgell.

El Plan dc Ricgos dcl Bajo Aragón sc
preocupó, también, por otrxs uhras mcno-
res pero de indudahlc trascendcncia para
determinadas comarcas, como el Pantano
de Pina, la Presa dc Pena, cl Pantanu dc
Santa Olea, cl (;allipuén, etc., algunas d^^
cuyas ohras fucron «rcmatadas» ya por la
Confederación Hidrográfica dcl Ebro.

Según un tratado dc Andrrs l.laur,ido,
publicado en 1^ •7^, la supcrlicic rcgad^i cn
la cucnca dcl Ehro a mcdiados drl siglo
XIX alcanzaha las 23(^.l(17 ha. l^ata supur-
ficie, sin duda importante era, sin cn^hargu
muy infciior a la prevista cn lus distintos
planes hidrológicos puesto que, como sc
recordará, sólo la LcV dc Ricgos dcl nlto
Aragón hahía previsto poncr rn rcl!adíu
3(X).00O ha.

Sin emhargo, rn un cstudio sohrr cl
regadío peninsular yuc puhlica cl Minislr-
rio dc Agricultura cn l9(kl, sc asrg^u^aha
yue la superficic irrigada cn la cucnr^i dcl
Ehro sc accrcaha a las 4O(l.(1(10 h^i.

En la actualidad, la supcrficic dccticada
al regadío cn cl Vallc dcl Ehro ascicndr a
769.929 ha, lo quc signil^ica un 2Z.(,ti`%^ dc
la extensión quc sc ri^ga en España. n
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La cebada en España
Principales variedades de semilla en la campaña 1995/96

Tras varios años de sequía la cosecha de cebada para 1996 puede
alcanzar casi los 10 millones de toneladas, un 91 % más
que el pasado año. A continuación realizamos un breve análisis
del sector de la cebada en España y las variedades más utilizadas.

• H. SORIA. Periodista

esde el comienzo de este siglo
y hasta los inicios de nuestra
contienda civil, en 1936, el cul-
tivo de la cebada en España
conoció un período de lenta
pero firme expansión, que se
vio bruscamente interrumpido

por la guerra.
Durante los primeros años dc la «post-

gucrra» este cultivo cerealero continuó sin
recuperarse (dada la prioridad del trigo
para la elaboración de pan), con lo yue
hubo que esperar hasta la campaña de
1968 para yue el cultivo de la cebada
diera el gran paso, y se aproximase a los
2 millones de hectáreas.

En la campaña de 1^74 se da otro paso
importante en la expansión de este cul-
tivo, al lograr superarse los 3 millones de
hectáreas, mientras yue dicz años más
tarde (19H4) se consigue franquear la
barrera de los 4 millones de hectáreas.

Desde entonces,
la extensión ocu-
pada por estc ce-
real en España se
ha movido cntre
los 4,1 y 4,4 millo-
nes de hectáreas,
salvo en las tres
últimas campañas
yue se mantuvo
estabilizada en tor-
no a los 3,5 millo-
nes de hectáreas,
debido a los pro-
blemas ocasionados
por la sequía.

yuc apenas si Ilega al 9%. A menudo el
agricultor recurre al autoconsumo o a sus
proveedores habituales: empresas de semi-
llas, cooperativas multiplicadoras, etc.

Un simple cálculo multiplicando la
superficie sembrada ( 3,5 millones de hec-
táreas) por la dosis media de sicmbra (130
kg/ha) y comparando los resultados con cl
volumen de scmillas certific^adas realmente
utilizadas, nos demuestra yue cl empleo
de estas semillas realmente controladas no
pasa del 9%.

Durante la campaña de 19^)_5/96, se uti-
lizaron 33 millones de kilos de semilla de
cebada precintada de dos carrcras y 39,9
millones de kilos de semilla de cebada
precintada de seis carreras, siendo las
variedades más utilizadas las yuc mostra-
mos en el cuadro I.

Como puede deducirse por los porcen-
tajes que alcanzan estas variedades dc
semilla de cebada más empleadas, su baja

H'driedades

E1 empleo de
semilla ccrtificada
en el caso dc la ce-
bada es bastante
bajo en España ya EI empleo ae semiua certifloada sigue sierxlo na^o.

rcpresentación sc dcbe a la amplitud dr
la lista de varicdades presentes en el mer-
cado.

No obstantc, yueda fucr^ ► dc ronh^ol
más del ^x)`%^ dc la semilla de cehada para
sicmbra yuc utilizan los agricuhores en
España, y c{ue constituye cl gran «handi-
cap» para el desarrollo comercial de cstc
sector.

Respecto a csta última semilla, los da-
tos disponihlcs nos indican yuc las varic-
dadcs más utilizadas cn Fspaña scrían la
Alhacete (39,O`%^ dc la superticie total), ll.
Grignon (1H,9`%, ), Dobla ( l?,6'%^ ) y E3ar-
harrosa, en el caso dc las cehadas dc seis
carreras (invierno), y las variedades [3eka
(15,7%). Pallas (lU.fi`%). H^ ►ssan (^,(^`%^) y
Kym, en el caso dc las ccbadas dc dos
carreras (primavera).

Para un mayor abundamicnto en cl
tcma les remitimos al cuadro de varicda-
dcs principales, en el yue sc pucdc aprc-
ciar la cuota dc importanci^ ► de c, ►da una
de ellas.

Producciones

Como cultivo caractcrístico de srcano
(tan sólo sc da un S,H`%^ ^n rcgadío), la
ccbada depara unos rcndimicnlos produc-
tivos muy variahlcs cntrc camp^ ► ñas, a
pesar de lo cual ha mejorado mucho rn

los últimos años,
tras el cmplco de
varicdades dc más
aptitud, y la utiliza-
ción más raciunal
dc mrdios _v t^cni-
cas.

Dc los 7SU kg/
ha yuc rrndían las
tierras en lus alhu-
res dc siglo, hasla
los 2.ti4U kg yuc s^
alcanzaron dc mr-
dia cn la campañ^ ►
de l^)hh, hay todo
un pcríodo dc
avances y dc
modernizaciún, al
yue la fitogcnética
no ha sido ajrna.

('omo puedc
supone ►^e, la cvolu-
ciún de las produc-

cioncs d^ crhada cn
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España ha discurrido en paralelo a la de
las superficies sembradas y los rendimien-
tos obtcnidos, lográndose las cosechas más
sobresalientes en la campaña de 1988,
cuando se superaron los 12 millones de
toneladas.

Durante las tres últimas campañas el
cultivo de la cebada ha tenido que sopor-
tar las consecuencias de una climatología
adversa, especialmcnte en forma de
sequía.

A pesar de estos condicionantes, im-
puestos por la falta de agua, el cereal ha
conseguido mantenerse sobre unas super-
ficies medias de 3 5 millones dc hectáreas.

Por desgracia, durante este trienio, la
confianza de los cultivadores de cebada se
ha visto traicionada por el tiempo, que en
muchas regiones ha frenado la evolución
dcl cultivo, y en otras ha impedido literal-
mente que se cosechase grano alguno.

Con semejan[es limitaciones, la cosccha
de 1994 no pasó dc los 7,4 millones de
toncladas cn cl conjunto nacional. En la
campaña de 1995, los efectos de la sequía
se revelaron aún más dcvastadores, con lo
que la producción nacional apenas rozó
los 5,2 millones de toneladas, de las que
3,7 correspondían a las variedades «cerve-
ceras» y el resto a los tipos «para pienso».

Por fortuna, las expectativas de cosecha
para la actual campaña de 1996 son real-
mente alentadoras, al haber resultado
heneficiado el cultivo por los temporales
de lluvias que se iniciaron el pasado oto-
ño, y que prácticamcnte han continuado
durante todo el primer semestre de 1996.

Scgún las últimas prcvisioncs oficiales,
la producción cspañola de cebada en la
campaña de 1996 podría elevarse hasta
los 9.946.000 t, lo que significaría un
incremento del 91,5% respecto a los

Las úRimas previsiones apuntan a una cosecha de cebada en 1996 de 9.946.000 t.

resultados de la campaña precedente.
De esta producción global, 3,27 millo-

nes de toneladas corresponderían a la
cebada de seis carreras o«caballar» y los
6,fi7 millones de toneladas restantes a la
cebada de dos carreras o«cervecera»; en
el primer caso, el aumento en relación a
1995 sería del 120,2%, mientras que en el
segundo significaría un 80°/o.

Por regiones, la distribución nacional de
cebada quedaría como vemos en el cua-
dro II.

A la vista de este reparto, queda clara
la supremacía de Castilla y León, con un
43,44% de la cosecha española de cebada,
seguida por Castilla-La Mancha (23,73%),
Aragón (11,83%) y Cataluña (8,15%).

De 2 carreras De 6 carreras
Varledad kg o^o Variedad kg o^

Beka 6.366.644 15,95 Albacete 2.203.493 5,52
Kym 2.863.150 7,17 Ratif 1.502.262 3,76
Alpha 2.476.990 6,20 Dobla 1.130.640 2,83
Zaida 1.526.200 3,82
Reinette 1.209.523 3,03

^•^ •^^ ^ ^ ^ ^

Para pienso Cervecera Total

Castilla y León 996.900 3.324.000 4.321.100
Castilla-La Mancha 681.700 1.678.800 2.360.500
Aragón 671.200 505.600 1.176.800
Cataluña 252.800 557.500 810.200
Andalucía 213.600 156.300 369.900
Navarra 326.500 21.800 348.400
Extremadura 37.000 151.000 188.000
Otras regiones 96.200 274.900 371.100

España 3.275.900 6.670.100 9.946.000

Individualmente, las mayores aportacio-
nes a este cereal con^erán a cargo de las
provincias de Valladolid (973.200 t), Cuen-
ca (795.000 t), Burgos (714.(1(x) t) y Hues-
ca (646.3(x) t), que cn conjunto llcgan a
sumar casi un tercio de la cosecha nacio-
nal.

COmerCio
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La mayor parte de la producción de
cebada que se obticne cn España se
orienta hacia el consumo de nuestra gana-
dería y al abastecimiento de nuestra indus-
tria cervecera.

Sin embargo, en determinados momen-
tos, cuando se produccn algunos exccden-
tes de campaña, o como consecuencia de
las irregulares cosechas hay que recurrir
al mercado exterior para abastecersc, se
registran algunos movimientos comerciales
dignos de interés.

Durante la pasada campaña, España
importó 1,6 millones de toneladas de ce-
bada (en su totalidad procedcntes de los
países de la UE), frente a las escasas
9_5.000 t adquiridas en la anterior campaña
de 1994/95.

Como puede suponerse, este crecimien-
to se debe a las cortas cosechas de 1994 y
1995, que obligaron a abrir las licitaciones
de cebada -además de otros cercales-
para intentar paliar la escaser de materia
prima para piensos que padecía España.

En el caso de las exportaciones, hay
que significar que tan sólo salieron hacia
el exterior 60.000 t de cebada, frentc a
1.367.000 t que se vendieron en el exte-
rior durante la campaña 1994/95. n
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(^̂ ^ AgrEvo
Una compañía de ^ y Schering

Con nuestra visión

de alimentar a la humanidad

no queremos Ilenar columnas

de periódicos.

Sólo queremos Ilenar platos vacíos.

Hoy en día existen m^s de 5.000

millones de personas en el mundo.

En unas cuantas décadas este

númcro se habri duplicado. Una

fc^ndencia al^^rmante.

Dehe^mos asegurir la provisión

d^^ alimentos de alta calidad para

todos sin dañar la naturaleza. Cada

hect^írea de tierra c^dtivada deberí

alimenfar en el tuturo a más y más

personas. Esto concierne especial-

mente a los países del mundo en

ví,is de desarrollo, donde la

población aumenta a un ritmo

desproporcionado, y donde tovadía

se practica la agricultura extensiva,

con la consiguiente capacidad

limitada de rendimiento. Estas áreas

pueden tornarse más productivas a

través de métodos modernos de

cultivo y el uso responsable de

fertilizantes y productos para la

protección de las plantas.

Esto es exactamente lo que

queremos lograr en AgrEvo.

Contribuir de forma importante al

abastecimiento de alimentos para

toda la población m^rndial,

haciendo que los campos produzcan

más y mejor donde sea necesario.

AgrEvo, como empresa innovadora

dedicada a la protección de los

cultivos y salud pública cuenta con

los productos, conceptos, experien-

cia y conocimientos necesarios para

apoyar la agricultura sostenible que

preserva el medio ambiente y los

recursos naturales, aumentando al

mismo tiempo los rendimientos.

Para cualquier pregunta rela-

cionada con estos temas puede

Ilamarnos a Alemania al siguiente

número: 49 30 43 908 653.

AgrEvo es una dc^ l^is comparii<is

líderes del mundo en la protección

innovadora de los cultivos y la

salucl pública.

Respetando la naturaleza. AgrEvo.



Actualmente el Ilno oleaglnoso tlene una ayuda de 105 Ecus t/ha. Imágenes de la variedad de lino OLIVER.

EI lino o leaginoso
Posibilidades y características del cultivo
La evolución experimentada a partir de los años 50, sobre todo
gracias a la mejora genética, ha convertido al lino oleaginoso en una
alternativa muy interesante, principalmente en zonas donde el cultivo
del girasol y la colza tengan problemas de implantación o endémicos.

• VALENTIN LOPEZGIL. Ing. Agrónomo. Directorde AGROSA SEMILLAS, S.A.

a alternativa del lino oleaginoso
comienza en los años 50 cuando
se empiezan a seleccionar mate-
rialcs que superan a las varieda-
des de aptitud mixta existentes.
Desde entonces hasta la fecha, la
mejora genética nos ha permitido

desarrollar productos de porte más bajo y
con una capacidad de formación de cáp-
sulas muy elevada, que unidas al aumento
del porcentaje de ácidos grasos en la semi-
lla han convertido a este cultivo en una
alternativa a considerar frente a las olea-
ginosas tradicionalcs (girasol y colza, prin-
cipalmente, además del interés para el
mercado de linaza y aceites industriales).

El lino oleaginoso es esencialmente un
cultivo de primavera que se suele sembrar
en los meses de noviembre y diciembre en
el sur de España y en los meses de febrero
y marzo en el norte de nuestro país. A
partir de esta campaña, se dispone de una
nueva variedad resistente al frío y que per-
mite las siembras de otoño en las zonas
tradicionalmente frias de nuestro país. Tras
la elección de la variedad más adecuada
para las distintas comarcas, las técnicas de
cultivo resultan sumamente fáciles al ser
muy similares a las del cultivo del cereal.
La siembra se realiza con una máquina
convencional, tipo cereal, procurando que
el tempem del suelo sea el óptimo, dado

que al tratarse de una semilla de pequeño
tamaño (PMG entre 6 y 10 g) la profundi-
dad de siembra ha de ser de 2-3 cm, evi-
tando que la superficie del suelo esté
cubierta de terrones o elementos groseros.

Junto con la siembra es conveniente
aplicar un abonado de fondo que, según
las esperanzas de cosecha, oscilará entre la5
(>-75 unidades de P-K. Cuando la planta ha
emergido y alcanza los 2-3 cm de altitud
es muy conveniente aportar una enmienda
con sulfato de zinc en dosis de 2-4 kg/ha.
Se puede aprovechar este tratamiento para
realizar la escarda químiea para el control
de las dicotiledóneas. Este tratamiento pre-
coz contra las malas hierbas suele ser muy
efieaz dado que controla las generaciones
emergidas a un coste muy bajo. Si el con-
trol de las malas hierbas no es total, nos
permitirá volver a actuar sobre el cultivo
cuando éste alcanza los 10-12 cm dc altitud
de una manera más específica según la
malherbología existente. Una vez
conseguido un cultivo limpio
de malas hierbas es aconseja-
ble aplicar un abonado nitro-
genado en cobertera
que cubra unas nece-
sidades medias de 50
Ud.N/ha.

EI lino oleagi-
noso es un cultivo
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muy precoz, así las variedades dc prima-
vera pueden formar el botón tloral a los
(>U días de la siembra, momentu cn el cual
las necesidades hídricas dc la planta son
mayores para formar un númcro mayor dc
ramificaciones y de flores fértiles por rami-
ficación. EI período de tloración dcpender^í
de las condiciones climáticas y oscilar<í
entre 2 y 3 semanas. La variedad dc
invierno tiene la gran ventaja de yuc al
estar implantada en la épcx^ ► de frío apro-
vecha las lluvias invernales, mejorando cl
número de flores y poste ►ior fructilicación
de las mismas, lo cual redundará en un
aumento de la cosecha tinal.

EI proceso de maduración del grano es
muy rápido, pudiéndose alcanzar la madu-
ración fisiológica del mismo apcnas trans-
curridos 30 días del final dc la tloración.

La recolección se realiza con una má-
yuina convencional cuando la linaza tcnga
una humedad inferior al 9`%^, fácil dc con-
seguir al tratarse de una rccolecci<ín esti-
val. La calidad de la cosecha, como cn to-
das las oleaginosas, dependerá dcl grado
de humedad, del porcentaje de impureras
(-3%) y del amtenido en materia grasa dc
la semilla (que está en torno al 4(1^?`%^ ).

Uina aftemativa interesante

El lino oleaginoso ha de considerarsc
como una alternativa muy intcresantc rn
todas las zonas donde el cultivo dcl girasol
o colza tengan problemas pafa su Inlplan-
tación o problemas endémicos (jopo), así
como por su rusticidad y precocidad.

El marco legal en cl que se encuadra el
cultivo dentro de la PAC Ic hace muy
atractivo, al tener una ayuda dc 1O.5 F.cus
Uha frente a los 94 Ecus t/ha de girasol y
colza y sin que existan hasta la fecha pro-
blemas de exccso de supe:rticie máxima ga-
rantizada en la Unión Europca. Sc pucde
sembrar con contrato industrial en los har-
bechos de retirada obligatoria.

Como reflexión final, sc trata dr ofrccer
una nucva alternativa al agricultor dcntro
de los cultivos extensivos yuc, sin preten-
der ser un gran cultivo, tenga una implan-
tación lo suficicntcmcntc importantc yue
nos permita abastecer el marado naciunal
y rentabilizar la explotacicín agraria. n

NOTA.-Para más inrurmixiiín hucdcn iliri^,ii^r al trli•lunn

dc atcnciún al clicntc ^c A^!mea l`NI') I'_ ^4 I'.
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Ahora ya lo sabes, estas son las
por su Excelente Producción y por su Alta Calidad.

. No lo dudes y siémbralas.
Trigo ZENTOS
Variedad de ciclo largo de fuerta,

Trigo BOLERO
Variedad de ciclo medio de alta calidad panadera.

Cebada KRONA
Variedad alta calidad cervecera de ciclo medio,

Cebada TIPPER
Variedad de ciclo largo,

Veza S E N DA
Especial para grano,

Veza VEREDA
Especial para forraje.

L i no o^eag^^oso M I KA E L
Variedad de primavera.

Lino o^eag^^oso OLIVER
Variedad de invierno.

AG^oSP.

G^05A ^
SEMILLAS S.A. S.A.

Dirígete a nuestra red de distribuidores o:

Oficinas Centrales y Centro de Selección:
Camino de Cáritas sln. Teléfono de atención al cliente 902 • 12 2412. Fax: (949) 89 04 36
19240 JADRAQUE (Guadalajara)
Centro de I+ D: Finca "EI Rebollar"
P° de la Florida, sln. Tel. y Fax: (949) 85 5214.19292 ESPINOSA DE HENARES (Guadalajara)



NOTICIAS
VI Jornadas de Campo sobre cultivos cereales
Celebradas en Valladolid con gran asistencia de agricultores

a Consejeria de Agricul-
tura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León
organizó, a principios de
verano, las VI Jornadas

de Campo sobre cultivos ce-
reales. El éxito de las Jornadas
fue rotundo ya que acudieron
a la finca «Zamadueñas» (Va-
Iladolid) más de 40 autobuses
con agricultores principalmente
de Castilla y León. Esta finca
cuenta con parcelas de demos-
tración que el Servicio de In-
vestigación Agraria utiliza para
realizar las pruebas pertinc:ntes.
Precisamente, el objetivo de
cstas Jornadas es facilitar cl
contacto del personal técnico
de las empresas y de la Admi-
nistración con los agricultores
de esa Comunidad autónoma.

En las Jornadas se visitaron
un total de 27 parcelas donde
diversas casas comerciales mos-
traron las pruebas realizadas
con sus productos. Las empre-
sas participantes fueron las si-
guientes: Suárez Alimentación
(parcela 1) con su cultivo de
Achicoria; Agrosa Semillas
(parc. 2 y 3), con sus varieda-
des de cebada, avena, guisante,
trigo, lenteja, yeros, garbanzos
y lino textil y oleaginoso; Se-
nasa (parc. 4 y 5), con varie-
dades de trigo, cebada, g*irasol,

Los agricultores se interesaron por las distintas parcelas de ensayos.

guisante, trigos híbridos y col-
za; Aragonesas-Agro S.A.
(parc. 6 y 7), con herbicidas en
patata y soluciones en cultivos
de remolacha; Agrar Semillas
(parc. 8 y 9), con variedades
de trigo, cebada, guisante, gira-
sol y colza; Koipesol Semillas
(parc. 10 y 19), con diversas
variedades de girasol (conven-
cional, alto, oleico y enano) y
con colza de primavera e in-
vierno y maiz; Bayer Hispania
(parc. 11), con nuevas formas
de combatir el escarabajo y
otras plagas de la patata; Ciba
(parc. 12 y 13), con herbicidas
en trigo y cebada; Rocalba,
S.A. (parc. 14), con variedades

de veza y guisante proteagi-
noso; Semillas Columbia (parc.
1_5 y I6), am variedades de ce-
bada, trigo, veza, guisante pro-
teaginoso y lino; Dow Elanco
Ibérica (parc. 17 y 18), con
herbicidas y otros tratamientos
en remolacha, patata, girasol,
colza y guisante; Hillesh^g Es-
pañola S.A. (parc. 20), con va-
riedadcs de remolacha de
siembra otoñal; Cyanamid
(parc. 21), a^n tratamientos en
cultivo de patata; Semillas Car-
gill S.A. (parc. 22 y 23), con
variedades de colza, girasol y
maíz; Rhóne-Poulenc Agri
(parc. 24 y 25), con tratamien-
tos de cultivos de trigo, ceba-

da, girasol y mav; Scmillas Pa-
cífico (parc. 2fi), con varicda-
des de girasol y colza; y, por
último, A.C.O.R. Sociedad
Coopcrativa (parc. 27), con
trasplantes cn cultivo dc rcmo-
lacha.

Resultados experimentales.
Aprovcchando cstas jornadas,
tamhién sc prescntaron, dc fur-
ma gráfica, los resultados dc
rendimicntos dc varicdadcs d^
trigos y cchadas obtcnidos cn
los cnsayos dc Castilla y L,ccín,
en la campaña I^)4-95. Sc tra-
ta dc cnsayos cn microparcc-
las, dispucstas cn bloyurs al
azar y con cuatro rcpcticiuncs
para cada variedad.

Ccm la incorporación dc lus
ensayos dc cereales dc Castilla
y Lcón, cn el año f 9^)4, a la
rcd nacional dc la «Asociación
Española dc T^cnicos Ccrcalis-
tas», sc adoptó la nutodología
establecida en dicha red, v sr
introdujo en el Plan dc Erpc-
rimentación Agraria cl matcrial
varictal dc nucva aparicicín cn
el mcrcado dc scmillas. Por es-
ta razón, sólo sc disponc dc
refcrcncias dc la última cam-
paña. quc sc dcben considcrar
como expelimentalcs hasta quc
no se tengan datos dc varias
Calllpañas. n

Ciudad Real entra en el seguro de cultivos protegidos
nce Términos Municipales
de la provincia de Ciudad
Real han entrado esta

campaña a formar parte del
ámbito de aplicación del Segu-
ro de Helada, Pedrisco y V'ien-
to en Cultivos Protegidos.

Hasta el próximo 31 de oc-
tubre los agricultores de Mala-
gón, Moral de Calatrava, Alca-
zar de San Juan, Argamasilla
de Alba, Daimiel, Manzanares,
Santa Cruz de Mudela, Socué-
Ilamos, Tomelloso, Valdepeñas
y Guadálmez, podrán asegurar

las hortalizas cultivadas en in-
vernadero.

La extensión dedicada a la
producción de hortalizas en
invernadero que podrán asegu-
rarse, en este ámbito, supone
una superficie en torno a los
50.000 m'-.

La subvención base aplica-
ble a aquellos agricultores que
suscriban el Seguro de Cultivos
Protegidos será el 20% sobre
el coste del seguro, a lo que
habrá que añadir un 5% si
contratan con un colectivo de

agricultores profesionales y un
15% más si son agricultores
profesionales, titulares de una
explotación calificada como
prioritaria o socio de una Or-
ganización de Productores
reconocida y regulada en la
OCM de hortalizas.

En el último año el valor
de la producción asegurada en
esta línea de seguro en España
en 1^)S superó los 3.500 millo-
nes de pesetas lo que supone
un crecimiento dcl 43`% res-
pecto a 1994 n

► AEPLA: Registro de Mo-
1'OSOS. La Asociación Emprr-
sarial para la Protccciún dc las
Plantas (AEPLA), ha crcado
un hanco dc datos con cl fin
de dotar al sector de fabrican-
tes de fitosanitarios dc un Rc-
gistro de Morosos.

Las cmpresas afiliadas a
AEPLA han adquirido volun-
tariamente el compromisu dc
comunic^lr al Censor .Iuradu clc
Cucntas todos aqucllos clicntcs
quc tengan la considcración dc
morosos por impago, prcvia
comunicación al intcresado,
para que pucd^tn rcctil'icar tal
C<11111CaClOn. n
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La siembra directa ahorra
tiempo ... reduce costes ...

mejora la precisión

NUEVA SEMHIZADORA 750A

CON DISTRIBUIDOR

NEUMÁTICO, PARA

SIEMI3I^A DIRECTA

f,'1 ^t^^ luhc^rc^c^ ^^uc^clc^ sc^r• t^nu

s^^ltrcl^»t c^jic^f^ pcrr^r ^Ic^t^c^lr^c^^-Ict

rc^^rt^r/^r/r^lcf^l cr su c^.^;t^l^^l^tcrú^t.

Acucl^t I^^^^^^ ^nisnu^ ^t su <;<^nctsic^nario
► ^^I^n I^^^^^r^^ ►^ara ^c>nc>c^°r la r^^-c>luci<^n^u^ia

^^nil^r^ici^>r^i J^>I^n [^^°^°r^° 7^C)A. ► ^ara
^i^^nil^rci ^lir^^^ ta.

I.<i sic^t»l^r<< clirect.^ .^ohr^° ristrc>j<> ^il^c>rr<i tit^nl ► ^<>,

c^^^mhtistil^l^°. ^n^in<^ clc c>I^r^i ^^ ^^ist<>s clc ^^yui ► ^<>,

^li^l^inancl<^ hast^^ c^uatr^> ► ^asaclu^ ^I^ lul^ranr^^. I.^i

r^°clucci<íi^ clel níin^^rc^ cl^° ^^^i^^lci^is ►^rc>t^^^^^ ^^l

su^lc> clc^ I^i ev^i ►^c>r<tci^^n, I^t ^r<>sic^n y^ I^i c•c^n^ ► ^ac-

I^1C^1OIZ.

A ► ^rcwecl^^ est<<s r^:nt^ihl^^s ^^t^nt.ija5 cl^ I^1

stmhraclc>ra Jc>hn I^^er^° ?70A. ^lis ► ^c^nil^lt^ ^n

^in^^ilur^is ci^ 3 c^ C^ m^trc^s. El sist^i»a cl^^ tran^-

►^c>rte n^ umáticc^ ll^^^>a I^i s^mill.^ Ilast^i 1<^^ cfi-

cares ahr^°^urcc>s mc^n<xliscc^, c{ut^ ^'ut^nt^in rc>n

un^i se ►^ur^lcibn cl^° 16.? rm. i"n .^istema l^iclr^íu-

lir<> activ<^ a^^lic^^l una ►^rt°sión cl^^srtncit•i^t^ uni-

tc^rme s^>I^rt cac1^1 ahr^:surcc^. ^is^^^uran^lc> ^in,i

►^r<>1^tinclici^icl cc>nst<<ntc- ^i Ia st°n^illa ^^n su I^^rl^c>

ci^ ^ieii^hra.

LA CALIDAD ES NUESTRA FUERZA ^
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Siembra directa
Tecnología de las sembradoras
La necesidad de reducir los costes de producción en el campo
es un factor importante para el desarrollo de la siembra directa.
En España existe ya una amplia oferta de este tipo de maquinaria.
Se valora su tecnología y características.

• J. L. HERNANZ. Dr. Ing. Agrónomo. ETSIA. Madrid

urante los últimos diez años se
está produciendo un cambio
lento pero constante de las
prácticas de labranza en nues-
tro país. La principal razón ha
sido debida a la necesidad de
reducir los costes de produeción

como consecuencia del mantenimiento de
los precios pagados a los agricultores y las
directrices de la PAC.

Dentro de las prácticas de labranza a
las que hacíamos refencia la siembra di-
recta ocupa un lugar importante dado el
antagonismo que supone con respecto a
las formas tradicionales.

Sembrar sin apenas remover el suelo
resulta dificil de asimilar para aquellos que
año tras año han dedicado buena parte
de su tiempo y dinero a preparar ]o me.jor
posible el lecho de siembra.

La siembra directa por sí misma no es
la solución a los problemas que tiene la
agricultura europea, de la que participa-
mos activamente, pero puede ser una ayu-
da para el bolsillo de quien la practica y
como no para el medio ambiente.

Hace diez años eran muy pocos los
modelos de máquinas sembradoras que se
exhibían en las distintas ferias de nuestra

geografia, hoy día podemos asegurar que
existe una oferta de mercado que cubre
ampliamente las necesidades en este cam-
po ya que encontramos prácticamente to-
dos los diseños que existen en relación a
esta tecnología.

La técnica de siembra directa representa
el extremo opuesto al laboreo convencional
ya que el suelo solamente es alterado por
los abresurcos de la sembradora. A pesar
de su aparente sencillez se requiere una
atención permanente por parte del agricul-
tor, principalmente en el control de las
malas hierbas, durante los primeros años
de su puesta en práctica. De no ser así, lo
más probable es que dicha técnica fracase.

La siembra directa comienza en el mo-
mento de realizar la recolección del cul-
tivo precedente a efectos de amseguir una
cobertura homogénea de los residuos so-
bre el suelo.

Las sembradoras utilizadas difieren de
las convencionales en que incorporan una
serie de dispositivos adicionales para la
apertura y cierre de los surcos, así como
elementos separadores de los residuos. Se
trata de máquinas más pesadas ya que se
requiere mayor peso para hacer penetrar
en el suelo los componentes ya citados.

Los dispositivos dosificadores y distrihui-
dores no difieren de los convencionalcs.

Una máquina de siembra directa debc
reunir las siguientes características:

a) Ser lo suficientemcntc robusta para
poder sembrar en condiciones de suclos
desfavorables y a^riar o separar los resi-
duos sin que se produzcan ^ ► tascos quc
impidan su normal funcionamiento.

b) Cortar una pequeña franja dc tie-
rra para alojar la semilla. Con 5 a^ cm
de anchura y 5 a 7 cm de profundidad es
más que suficiente, de acucrdo a las ex}^-
riencias realizadas en varios tipos de suc-
los.

c) Poder colocar las scmillas a difcrcn-
tes profundidades. El tamaño de las mis-
mas, la temperatura del suelo, y la pro-
fundidad a que se encuentra la capa
húmeda más próxima a la superficic, son
los factores que dete ►-►ninan la profundi-
dad de siembra.

d) Debe poder cubrir y aprelar la tic-
rra alrededor de la semilla. Este aspccto
es esencial para lograr transferir la humc-
dad a la simiente e iniciar el proceso dc
germinación. Si la franja de sicmbra qucda
abierta ccm toda seguridad la scmilla su^á
atacada por depredadores o tcndrá una
deticientc germinación.

Las máquinas dc sicmbra dircct^ ► , par^ ►
su correcto funcionamicnto, han de hacer
frcnte a una serie de condicionantcs quc
pueden resumirse en los yue iratamos a
continuación.

Presencia de residuos

La acumulación de restos vegetales cn
grandes c^^ntidades delante dc los órganus
de apertura de los surcus, soportes de los
elementc^s de trabajo, órgan^n de cntcn-ado
y tubos de caída, compromctcn tanto la
pcnetración como la regularidad en la dis-
tribución y localización de las scmillas.

En el diseño de las semhradoras I^^s

Tan sólo hace 10 años eran escasísimas las máquinas sembradoras de siembra directa en España. Actualmente la oferta cubre todas las necesldades del mercado.
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atascos pueden limitarse de las siguientes
formas:

a) Montando dispositivos separadores:
Mediante placas, similar a la proa de un
barco, como es el caso de las sembradoras
sobre caballones, o a través de discos en
estrella que forman una V delante de ]os
elementos de apertura del surco. En algu-
nos casos puede utilizarse un diente flexi-
ble.

b) Utilizando abridores de surcos poco
sensibles a la acumulación de residuos:
éste es el caso de los discos ondulados.

Los discos son los que mejor se com-
portan, tanto más cuanto mayor es su diá-
metro. El ángulo de ataque con respecto
al suelo es tal que la vegetación es aplas-
tada. Los discos traseros (sembradores)
actúan sobre los residuos que previamente
han sido cortados y los posibles atascos
son eliminados por rascadores, tanto inte-
riores como exteriores.

Las cuchillas rectas se adaptan peor
que los discos. Por ello su montaje en la
máquina ha de permitir la separación sufi-
ciente como para dejarlos pasar sin crear
acumulaciones.

Adaptación a la penetración en el
suelo

Para disponer las semillas a la profun-
didad deseada es necesario que los ele-
menlos abridores puedan penetrar en el
suelo. En este sentido hay que tener en
cuenta varios aspectos, por un lado las
características del suelo (textura, humedad,
estructura, presencia de piedras) y el tipo
de dispositivo abridor utilizado (presión,
forma de movimiento).

Los discos se comportan como una cu-
chilla que ataca el suelo según un ángulo
superior a^", que aumenta con la pro-
funidad de trabajo. La resistencia al corte
depende fundamentalmente de dicho án-
gulo, de ahí que el diámetro deba ser lo
menor posible sin que por ello su funcio-
namiento se vea afectado por la acumu-
lación de residuos.

Las sembradoras de discos pueden car-
gar hasta 2(>D kg sobre cada uno de ellos,
peso que en la mayoría de terrenos es
suficiente.

Algunas sembradoras sustituyen los dis-
cos por dientes o rejas, para abrir los sur-
cos. Las formas geométricas de estos ele-
mentos se caracterizan por tener un perfil
muy agudo presentando un ángulo de ata-
que de 60 a 70", suficiente para lograr una
buena penetración. Puesto que el rozamien-
to, suelo-metal, se opone a la entrada del
terreno, los ángulos de ataque, antes men-
cionados, pecmiten que el diente sea empu-
jado hacia abajo, desplazando a su vez ha-

Los discos ondulados para abrir el surco se adaptan perfectamente a la acumulación de residuos.

cia arriba las partículas del suelo, raíces y
residuos superficiales. La necesidad de las-
tre en las sembradoras de rejas es menor
que en las de disco, puesto que con una
carga vertical de 100 kg por reja, es bastan-
te para conseguir su entrada en el terreno,
en la mayoría de los casos. La ligereza de
estas máquinas, comparativamente en las
de disco, permiten ir suspendidas al trac-
tor, no perjudicando la penetración el
aumento de la velocidad de trabajo.

Adaptación a la creación
de un medio favorable para la
germinación

Los riesgos de que se produzcan acci-
dentes en la nascencia dependen, entre
otros factores, del momento en que se
practique la siembra. Las de otoño, aún
realizadas en condiciones desfavorables,
son más seguras que las de primavera, por
tanto el entorno para la germinación ha
de ser muy cuidado en estas últimas.

En este sentido los problemas difieren
según el tipo de sembradora utilizada, así
en las de discos la profundidad depende
del estado del suelo y las variaciones de
su capacidad cortante. Cuando ésta es
buena, la velocidad óptima de trabajo se
sitúa entre los 8 y 10 km/h. En estas con-
diciones los discos sembradores aseguran
un importante desmenuzamiento de la tie-
rra la cual es proyectada hacia el fondo
del surco. Allí se encuentra el grano sin
ser aún cubierto, de manera que al caer
posteriormente la tierra suelta encima, gra-
cias a los órganos de enterrado, la semilla
está rodeada por tierra fina favoreciendo
la germinación.

Cuando el suelo tiene excesiva hume-
dad, los surcos quedan abiertos. Junto a
ello las paredes se encuentran pulimenta-
das debido a la compactación lateral que
se ejerce sobre ellas, constituyendo un im-
pedimento para el desai-^^ollo radicular. Si
el terreno está muy suelto los discos abri-
dores no Ilegan a cortar convenientemente
los residuos vegetales, siendo depositado
el grano sobre los que quedan en el fon-
do del surco, aquí el entorno para la ger-
minación tampoco es favorable.

A diferencia de las sembradoras de dis-
cos, que generan una cierta cantidad de
tierra ñna, las de rejas proporcionan una
amplia gama de posibilidades en cuanto al
tamaño de las partículas de suelo se refie-
re, desde tien•a fina hasta g^-andes ten•ones.

En condiciones húmedas las rejas dejan
los surcos abiertos, con las semillas a la
intemperie, mientras que cuando está muy
seco se forman agregados de gran tamaño
que caen sobre ellas impidiéndolas germi-
nar convenientemente. En general se pue-
de decir que el grano se encuentra en un
medio abundante en tierra fina y más
ahuecado que en el caso de las sembra-
doras de discos.

En definitiva, las sembradoras tanto de
discos como de rejas tienen su campo de
aplicación. Las primeras suelen utilizarse
cuando hay abundancia de residuos pero
teniendo en cuenta las dihcultades de pe-
netración que exige suelos no demasiado
endurecidos. Las de rejas se utilizan en lu-
gares donde los residuos no suponen im-
pedimento al desplazamiento de éstas so-
bre el terreno. Tanto en un caso, como
en otro, conviene repartii^ homogéneamen-
te la cobertura vegetal sobre la supeificie
del terreno. n
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Oferta de sembradoras para
La técnica de siembra directa cada día está más al alcance del agricultor. Ofrecemos

COMECA

Modelo: Sulky Unidrill 240/300/400.
N° de cuerpos:l8/18/24.
Distancia entre líneas:13,3-16,616,6 cm.
Anchura de siembra.^ 2,4-3-4 m.
Sistema abridor: Discos 40 cm.
Elemento sembrador: Bota.
Distribuidorsemilla: Rueda de espolones.
Accionamiento del distribuidor: Proporcio-
nal al avance. Rueda metálica punzonada.
Sistema enterrado: Rueda compactadora.

Máquina arrastrada, con brazos portadores de los elementos de
siembra independientes para facilitar su adaptación al terreno.
Control de profundidad centralizado, por transferencia de peso
desdc los discos a las ruedas compactadoras. Ruedas de trans-
porte de elevación hidráulica. Contaeto: Comeca. Teléf.: (949) 20
00 34. Fax: (949) 20 30 17.

COMECA

Modelo: Kuhn SD 3000
Anchura de siembra: 3 m.
Distancia entre líneas:17,5 cm.
N° de cuerpos:l7.
Sist. abridor. Discos adelantados 43 cm.
Elemento sembrador: 2 discos.
Accionamiento del distribuidor: Proporcio
nal al avance. Rueda metálica punzonada.
Sistema enterrado: Rueda compactadora.

Máquina arrastrada, equipada con «Centro de Pivotamiento»
que permite a los discos sembradores depositar la semilla en la
huella producida por los discos abridores incluso cuando se siem-
bra cn curvas. Control de profundidad hidráulico. Ruedas de
transporte de elevación hidráulica. Contacto: Comeca. Teléf.: (949)
20 00 34. Fax: (949) 20 30 17.

DELTACINCO MAQ. AG.

Modelo: Amazone NT
N° de filas de siembra: 4
Separación entre cuerpos en la fila: 75 cm.
Distancia de siembra:l9 cm.
Anchura de siembra: 2, 5 y 3 m.
Sistema abridor: Reja
Sistema de enterrado: Disco compacta
dor.
Reparto de semilla y fertilizante: Sí.

La disposición en cuatro lineas permite un gan despeje y evita
problemas de atascos, aún con grandes acumulaciones de paja. El
control de profundidad de siembra se efectúa con la rueda tra-
sera, que a su vez actúa como n►eda compactadora. El reparto
del abonado se realiza separado de la semilla. Contacto: Delta-
cinco Máquinas Agrícolas. Teléf.: (979) 72 84 50. Fax: (979) 71 03
90.

JEAN DE BRU

Modelo: Kombisem.
Anchura de siembra: 3 a 4,5 m.

Jean de Bru acompaña esta sembradora dc un surlido dc apc-
ros (gradas rotativas, rotores, vibracultivadores...) yuc facilitan un
laboreo mínimo y siembra a^mbinados. En el caso amcrcto de la
siembra directa la Kombisem, para una mejor incotpuración dd
rastrojo, incorpora el rototiller, rotor de púas, yue facilita una
profundidad de siembra regulac Para la incorE^oración dc canti-
dades importantes de residuos orgánicos, se caiY^hian las púas
cónicas por los tipos paleta. Contacto: Jean de Bru. Carcassunc
(Francia). Teléf.: 33-68-11 74 O1. Fax: 33-68-11 74 02.

J. DEERE IBERICA, S.A.

Modelo: Max Emerge 2.

N° de cuerpos: 4 G8.

Sistema abridor: Dos discos en V.

Sis[ema de en[errado: Dos ruedas com
pactadoras en V.

Sistema de distribución: Neumatica.

Insecticidagranulado: Opcional.

Estructura: Suspendida o arrastrada.

Junto a los discos abresurco dispone de dos rucdas latcralcs
cuya función es el control de profundidad. Los discos dc ^nte-
rrado disponen de un sistema espccial yuc pet7nitc fijar la presión
necesaria para esta operación. Hay disponihlcs modclos arrastra-
dos y suspendidos. Igualmente disponc dc localizadores de ferti-
lizante sólido o líquido. Contae^to: John Dccre Ibc:rica. ^I^I^f.: (^)I)
695 62 00. Fax: (91) 695 63 (xl

J. DEERE IBERICA, S.A.

Modelo: John Deere 750 y 750A
Separación entre cuerpos en la tila: 35 cm.
Distancia en[re líneas: 19 y 16,6 cm.
Anchura de siembra: 3, 4,5 y 6m.
Sis[ema abridor: Disco.
Sistema de enterrado: Doble sistema
de rueda compactadora.
Reparto de semilla y fertilizante: Opcional
(mecánicoyneumático).

La nueva sembradora de siembra directa 7SOA con sistcmit
de transporte neumático se ofrece en versiones de ^ v(^ m dc
anchura. Su enganche semisuspendido le añadc movilidad y faci-
lidad de transporte. Los dos cucrpos extetiores dc la scmhradc^ra
de 6 m se pliegan hidráulicamente para dar una anchuri dc
transporte de tan sólo 3 m. Contacto: John Decre Ihírica. 'I • l^f.:
(91) 695 62 00. Fax: (91) 695 h3 (>U.
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siembra dlrecta
algunas de las más significafivas

JULIO GIL AGUEDA

Modelo: GIL SNL.
N° de filas de siembra: 3.
Separación de cuerpos en la fila: 52 cm.
Distancia entre líneas:17,515.
Ancho de siembra: 3 y 4 m.
Sistema de enterrado: Rueda y rastra.
Sernilla y fertilizante: Sí.

Gil dispone de una oferta variada en máquinas de siembra
directa, cuenta con versiones en disco v reja, además de 2 anchu-
ras (3 y 4 m), con abonador y simples, arrastradas y suspendidas.
En todas sus versiones, el amarre del abresurco ya sea reja o
disco es un paralelogr^mo lo que asegura una gran regularidad
en el control cle la profu^^didad. Todas las máquinas incorporan
distrihuidor de precrsión, con variador de velocidad en baño de
aceite. L,a noveciosa SNL incorpora una técnica avanzada. Exce-
lente relación calidad-precio. Contacto: Julio Gil Agueda e Hijos.
Tcléf.: (91) H^4 54 29. 1=ax: (91) 8S4 14 87.

INCIMASA

Modelo: Gaspardo Directa.

Tipo de corte: Disco dentado.

N° de surcadores: 8+ 8.

Distancia entre hileras:l8 cm.

Estructura: Conducitla o arrastratla.

Anchura de trabajo: 3 m.

Capacidad depósito semillas: 860 I

Directa facilita la ciistribución de las semillas por un cambio
continuo cn baño de aceitc que alimenta un sistema de rodillc^s
dentad^is. Su inej^r cualidad es sin duda, la velocidad, ya que
puede alcan7^1- vclocidades superiores a 10 km/h cjebido a la sen-
cillcr y futlcionalidad de su diseño. Contacto: Incimasa. Teléf.:
(957) 20 20 19. Fax: (957) 20 31 66.

MAQ. AGRIC. SOLA, S.L.

Modelo: Super 395-ISD.
N°de filas: 3.
Separación entre cuerpos en la fila: 52 cm.
Distancia entre líneas:17.5 cm.
Anchura de siembra: 2,5 3-3,5 y 4 m.
Sistema abridor. Reja.
Sistema de enterrado: Rastra y rueda com-
pactadora (opcional).
Reparto de semilla yfertilizante: Opcional.

Máyuina suspendida a los tr^s puntos ayudando a su manio-
brabilidad. EI abresurcos es una reja en forma punta de flecha, lo
que i^acilita su penetración en todo tipo de suelos. EI control de
profundidad es independiente para cada brazo. El sistema de dis-
ttibució^^ de la semilla permite sembrar también colza y guisantes.
Semhradora premiada en la FIMA 1993 a la « Innovación Tec-
nológica». Es de las más vendidas. Contacto: Maquinaiia Ag^ícola
Sola, S.L. TeléC: (93) 868 (xl 60. Fax: (93) 868 00 55.

...::
::i::..^

I^oi^.^^l
SemiIlaS



Las biotrituradoras
Facilitan la eliminación de desechos producidos en jardines y hogares

Los autores ofrecen un estudio sobre la eliminación
de restos orgánicos con trituradoras. Se detallan modelos y
características.

• LUIS GARCIA BENEDICTO, FRANCISCO MARCOS MARTIN, CRISTINA
PASCUAL, RAUL PLAZA SANZ. Dpto. de Ingeniería Forestal. ETSI de
Montes. Madrid.

n los momentos actuales la nece- de los R.S.U. ( Residuos Sólidos Urbanos)
sidad de la eliminación de los
restos orgánicos, también llama-
dos basuras o residuos sólidos
urbanos, es cada vez mayor. La
cantidad de residuos sólidos ur-
banos generados en España en

1988 fue de 285 kg/hab./año y esta cifra
sigue manteniéndose al alza. Su elimina-
ción se hace centralizada (camiones de
recogida de basura) o, en algunos casos,
de forma personalizada.

Gran parte de estos residuos tienen na-
turaleza orgánica y pueden ser triturados e
incorporados posteriormente como abono.
Es una práctica realizada desde siempre
por los agricultores y que hoy están redes-
cubriendo los urbanitas que viven en cha-
lets unifamiliares o adosados.

Como ejemplo de la importancia del
componente de materia orgánica de estos
residuos podemos observar la composición

s dIJ `Vllf
[

de Sevilla.

Papel y cartbn 12,3%
Materiales plásticos 6,596
Madera 1,6%
Textiles 1,4%
Materia orgánica 64,4%
Inertes (Vidrio, cerámica, metales, ...) 12,3%
Otros 1,5%

rotai ioo,o%

En el presente artículo abordaremos la
eliminación, dándoles un uso concreto, de
una parte de los mismos, los que tienen
naturaleza orgánica. Si sumamos el por-
centaje de papel y cartón, madera y mate-
ria orgánica vemos que suponen el 78,3%.
Es decir, de 4 kg de basura 3 de ellos
pueden ser triturados e incorporados al
suelo como abono o ser quemados y
aprovechados en calderas. La recomenda-
ción más ecológica aspira a que la bolsa
de la basura no sea única sino múltiple;
de tal manera que en una bolsa de la ba-
sura se una la materia orgánica quemable
o biodegradable, en otra la madera que-

mable y en una tercera todos aquellos res-
tos inertes que no pueden ser ni yucma-
dos ni converiidos en abono.

En nuestras zonas agrícolas, antigua-
mentc, los restos de comidas se cmplca-
ban para basura que sc incorporaha
como el mejor abono. El justo dcsco dc
comodidades y de limpicza ha ido climi-
nando estos hábitos. La maquinaria quc
se presenta en este artículo pucde ser la
vuelta, más tecnificada y limpia a unas
costumbres de gran raigambre social y
ecológica.

^Qué son las biotrituradoras?

Se trata de máquinas destinadas a U-itu-
rar y/o astillar, de forma cómoda, rápida y
limpia los restos orgánicos dcscchahlcs
producidos en el jardín, hogares o hien ^n
parques públicos, ete.. (restos de podas,
basuras, etc.)

Según las características del material a
triturar y en función de las prestacionrs
que necesitemos, existe en cl mcrcado un
amplio abania^ de marcas y modclos, dcs-
de eléctricas a térmicas o acopladas a la
toma de fuerz,a del tractor.

Básicamente constan de una tolva o
cámara de entrada por la quc se introducc^
el material que será t^iturado por el sis-
tema de corte que acciona un motor.

El motor puede ser tém^ico o cl^ctrico.
Estos últimos desarrollan potcncias cntrc
1.2(x) y 2.(xx) W. Los motores térmicus dc
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Poreltipodemotor Motoreléctrico
Motortérmico

Por el tipo de materia Sólo restos de comidas
que trituran Sblo material herbáceo

Todo tipo de material
incluso leñoso

Porelsistemadecorte Cuchilla
MaRillo

Por el tipo de accionamiento Motor propio
A la T.D. F.

dos o cuatro tiempos abarcan desde 3,5 a
^5 ^V

('onstan generalmente de un cilindro, si
bien alguno de l^s modelos de mayor po-
tencia incorpora dos de estos elementos.
El sistema de arranque de estas máquinas
suele rcali7arse desde el manillar de direc-
cionamiento aunque algunos modelos pue-
den acoplar un aiTanque cléctóco.

Entrando a estudiar el sistema de corte
diremos que cada máquina posee distin-
tos tipos de cuchillas pero normalmente
semcjantes denU^o de los dif^erentes mode-
los yue poseen potencias similares. Se sue-
len fabricar dos tipos diferentes de cuchi-
llas: las primcras; diseñadas para triturar
desperdicios voluminosos orgánicos, des-
menuzados y expulsados mediante expul-
sores de alas. L^^s segundas son discos asti-
Iladores, pensadas para astillar ramas. No
ohstantc hoy sc ticnde a fabricar las tri-
turadoras con ambos juegos de cuchillas,
pudicndo triturar tanto elementos blandos
v voluminosos como cuerpos rígidos.

Otra opción cs la sustitución de las cu-

^^-^ r ^^- ,.^

Marca Modelo Tipo de motor Potencla

AL-KO CH 2200 TCS eléctrico. 220 V 2.200
H-1800 RS DINAMIC eléctrico. 220V 1.800
H-1600 eléctrico. 220 V 1.600

BIBERMAX 1200 S eléctrico, 230 V 1.200 W
170 e eléctrico, 230 V 1.700 W
300 e eléctrico, 230 V 2.200,0 W
300 b gasolina, 4T 3,8 W

COMOTO B 102 eléctrico, 220 V 2,5 HP
6105 B& S, 4T 5 HP

HONDA BIO 270 térmico gasolina, GX 270 9 HP
BIO 200 térmico gasolina, G 200 5 HP
BI0150 térmico gasolina, G 150 3,5 HP

SAELEN S80 ER/DR térmico gasoil 10 CV
S80 DRI térmico gasoil 10 CV
5120 DR DRT térmico gasoil 33 CV
S120 DRI DRIT térmico gasoil 33 CV
5200 DR DRT térmico gasoil 45 CV
S200DRIDRIT térmicogasoil 45CV
S250 DRT térmico gasoil 75 CV
S80 H accionado t.d.f. -
S120 H accionado t.d.f. -
S200 H accionado t.d.f.
SUPER-PRO térmico gasolina 16 HP, 2 cilin.

VENTURA 61060 eléctrico 3CV
térmico gasolina 4 CV

BIO 80 eléctrico 3-5 CV
térmico gasolina 5-8 CV

BI0150 eléctrico 7,5 CV
térmico gasolina 9 CV

VIKING GE 110 eléctrico, 230 V 1,6 KW
GE 210 eléctrico 230 V 1.6 KW
GE 220 eléctrico 230 V 2 2 KW
GE 230 eléctrico, 400 V 2,5 KW
AE 2315 eléctrico '^30 V 13 KW
AE 2323 eléctrico, 230 V 1,7 KW
AB 2545 térmico, 4T 2,8 KW

chillas por martillos de acero tratado, con rior para ramas, accediendo a cada una
eje de giro horizontal. de las cámaras por diferentes tolvas.

También algunas marcas ya han paten- La alimentación no puede ser excesiva
tado el sistema de doble cámara, la supe- porque en tal caso el motor trabaja some-
rior para elementos voluminosos y la infe- tido a mayor carga que para la que ha



Ttpo de madera Callflcaclbn Valor de N Madera de comparaclón

Conífera Blanda 1 a 2 Abeto, picea
Semidura 2 a 4 Kaofi, pino, alerce
Dura 4 a 20 Tejo, thuya

Frondosa Muy blanda 0,2 a 1,5 Balsa, ceiba, chopo
Blanda 1,5 a 3 Akom, títo, abedul
Semidura 3 a 6 Iroko, teca, fresno, olmo
Dura 6 a 9 Roble, boj, tali, amarante
Muy dura 9 a 20 Akoga, mangle

sido diseñado y puede quemarse si es
elécttico o sufrir deterioro si es térmico.
Pero la alimentación tampoco debe ser in-
ferior de la óptima porque entonces esta-
mos trabajando por debajo del rendimien-
to de la máquina.

Esquemáticamente la clasificaci^n de las
biotrituradoras se reflcja en el cuadro f.

Fabricando compost

La gran variedad de hiotrituradoras
existentes cn el mercado realizan dos ope-
raciones: a) triturar, principalmente materia
olg^mica blanda como puede ser verduras,
heno de siegas, hojarascas, papel, restos
de basuras, etc. y b) astillar restos de po-
das, ramas con diámetros comprendidos
entre 3 y 250 mm, según la potencia y
características de la biotrituradora.

El compost comprende el conjunto de
restos oigánicos, principalmente de origen
vegetal, transformados biológicamente a
través de feTmentaciones, realizadas por la
acción conjunta de microorganismos v
hongos.

Para conseguir la adecuada fermenta-
ción de los restos orgánicos a compostar,
se necesitan dos condiciones:

1. Una buena relación C/N. Los restos
de poda, así como de hierba seca, hoja-
rasca, etc., tiene una relación baja de C/N.

Pequeña biotrituradora de motor eléctrico, que
por tamaño y potencia es empleada por usuarios
particulares.

En este caso conviene añadir un producto
rico en N como puede ser estiércol o
mantillo, dispuesto en capas cada 20-
30 cm.

2. Una humedad adecuada, ni en e^-
ceso ni en defecto. Uno de los motivos
de la interrupción de la fermentación en
el compostaje es la falta de agua, ya que
los microorganismos neeesitan un cierto
grado de humedad para poder realizar sus
funciones.

Cumpliendo estas dos condicioncs, la
fermentación comienza de forma rápida,
alcanzando temperaturas de 50-60 °C a los
pocos días. Posteriormente la temperatura
desciende progresivamente. Las altas tem-
peraturas alcanzadas en la fermentación
tienen su interés ya que actúan sobre las
posibles semillas de las malas hierbas eli-
minando su poder germinativo. De igual
foima inciden sobre los agentes patbgenos
inmersos en el compost.

La duración del compostaje depende
tanto de factores climatológicos, época del
año, como de la naturaleza de los mate-
riales utilizados, pudiendo variar entre
unas pocas semanas a varios meses. Si no
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se realiza una huena trituracibn, mczcla v
aireación dcl material orgánico, facilitando
de esta manera la adecuada transfonna-
ción microhiana, los restos almaccnados s^
pudrirán sin Ilcgar a producirsc la des-
composiciGn dese<u1a, favoreci^ndosc así
mismo el ataque de parásitos v la difusi^ín
de malas hierbas. La matcria orgánica
fresca no cs asimilablc por las plantas; por
esta razbn conviene pasar varias vcces el
material por la trituradora realiz^tndo dc
esta forma una mezcla ^íptima. I)e estc
modo conseguimos producir nucstro pro-
pio abono, dcshaci^ndunos dc las hasuras
y los restos del jardín y cerrando así cl
ciclo biológico.

Rendimiento de las biotrituradoras

Cuando las bioU'it^u-adoras trah^ijan con
rc-stos leñosos cl rcndimicnto, m^^dido cn
kg/h o dm^/h de la máyuina cs funci^ín de
las siguicntcs variahles:

• Dureza dc la madcra a U^ilurar.
• Correcto afilado v mantcnimicnto del

eyuipo ttituradoc Nor^cjemplo si cs de cu-
chilla un a^rrecto afilado dc la cuchilla.

• Alimentaci^ín correcta de la m^íyui-
na.

A continuación <^nalizarcmos rstas tres
variables:

1. Dureza de la madera a triturar

Está claro yue a menor durcza dcl ma-
tciial a tritur<ir menor scrá cl dcsgastc dcl
elemento triturador v ma_vor sertí cl rcndi-
miento de la máyuina.

Siguiendo los cstudios de Antonio Gu-
tiérrez Oliva v Frrnando Plaza Pulgar po-
demos aFirmar yuc «la durcza cs, a la vci,
una característica física v mecánica. Existc
una relacicín dc carácter gcncral cnU'c du-
rcza y densidad: las maderas más dur^s
son. cn gencral, las más pesadas. Dehido
a la falta de homogeneidad de la madcra,
alternancia de anillos de crecimicnto, ctc.,
es dil'ícil dcfinir la durcza por un s<ílo cn-
sayo».
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NO DURAN SIGLOS
SIEMBRA pIRE^TA KUNN
Por eso necesita realizar su siembra en
el momento justo, cuando la tierra y el
clima aconsejan Ilevar a cabo una labor
justa con los menores costos posibles.
Por eso necesita confiar su siembra
directa a KUHN
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Y SU RED DE CONCESIONARIOS
Polígono "EI Balconcillo". Lepanto, 10
Teléf.: (949) 20 00 34 • Telefax: (949) 20 30 17
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Sllo de compostaJe donde se observa la entrada y
sallda del aire que actuará en el proceso de descom-
poslclón de la materia orgánlca mediante bacterias
aerobias.

EI ensayo de dureza consiste cn impri-
mir sobre la cara radial dc una pr<^hcta la
marca de un cilindro de accr<^ ^1e radi(^
dado, si el ancho de la marca cs I(nun),
la flecha dc penetraciGn ^ c^ pr(^f-undidacl
de penelración deducida del anchO vicne
dada mcdiante la fcírmula:

t = 1S - O,5 ^/^x1O - h

Cuanto más blanda es la madcra, cl ^In-
cho dc la marca es may(x y, por tantu, rs
mayor cl valor de t. Sr dcfinc la cifra dc
dureza N como la invcrsa dc la tlrcha dc
penetraci(ín

N= 1/t = U^15 - 0,^ ^(^x)0 - I')J

Cuant(^ más blan^la rs la ma^l^ra, ma-
yor es cl anch(^ I, may<^r rs t y menOr es
N.

La dasificación dc I^is madcras, scgún
Gutiérrcz Oliva y Plaza Aguilar (l^)(^7) sc
recoge en cl cuadro lll.

Finalmente difercntes fotos clr hiotritu-
radoras o detalles acomE^añan cstr al^lírulO,
s(^bre una mayuinaria yuc rv^^luci^mará y
rada vc^ srr^í má^ ncrrs,)ri,l. n

^.^. Checchi & Magli
^^LIV ^JL^7^LJU^ ^ d ^ d LJLI ^^^^^^^^^

TEXDRIVE/2 ^I '^I

transplantadora

^
I ^

•1^' 1 ^r'^.. ^ .^. .^^.

{: . ^ . . ^ . . ^ ^ . , . ^ ^ . . ^ . r ^ . .

PIASTIC-STOP+WOLF

acolchadora
transplantadora combinada

CHECCHI ^ MAGLI - 40054 BUDRIO (BO) - ITALIA - VIA AMORINI, 2- TEL. (+51) 80.02-53 - FA% (+51) 80.04.07
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NOTICIAS

I Exhibición de ^^Tractor Pulling^^ en España
Gran éxito del patrocinadorAgro Club de CEPSA, que reunió en el Jarama a 15.000 agricultores

1 circuito del Jarama
acogió la I Exhibición
Nacional de «Tractor
Pulling» (arrastre de
tractores), sin lugar, a

dudas una de las más curiosas
de la ^historia de este circuito.
Esta competición, organizada
por Examotor y patrocinada
por el Agro Club de CEPSA,
pretendía comprobar la acep-
tación del Tractor Pulling en
España, con el ñn de estudiar
la posibilidad de traer al Jara-
ma una de las pruebas del
campeonato de Europa.

EI éxito fue rotundo ya que
alrededor de 15.0(x) agriculto-
res asistieron a esta demostra-
ción y disfrutaron, a pesar del
calor que presidió la jornada,
de las espectaculares maniobras
de estos tractores, equipados
como auténticos fórmulas 1.

Esta prueba, que está muy
arraigada en Estados Unidos,
contó con 31 participantes, ele-
gidos por el Agro Club de
CEPSA entre agricultores de
toda España, que mostraron
un buen nivel en una competi-
ción totalmente desconocida en
nuestro país.

^Qué es el Tracior Pull^g?
El Tractor Pulling es una espe-
cialidad deportiva que nació en
Estados Unidos durante los
años 50. Los agricultores loca-
les competían entre ellos para
demostrar quién era capaz de
arrastrar más peso con su trac-
tor -

Con los años el Tractor Pu-
lling ha ido evolucionando y
tanto la potencia de los moto-
res, como el aspecto de los
tractores, han cambiado hasta
llegar a parecer auténticos gi-
gantes de Fórmula 1.

La prueba consiste en
arrastrar un remolque con una
pesa sobre una pista de arena
de 100 m. El deslizamiento
de la pesa no es fácil ya que
ésta no va sobre ruedas y se
clava en la arena, ofreciendo

Distintos momentos de la exhibición Tractor Pulling, celebrada en el circuko del Jarama. Se pn^entaron tractores especta-
culares y la asistencia de público, propiciada por el Agro Club de Cepsa, fue espléndida.

más resistencia al arrastre.
Los arrastres se encuadran

en cinco categorias, que tienen
mucho que ver con la potencia
de los tractores y el peso del
remolque. Los agricultores
españoles lo hicieron esta vez
en la clase debutante y con las
mismas máquinas. Los compe-
tidores que completan el arras-
tre de la pesa sobre los 100 m
se dice que han realizado un
« full pull» (tirada completa) y
su marca principal es el
tiempo en recorrer los ^100 m

de la pista. Los concursantes
son verdaderos especialistas
que montan tractores especta-
culares, con una potencia
increíble.

Primer campeón español.
Uno de los grandes éxitos de
estas pruebas es que cualquier
agricultor o ganadero, previa
inscripción, puede presentarse y
participar con su propio tractor,
en una categoría especialmente
pensada para ellos.

El primer campeón español

en esta competición fue cl
agricultor burgalés Miguel
Angel Muñoz Martínez, quc
cubrió la distancia en 57
segundos y 702 milésimas. La
segunda pl^ua fuc pal'a Víctor
Manzano García, de Guadala-
jara, que hizo su alTastre en 5t^
segundos y 58 Inilésimas. El
tercer puesto fuc para Fran-
cisco López González, de Jaén,
que arrastró su carga en l
minuto y 85 milésimas.

Después de esta compcti-
ción se celebró una exhibición
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Exlste una modalidad, a la que cualquler agiicuttor, previa inscripción, puede pre-
serrtarse con su tractw.

a cargo de los agricultores
franceses Freddy y Launey,
que utilizaron cinco gigantescos
tractores, algunos movidos por
motores Rolls Royce V12 de
7.000 CV y 37.000 cm3. E1
combustible que utilizan es
metanol, con una gran capaci-
dad de detonación, lo que
añade espectacularidad a la
exhibición.

Fiesta Campera. Toda la jor-
nada de esta primera exhibi-
ción de Tractor Pulling fue
una verdadera fiesta campera
y los agricultores asistentes
disfrutaron de las evoluciones
de estas impresionantes má-
qulnaS.

La jornada, que Cepsa con-

virtió en la I Convención de
Socios del Agro-Club sirvió
como una primera toma de
contacto para crear afición y,
al mismo tiempo, ver las posi-
bilidades que el Tractor Pu-
Iling esté todos los años pre-
sente en el Jarama.

En este sentido, de cara al
futuro los organizadores pre-
tenden celebrar un Campeo-
nato de Europa de esta moda-
lidad en el circuito madrileño.
De celebrarse un evento de
esta magnitud, los organizado-
res han asegurado que no fal-
tarian todos los aditamentos de
las fiestas camperas america-
nas, como es la música, los
bailes y las espectaculares bar-
bacoas. n

P11111@I"d C011V@flC1Ó11 Í^INI^ ^ SOC105. El pasado
día 16 de junio, tuvo lugar en el Circuito del Jarama la I
Convención Anual de Socios del Agro Club Cepsa, el pri-
mer club exclusivo para agricultores y ganaderos y cuyo
objetivo es premiar el consumo de gasóleo agricola Cepsa a
través de un sistema de acumulación de puntos.

Todos los socios fueron invitados a presenciar la 1 a Exhi-
bición Nacional de Tractor Pulling, a la que asistieron más
de 15.000 personas de toda España. A pesar del aplastante
calor que sufrieron y del cansancio acumulado por los des-
plazamientos, la I Convención Anual de Socios del Agro
Club Cepsa fue todo un éxito y se convirtió en lo que ya se
ha llamado « una auténtica nesta del agricultor». n

\ 'f^ JJ^ J:.Jr^ ^ ►,r^ r^I j J^ ^ ^, ^,
Abonadoras centrífugas y neumáticas RAUCH

Máquina de laboreo y siembra directa DUTZI
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Este año tenemos precios especiales
para reactivar el mercado.

llámenos para una oferta concreta.

Además, les medimos sus parcelas rústicas vía satélite
para la solicitud de la PAC. ;Consulte precios!

AGROINSA ECAGROCO, S.L.
Ctra. Torreblanca, km. 12,5. Apdo. deCorreos, 32
41510 MAIRENA DEL ALCOR ^Sevilla)
Teléf. (95^ 574 42 70 • Móvil 909 52 64 27 • Fax: ^95) 594 31 02



NOTICIAS
Arados de vertedera Kuhn , serie Manager
Novedad en el Campeonato Nacional deArada

os arados de vertedera
de la serie Manager son
de grandes dimensiones
y están especialmente
concebidos para trabajar

en superficies amplias o ser
adquiridos por maquileros. Van
unidos a los tres puntos del
tractor, aunque su enorme peso
y longitud obliga a que tam-
bién lleven ruedas intermedias
de apoyo. Estos arados Kuhn
fueron presentados en el Cam-
peonato Nacional de Arada ce-
lebrado recientemente en la lo-
calidad abulense de Navas de
Arévalo.

En el bastidor del arado po-
demos distinguir dos partes: la
comprendida entre el enganche
al tractor y las ruedas interme-
dias y la situada después de las
ruedas. La distancia entre cuer-
pos es aproximadamente 1 m,
pero entre el último cuerpo an-
tes de las ruedas y el primero

Arriba, Manager C 8 en pleno trabajo.

Manager F con fljacfón frontal.
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tras ellas hay una distancia ma-
yor. El bastidor fonna un án-
gulo en la zona donde están las
naedas de apoyo para conseguir
que, a pesar de la mayor dis-
tancia entre las vertederas situa-
das antes y después de las rue-
das, entre ellas se mantenga el
mismo desfase (igual a la an-
chura de un surco) que hay en-
tre cualesquiera otras dos ver-
tederas consecutivas.

Una de las dos ruedas cen-
trales de apoyo circula metida
en el surco que deja abierto la
vertedera situada inmediata-
mente delante de ella. Los
neumáticos son de gran anchu-
ra y ocupan casi todo el surco,
por lo que no puede despla-
zarse lateralmente, impidiendo
así que el arado resbale hacia
abajo en las pendientes.

Cuando suben los brazos
elevadores del tractor, los cuer-
pos situados antes de las rue-

das salen del
terreno, pero
los traseros se
mantienen a la
misma profuni-
dad. Esto les
permite seguir
trabajando los
últimos metros
de cada pasada
cuando los
cuerpos delan-
teros ya han
llegado a la
cabecera del

^^1^^^.x^ ^^^.^y_ "' '

^,.,. .,^,

^

it.t . ^i;

Modelo
Número

de
cuerpos

Anchura
de los surcos

(cm)

Potencia
necesarla del
tractor(CV)

Peso
(kg)

Manager C 5 5 35ó40 90 2.150
Manager C 6 6 35 ó 40 110 2.420
ManagerC 7 7 35 b 40 130 2.690
Manager C 8 8 35 6 40 150 2.960
Manager F 5 5 35-40-45 90 2.375
Manager F6 6 35-40-45 110 2.650
Manager F 7 7 35-40-45 130 2.925
ManagerF8 8 35-40-45 150 3.200

campo y deben ser elevados.
El volteo se efectúa accio-

nando un solo mando hidráu-
lico. El aceite va primero hacia
el cilindro situado entre las
ruedas de apoyo, el cual eleva
del terreno los cuerpos situa-
dos tras ellas. A continuación,
el aceite va hacia el cilindro de
volteo situado tras el enganche,
volteando todo el arado.

Se ofrecen dos sistemas de
seguridad que penniten levan-
tarse a las vertederas ante una
resistencia excesiva. El bulón
de cizalladura se rompe cuando
la punta de la reja encuentra

!', ^^ai^^'`T^

una resistencia de 3.(xl0 kg; es
el único que se instala cn los
modelos Manager C. El sis-
tema hidráulico Non Stop
consta de un acumulador dc
aceite y un cilindro cn cada
cuerpo, y reacciona antc resis-
tencias de 6(x) a 2.5(x) kg.

Una rueda trasera que cir-
cula sobre el terreno aún no
labrado permite regular la pro-
fundidad. Su seguridad en el
transporte es total. EI arado
no sobresale en carretcra.

Más información: COME-
CA. Teléf.: O49) 20 00 _i4. Fax:
(949) 20 30 17. n
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CALIDAD

PERMANECE

LOS
TIEMPOS
CAMBIAN

uchas cosas están cambiando en los últimos

tiempos. También en BELLOTA. Porque, durante

más de 80 años, BELLOTA ha ido labrando una

trayectoria empresarial marcada por la evolución cons-

tante. Desarrollando productos que no sólo se han limi-

tado a cumplir con las necesidades del mercado, sino

que han logrado revolucionar el mundo del Recambio

Agrícola.

Pero en BELLOTA hay algo que no ha cambiado, y es la

Calidad. Esa Calidad que, generación tras generación,

ha fortalecido la confianza de todos nuestros clientes.

Esa Calidad, en definitiva, que hoy sigue distinguiendo a

nuestra empresa con el más importante reconocimiento:

EI liderazgo.

^ BELLOTA
LA CALIDAD, NUESTRA HERRAMIENTA



NOTICIAS
Arados de vertedera Vogel & Noot
Características de la interesante gama Euromat Permanit 3 S

a empresa alemana Vo-
gel & Noot fabrica los
arados de vertederas
reversibles Euromat Per-
manit 3 S.

La fabricación empieza por
la producción del acero, la cual
se hace en la propia acería de
Vogel & Noot.

La gama comprende arados
desde 2 hasta 5 cuerpos, rever-
sibles mediante cilindro hidráu-
lico situado junto a la torreta.
Los modelos L, LM y M se
pueden equipar, opcionalmen-
te, con cilindro de simple efec-
to complementado por dos
muelles laterales por si el trac-
tor sólo tiene distribuidor de
servicios externos de simple
efecto. Ej cilindro de volteo de
serie es de doble efecto.

La sigla 3 S que completa
el nombre de la gama se refie-
re a los tres sistemas diferen-
tes de seguridad que pueden
llevar montados para salir del
terreno las vertederas cuando
encuentren un obstáculo. Se
puede montar opcionalmente
un tornillo fusible que se rom-
pe y debe ser repuesto; un se-
guro con muelle o un sistema
Non Stop de ballestas. En el
sistema de seguridad por mue-
lle se puede regular la fuerza
de disparo desde 500 hasta
3.000 kg apretando una tuerca.
En el sistema de ballesta la
regulación consiste en variar el
número de hojas de cada
ballesta.

La anchura de los surcos se
puede regular de forma conti-
nua entre 30 y 50 cm median-
te un cilindro hidráulico mane-
jado desde el tractor en los
modelos que llevan también la
palabra «vario» en su denomi-
nación. Los demás tienen una
regulación manual de cinco
anchuras entre 28 y 44 cm con
un tornillo en cada cuerpo.

Para ajustar con precisión el
paso de las vertederas a la
huella del tractor, los arados
disponen de un husillo inme-

Arriba, variación
de la anchura de los
surcos.
A la derecha,
en pdmer término,
ajuste hidráuBco
de la posición lateral
de las vertederas.
A continuación,
slstema de seguridad
por muelle; glrando
la tuerca (1) varía
la fuerza de disparo.

diatamente detrás del engan-
che que permite desplazar el
conjunto de vertederas a dere-
cha e izquierda. Los arados de
dos o tres cuerpos no labran
todo el ancho de vía del trac-
tor, por lo que en los lados de

las parcelas, junto a las lindes,
suele quedar una franja muy
estrecha sin labrar en la que
ya no es posible hacer otra
pasada. Para evitar este incon-
veniente, en el lugar dc la
corredera de ajuste se puede

^ ^. ^^;
.^

Serie
Número

de
cuerpos

Potencia
necesarla

deltractor(CV)

Peso(^)

L 2 ó 3 30 a 80 420- 570
LM 2 ó 3 30 a 80 480- 630
M 2 a 4 40 a 120 565- 895
M Vario 2 a 4 50 a 120 620- 975
MS 3 a 5 80 a 140 860-1.230
MS Vario 3 a 5 80 a 150 945-1.335
S 3 a 5 90 a 200 960-1.485

instalar una más larga o un
cilindro hidráulico que desplacc
las vertederas tanto que se
pueda labrar toda la anchura
hasta la linde.

En estos arados sc pucdcn
montar cinco tipos difercntcs
de vertederas, cada una con
una forma y características
diferentes para adaptarse al
tipo de terreno y objetivo yue
se pretenda conseguir con la
labor. Las rejas van sujetas al
dental con tornillos cónicos
para que no se puedan atlojar.

Se ofrece una amplia gama
de accesorios (raederas, cuchi-
Ilas, detlectores, etc.).

Más informaci^ín, Tcléf.:
(974) 42 15 i^3. Fax: (974) 42
15 95. n
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SEMBRADORAS DE PRECISION S^^ ay
PARA HORTALIZAS

SEMBRADORAS: NEUMATICAS modelo 785, de 4 a 12 filas de siembra; MECANICAS modelo 870, de 2 a 12 filas
y MANUALES modelo 820, todas ellas con la misma precisión para la siembra de zanahorias, cebolla, puerros,

lechuga, pinos, tomate, remolacha, etc., ...
En la foto del cuerpo sembrador vemos la buena selección que hace la Sembradora neumática SINGULAIRE-785

en sus tres líneas de siembra.

COSECHADORAS DE NORTALIZAS

COSECHADORAS: de zanahorias, puerros, nabos, remolacha roja, etc., ... en los siguientes modelos:
AUTOPROPULSADAS, de 2 a 6 líneas de recogida; ARRASTRADAS, de 1 a 4 líneas. En la foto izquierda vemos
el modelo STM-100-S para el Ilenado de sacas de 500 a 1.500 kg suspendida en los dos puntos inferiores al lateral
del cabezal con el tractor. En la foto derecha vemos la cosechadora ASA-LIFT, en el campo, en plena recolección

de zanahorias.

ARTURO NIÑO DEL CAZ
n M

Avda. Camilo José Cela, 49

Teléf.: (921)14 05 85 - Fax: (921)1418 30

40200 CUELLAR (Segovia)

nmo
Maqwn,arii y Repues[os Agricolas

IMPORTADOR Y

DISTRIBUIDOR

PARA ESPAÑA



NOTICIAS
Cosechadora de remo lacha Barigelli
Incorpora un motorturboalimentado John Deere

a empresa P. Barigelli &
C.S.p.A. es una realidad
empresarial emblemática
desarrollada en Italia. In-
genio, originalidad y ca-

lidad son los ingredientes de su
rápido éxito en el sector de
maquinaria agrícola especiali-
zada. Nacida como reparación
de equipos agrícolas, en veinte
años Barigelli ha llegado a ser
lider en Europa de la fabrica-
ción de cosechadoras de remo-
lacha, una de las máquinas
agrícolas más sofisticadas. La
línea actual de cosechadoras de
remolacha Barigelli ofrece seis
modelos, desde la compacta
«Collina E» , a la enorme «B/6
4x4», la mayor máquina de
este tipo fabricada en Europa.

Barigelli las exporta a la
Europa del Este y al Japón,
pero las ventas están a punto

La cosechadora Barigelll incorpora el motor dlésel John Deere 4045T.

de extenderse a los países de
la antigua Unión Soviética.

En 1980 se amplió la gama
de producción con una línea
de cosechadoras de patatas,

una nueva experiencia que en-
riqueció aún más la capacidad
de adaptación de la empresa.

Cinco años más tarde llegó
el turno de los pulverizadores.

Después, en 1991, se inició la
producción en serie de cose-
chadoras de tomates. Cada
nuevo producto es el resultado
de las soluciones funcionales
más avanzadas, estando dise-
ñado para obtener el máximo
de rentabilidad y fiabilidad.

Según Guido Ciccarelli, ac-
cionista y diseñador técnico dc
Barigelli, «la escala internacio-
nal a la que ha Ilegado esta
empresa creó la necesidad de
un motor yue sustituyera a la
marca nacional que utilizába-
mos hasta entonces. Después
de probar con varias marcas de
prestigio, decidimos montar cn
serie el motor turboalimentado
John Deere 4045T en las má-
yuinas con mayor demanda in-
ternacional, a^mo los pulveiiza,^-
dores y las coseehadoras de
patatas».^

Nuevas macroempacadoras John Deere 680 y 690
a recolección de las cose-L chas es una tarea que, por
su envergadura y por moti-

vos de rentabilidad, cada vez
con mayor frecuencia es lleva-
da a cabo por empresas de
servicios con probada profesio-
nalidad. Para satisfacer esta
creciente demanda, John Dee-
re presenta al mercado las
nuevas macrcempacadoras mo-
delos 680 y 690. Estos equipos
permiten enfardar grandes can-
tidades de paja y forraje en
balas prismáticas de hasta 2,4
m3. La alta densidad de estas
pacas, y sus especiales dimen-
siones, permiten introducir ma-
yor volumen de forraje en los
camiories y remolques. De ese
modo, se consigue un mayor
rendimiento y se reducen los
costes de transporte, especial-
mente si el forraje debe reco-
rrer una larga distancia, lo que
a menudo ocurre, dado que
los centros de producción se
encuentran alejados de las
zonas de consumo.

Estas grandes enfardadoras
disponen de un recogedor de
2 m de anchura, capaz de en-
gullir amplios cordones de
mies y transformarlos en balas
de hasta 2,5 m de longitud. El
modelo 680 produce pacas de
0,80 x 0,80 m de sección,
mientras que el modelo 690
genera fardos de 1,20 m de
anchura y 0,80 m de altura.

Las rnedidas de estas balas re-
sultan idóneas para optimizar
la capacidad de los camiones
de transporte.

Después de recolectada, la
mies es recomprimida por el
rotor de alimentación que la
deposita en una cámara de
presión. Este compartimento es
recorrido cíclicamente por un
pistón de prensado que reduce

el volumen del material según
la densidad programada. Seis
conjuntos de atado en el mo-
delo 690 y cuatro en el 680,
aseguran la retencicín y la
compactación del forraje, que
es posteriormeñte depositado
en el campo mediantc una
rampa de descarga.

Un monitor electrónico, ins-
talable en la cabina del tractor,
facilita al conductor el control
de todas las operaciones, sin
necesidad de que esta vuelva
la cabeza para observar la ac-
tuación de la máquina.

Las macroempacadoras
John Deere 680 y 690, capaces
de empacar en grandes balas
hasta 350 t de paja a lo largo
de 10 años de trabajo, pern^iti-
rán a las empresas agrícolas de
servicios y a las grandes explo-
taciones reducir el ticmpo de-
dicado a la recolección de la
mies, asegurando una mayor
calidad de forraje y disminu-
yendo los gastos de manipula-
ción y transporte.n
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José Castellano,
presidente
del CEMA

ecientemente se ha cele-R brado en Londres la
Asamblea General del

CEMA (Comité Europeo de
Agrupaciones de Constructores
de Maquinaria Agrícola), con
la participación de delegacio-
nes de 15 países, entre las que
se encontraba ANSEMAT
(Asociación Nacional del Sec-
tor de Maquinaria Agrícola y
Tractores), miembro represen-
tante de España en dicho or-
ganismo.

Todos los años se celebran
reuniones de Secretarios Gene-
rales, del Comité Económico,
del Presidium y la propia
Asamblea General.

En este último acto tuvo lu-
gar la investidura oficial del
presidente del CEMA para el
período 96/97, que recayó en
José Castellano Real, Conse-
jero Delegado de John Deere
Ibérica, S.A. y representante
de ANSEMAT en la organiza-
ción.

El señor Castellano agrade-
ció el nombramiento y anun-
ció que la próxima Asamblea
General se celebrará en Ma-
drid en la primera semana de
junio de 1997. n

► Contaminación de má-
quinaS ag17C01aS. Los minis-
tros de Medio Arnbiente de la
UE han alcanzado un acuerdo
politico sobre normas de con-
taminación de maquinaria agrí-
cola. EI acuerdo recoge valo-
res límite para los principales
contaminantes, que deberán al-
canzarse en dos fases que aca-
barían el 31 de diciembre del
año 2003.

Una vez finalizado el pro-
yecto de directiva sobre las
normas de contaminación de
los motores se devolverá al
Parlamento Europeo. Esta dis-
posición no afecta a tractores
agrícolas y forestales, que serán
objeto de una propuesta sepa-
rada de la Comisión de Bruse-
las. n

NOTICIAS
New Hol land en Estados Unidos
Inaugura una nueva planta de ensamblaje de tractores compactos

ew Holland ha inaugu-
rado recientemente su
novísima planta de en-
samblaje de tractores
en Dublín, Georgia,

donde se ensamblarán los trac-
tores compactos de la nueva
línea New Holland, que han
de lanzarse en América del
Norte este mismo año y en
Europa en 1997.

En un principio, en la prác-
tica se producirán tractores
compactos de 24 a 34 CV para
el mercado norteamericano. La
producción se ampliará en
1997 para incluir nuevos mode-
los de potencias comprendidas
entre los 38 y 42 CV.

La planta es fruto de una
inversión de 11 millones de
dólares, realizada por New
Holland para trasladar su pro-
ducción de tractores compactos
de Japón a América del Norte.

Se ha elegido
Dublin, Georgia,
para acoger las
nuevas instalacio-
nes porque su
ubicación resulta
idónea para el
abastecimiento
de la parte
oriental de los
Estados Unidos,
lugar en que está
concentrado el
mercado nortea-
mericano de
tractores com-
pactos, incluyen-

La nueva linea de tractores compactos de New Holland
Ilegará a Europa en 1997.

do las exportaciones hacia
Europa.

E1 diseño absolutamente
nuevo de la serie de tractores
compactos se realizó en base a
una amplia contribución infor-
mativa por parte de los clien-
tes.

Dicho diseño incluirá carac-
terísticas y opciones tales como
el exclusivo eje delantero
SuperSteer de New Holland, el
diseño con silenciador bajo el
capó, control de velocidad de
transporte y una amplia varie-
dad de aperos. n

Nuevo tractor John Deere 6506 , de 105 cv
anto en España como en el
resto de los países europeos,
el mercado de los tractores

agrícolas se está orientando ha-
cia equipos más potentes y so-
fisticados. Uno de los segmen-
tos con mayor crecimiento es el
correspondiente a aquellos trac-
tores con potencias comprendi-
das entre 80 y 120 CV. Para
atender esta demanda, John
Deere ha presentado el nuevo
modelo 6506, dotado con mo-
tor suspendido de potencia
constante y 105 cv, transmisión
con cambio e inversor sin em-
brague y cabina de lujo insono-
rizada.

El nuevo 6506 se incorpora
a la moderna linea John Deere
de tractores con bastidor inte-
gral. Este revolucionario diseño
facilita el montaje modular de
los sistemas del tractor, al tiem-
po que conñere una mayor ro-
bustez a la unidad.

El modelo 6506 monta un
motor de 6 cilindros en linea

y 6,8 1 de cilindrada. Con una
fuerza máxima de 106 cv, in-
yección directa, potencia cons-
tante entre 1.900 y 2.300 rpm
y una reserva de par del
34,5%, esta unidad motriz pro-
porciona al tractor una alta
capacidad de tiro, incluso al
trabajar en terrenos de fuerte
textura y gran pendiente.

EI embrague motor, con dis-
cos de 255 mm de diámetro,
está refrigerado en baño de
aceite, lo que disipa rápida-
mente el calor y reduce al mí-
nimo los desgastes de trabajo,

proporcionando
una larga duración
al conjunto. La
transmisión Powr-
Quad, con 16/16 ó
20/20 velocidades
de avance/retroce-
so, está dotada de
inversor asistido hi-
dráulicamente y
cambios en grupos
que se accionan sin

necesidad de aplicar el embra-
gue.

El nuevo modelo 6506 se
ofrece con la modernísima ca-
bina insonorizada TechCenter.
El acceso al puesto de con-
ducción se realiza a través de
espaciosas puertas. La amplia
plataforma incluye pedales sus-
pendidos y paso libre, ángulo
de visión de 310", volante ajus-
table, mandos y palancas inte-
grados en la consola derecha
y un centro de climatización
con estratégicas toberas de
salida. n
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NOTICIAS

Mapuinaria agrícola Marmel
Demostración de su nuevo rodillo de doble fila, celebrada en la finca EI Rosario (Nava del Rey)

armel, empresa fami-
liar ubicada en Nava
del Rey, Valladolid, y
extendida principal-
mente por Castilla y

León, está potenciando sus
productos e infraestructuras
con el objetivo de extenderse
por toda España.

Recientemente, Vida Rural
asistió a una demostración ce-
lebrada en la finca El Rosario
(en Nava del Rey), propiedad
de José María Pino Delgado,
donde se presentó un rodillo
Marmel de doble fila con dis-
cos de fundición para prepa-
rado de lecho de siembra, ro-
tura de terrón fuerte y para
pasar cereales recién nacidos,
cuando el terreno tenga una
corteza que se ha formado de
10 ó 12 mm. Esto lo hace a la
vez que permite que el terreno
se airee y no se pudra la raír.
Además lleva el cultivador
alto, lo yue permite que inde-
pendientemente del rodillo
puede trabajar como prepara-
dor de siembra de cereales.

Caracteristicas. La caracte-
rística más novedosa de este
rodillo es su disco de fundi-
ción, que es de diseño propio
de la firma, que permite una
mayor aireación a la tierra, al
contrario de otros rodillos que
compactan demasiado, el rodi-
llo Marmel compacta a la vez
que rompe la tierra, la abre.

Este modelo tiene 3 m de
anchura de labor, aunque se
van a realizar otros tamaños
hasta los 6 m. A partir de 3 m
serán abatibles, con unos hi-
draúlicos para que no estorben
en la circulación por carretera.
Además, se fabricará un apero
adecuado a cada potencia de
tractor: si hablamos de! apero
de 3 metros necesitaríamos 100
cv y se hablamos de un apero
de 4,5 ó 5 m, hablaríamos de
1fi0 CV.

De1flOStraC1011eS. Para intro-

Arriba, diversos momerrtos
de la demostración

con el nxiillo Mannel de doble fila,
que incorpora (foto den;cha)

un cuRivador alto.

ducir esta máquina en el mer-
cado Marmel hará demostra-
ciones en explotaciones (cada
^ ó 90 km de la zona), bien
sea cuando el terreno está
duro o para preparar el lecho
de siembra para la remolacha
o el maíz.

Marmel también presentó
su cultivador fijo que es un
medio subsolador y da unos
resultados muy buenos en el
terreno castellano.

Más información: Teléfono
y fax: (983) 8S 04 08. n
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1981. Barra de asienro. La

1981. FOPS y ROPS.
Estructura protectora

contra la caida de
objetos y vuelco

1970. Bob-Tach. Sistema
Bobcat de enganche rápi

de implemenros

1970. Incorporación de la
transmisión hidrostática.

máquina jamás puede
funcionar,sola. z .

1958. MELROE invenro
- la Cargadora

60. M 400. Nuevo
modelo con 4 ruedas
motrices de dirección

deslizante. -

Compacta.

uinista.

1990. BOSS. Sistema
►é.tontrol opemtivo.

1995. BICS. Sistema
interfuncional que

ofrece más seguridad.

^ 1995. Certificado C.E.
Homologación europea de

seguridad.

- 1995. Homologación
ISO 9001. Una garantía

de calidad internacional.

Inventa^nos
la Cargadora Co ^npacta .

Y lidera ^nos su evolu^ ión .

Desde hace 40 años en Melroe trabajamos investigando
y desarrollando novedades, evolucionando el concepto
de las cargadoras compactas y miniexcavadoras para
conseguir la mayor versatilidad, mayores prestaciones,
rentabilidad, pero sin olvidar otros elementos como el
confort, la ecología, el alto grado de seguridad tanto para
el maquinista como para su entorno.

LIDER MUNDIAL EN COMPACTAS

ALVEMACA, 5. L. Teneri(e Tel. (922) 61 90 98 • EQUIPALSA Andalucía occidental Tel. (95) 563 06 31

EQUIPO$ MECANICO$ SERVICIOS, S. A. Zona centro Tel. (91) 895 OS 50

EUMAN, 5. A. Cataluña - Valencia Tel. (93) 684 07 44 • EXMAIN, S.A. Asturias - León - Cantabria Tel. (985) 26 16 60

MAQUINARIA MARCO$ MARIN Murcia Tel. (968) 86 52 96 • MAQUINARIA SERTEMA, S.L. Andalucía oriental Tel. (95) 224 22 40 • MAQUINSA, $.L. Burgos Tel. (47) 48 50 40

MAQUINZA, S.A. Navarra - Aragón - Soria - Rioja - Vascongadas Tel. (976) 58 72 11 • ORFEBRE, S.A. Galicia Tel. (981) 79 52 59 • OSCA Baleares Tel. (971) 75 76 72

M_ELROE
INGERSOLL^AND

Para más información, contacte con : GENESIS Trav. de Gracia, 60 - 08006 Barcelona Tel. (93) 200 25 51 Fax. (93) 200 24 97

1983. Palancas de dirección con
coniroles en los dedos. la

onomía a las manos del



NOTICIAS
Resultados del Grupo New Holland en 1995
Los ingresos superan por primera vez los 5.000 millones de dólares

1 volumen de ventas del
Grupo New Holland, la
compañía internacional
de equipos para la agri-
cultura y la construc-

ción, superó los 5.000 millones
de dólares por primera vez en
1995, lo que representa un
aumento del 6,1% respecto al
año anterior.

El informe anual de 1995
de la compañía, que ha sido
publicado, indica que el mar-
gen bruto del año se elevó a
1.120 millones de dólares,
mientras que el beneficio neto
fue de 301 millones de dólares.

En Europa los resultados
obtenidos por New Holland en
ese mismo año fueron excep-
cionales. Las ventas netas cre-
cieron casi un 21 % con respec-
to a 1994, superando los 2.100
millones de dólares. Actual-
mente, New Holland es el nú-
mero uno del mercado en tér-
minos de ventas de tractores
en toda Europa Occidental, así
como el primer proveedor en
12 mercados diferentes.

Los ingresos de New Ho-
lland en América del Norte re-
gistraron igualmente un aumen-

1995 fue un año de gran actividad.

to de más del 6%, alcanzando
prácticamente los 1.900 millo-
nes de dólares. Esto se logró
gracias a la introducción de una
nueva gama de minicargadoras,
cuyas ventas crecieron a un rit-
mo casi dos veces mayor que
el del mercado. Así mismo, las
ventas de tractores para fines
industriales, cargadoras, retroes-
cavadoras y empacadoras

de alta potencia
aumentaron consi-
derablemente, al
igual que la venta
de los tractores
«versatile» de
New Holland.

Durante 1995,
las ventas netas
en otros merca-
dos del mundo
ascendieron a casi
1.000 millones.
Pese a una dismi-
nución general de
las ventas de ma-
quinaria agrícola,
las ventas de
New Holland en
América Latina
experimentaron
un aumento sa-

tisfactorio, con excepción de
Brasil. El resultado neto con-
sistió en un incremento de la
participación de New Holland
en el mercado, con aumentos
considerables en Chile, Colom-
bia, Panamá y Venezuela.

En general, 1995 fue un año
de gran actividad para New
Holland. Gracias a la fusión
realizada entre Fiatgeotech y

Ford New Holland en 1991, el
Grupo New Holland es, hoy
día, la compañía mejor posicio-
nado en sus respectivos merca-
dos. Esto se debe, en gran me-
dida, a las importantes
inversiones realizadas durante
los últimos cuatro años en la
renovación de productos. Di-
cha inversión continuó duran-
te 1995, año en el que New
Holland desembolsó otros 113
millones de dólares para inves-
tigación y desarrollo, y 132
millones adicionales para fábri-
cas y equipos.

Perspectivas alentadoras.
Riccardo Ruggeri, dircctor
ejecutivo de New Holland, tie-
ne plena confianza cn que
1996 y los años siguicntes
serán un período Ileno dc
retos in[eresantes para el gru-
po New Holland, ya que anali-
zando los resultados del primer
trimestre de 1996 se ve que el
volumen total de ventas ascen-
dió a 1.375 millones de dóla-
res, lo que supone un aumento
del 2,4% con respecto al
mismo trimestre del año ante-
rior. n

Presentación de la maquinaria agrícola española en Israel
or primera vez, un grupo
de trece empresas españo-
las tomó parte en la feria

Agritech '96, celebrada en Tel
Aviv (Israel), del 12 al 16 del
pasado mes de mayo.

Esta participación bajo Pa-
bellón Español ha sido tam-
bién la primera representación
oficial de empresas españolas
en una feria israeli, en la histo-
ria comercial entre ambos paí-
ses y ha supuesto una inmejo-
rable oportunidad de mostrar
la oferta exportable española
en un sector precisamente don-
de Israel es puntero a nivel
mundial.

Esta representación, la más

numerosa de los pabellones ex-
tranjeros presentes este año,
contó con las t"irmas: Abamo-
tor S.L., Agroconsorcio A.LE.,
Cilindros y Cromados S.A.,
Conic System S.C.C.L., Exit
Sling S.A., Fernando Lama

S.L., I.T.C. S. L., La Magda-
lena S.L., Novedades Agrícolas
S.A., Sistema Azud S.A., Talle-
res Jorge Valmaña y Vyr S.A..

Acompañando a estas em-
presas estuvo AGRAGEX
(Agrupación Española de Ex-

portadores de Mayuinaria
Agrícola, Riego c Instalaciones
Ganaderas) y cuya participa-
ción estuvo coordinada por cl
ICEX y la Oficina Comercial
de España en Israel. Fuera dcl
Pabellón Español y, por su
cuenta, también acudió la em-
presa Irrimón S.A.

Los productos presentados
abarcaron básicamente: siste-
mas de riego (fertilización, go-
teo, aspersión, etc.), sembrado-
ras para semilleros, motores,
motobombas y grupos electró-
genos, componentes para ma-
quinaria agrícola, etc. La par-
ticipación española fuc un
éxito. n
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TERMINOS COMO ROMBOIDAL,PUNTA MARATON,

ACERO TRIPLEX, SISTEMAS DE

SEGURIDAD HIDRAULICOS

MAXIBAR Y VARIBAR SON

CARACTERISTICAS

EXCLUSIVAS QUE MARCAN

LA DIFERENCIA DE LA GAMA

DE ARADOS SIMPLES

Y REVERSIBLES HUARD.

Y SU RED DE CONCESIONARIOS

LABOR ROMBOIDAL

- 20 % de consumo
- 10 % de tiempo

de labor (Horas/Ha l,
son parte de las
ventajas obtenidas con
este exclusivo sistema
de labor.

UNA GAMA DE TODOS LOS

TAMANOS Y PESOS COMPONE

LA LINEA DE ARADOS HUARD.

HECHOS PARA DURAR.

Polí ono «EI Balconcillo». C/ Lepanto, 10.
Telé^s. (911) 21 00 34 (6 líneas) - Telefax (91 1) 21 58 17.
19004 GUADALAJARA

^



Inventario agronómico
frutícola de Cataluña
Datos de la última revisión en Girona (1995), Lleida (1992-93) y Tarragona (1995)

Los autores y su equipo han
elaborado un excelente trabajo
sobre la fruticultura catalana,
un sector que ha introducido
cambios varietales importantes
y presenta actualmente un gran
dinamismo. El inventario
facilitará una mayor gestión.

• HERRERO, C.; SIO, J. Y BOIXA-
DERA, J. fi) FoTOS: IGLESIAS, l.

os Inventarios Agronómicos, con
el conjunto de datos que propor-
cionan, son documentos básicos
para abordar cualquier actuación
sobre un determinado sector agrí-
cola, tanto si se trata de acciones
desde la Administración como del

mismo sector.
En el caso de la fruticultura el disponer

de datos actualizados y precisos sobre la
superficie existente de cada una de la es-
pecies y variedades es de vital importancia
para poder realizar previsiones de cose-
cha, planificar nuevas plantaciones, rees-
tructurar las existentes o estudiar los efec-
tos de la modificación de la OCM, por
poner algunos ejemplos. Asimismo, cono-
cer su evolución en el tiempo permite
analizar qué tendencias se siguen en la
distribución espacial de los cambios detec-
tados (plantaciones arrancadas, nuevas
plantaciones, renovaciones) y poder valo-
rar euáles son las causas que provocan los
cambios en las orientaciones productivas.

En el momento de realizar la actualiza-
ción del Inventario Frutícola de Cataluña
por el Servicio de A^^cultura del DARP
se plantearon una serie de objetivos:

• Conoccr, a nivel de cada unidad
territorial (municipio, comarca y provincia,
etc.), la superficie cultivada de las especies
de fruta dulce de mayor implantación:

( I) Sección de Evaluacibn ^le Recursos y Nuevas ^I^ecno-

lu^ías. Servicio ele Agriculwra. DARP. Generalidad

^le c^,taiun^i.

EI grupo Golden y simllares es sin ninguna duda el más importante de manzano con 11.707 ha y representa el
21,46% de la superficie de fruta dulce de Girona, Lleida y Tarragona.

albaricoquero, cerezo, ciruelo, kaki, kiwi,
manzano, melocotonero, nashi, nectarina
y peral.

• Saber cuáles son las características y
orientaciones productivas de las plantacio-
nes frutales (especies, variedad, portain-
jerto, edad de plantación, marco de la
plantación, sistema de riego, sistema de
formación, etc.)

• Un acceso sencillo, ágil y rápido a la
información estadística que junto a los tra-
tamientos más generales permitiera otros
análisis más novedosos y específicos.

• El mantenimiento de la información
mediante actualizaciones periódicas fre-
cuentes basadas en el uso de teledetec-
ción.

Este planteamiento busca asegurar una
continuidad y permanencia en el tiempo
del Inventario Frutícola, evitando su obso-
lescencia al cabo de pocos años dada la
fuerte dinámica del sector; asimismo a lo
largo de los años lo que se rcali-r.a no es
una renovación del Inventario, como ha
ocurrido hasta ahora, sino una simple revi-
sión, lo que asegura unos costes más redu-

cidos y unos errores m^nor^s al tcncr yuc
rcvisa^se manualmcntc un numcro mucho
menor de parcelas. Para conseguir estos
ohjctivos es preciso recw-rir al ejcmplo dc
los Sistcmas de Inf^ormación ( ^cogr^íficos,
a la tclcdetección y a los nuwus produc-
tos cartográficos como los urtofutom^^pas.

Ello ha de permitir el disponcr dc toda
la información, gráfica y^ilfanum^rir^, cn
soportc informático lo qur pusihilita un
análisis m^^s r^^pido, gr^^ndc y profundo dc
los datos, su intercamhio con otros tipos
de información v al mismo ticmpo una
mayor calidad dc la información al pcrmi-
tir una depuración y corrccciún sistcmá-
tica dc toda ella. ^I<^dos cstos hcchos pu^^-
den ser muv interesantcs en mumcntos cn
que sc producen fuertcs camhios de ma-
nera repentina (p. ej.: aiTanyuc dc manra-
nos y mclucotoncros por suhvcncion^s dc
la t1E).

Metodología de trabajo

En la fig. 1 se dcticrihc cl procrsu
emplcado cn la rc^aliraciún dc los invcnta-
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rios 15-utícolas dc Girona, Lleida y Tarra-
gona.

Obtención y proceso de datos. Esta
fase del inventario consistc en la planifi-
cación del conjunto del Inventario, el tra-
baj^^ dc can^po, cl t ►atamicnto infornlático,
la creacibn de la bases de datos y los con-
troles dc calidad.

La }^lanificaci^ín consistió en la delimi-
tación de las zonas frutícolas que se rea-
lizó empleando teledetección por satélite.
Seguidamente se confeccicmó la fieha de
campo donde se recogían las característi-
cas dc las hlantaciones dc frutales y de las
técnicas de cultivo que son la base de la
información de este Invcntario.

A Iin de alcanzar un alto nivel de uni-
formidad en los criterios aplicados para el
conjuntc> de personas yue han participado
en esta fase dc elaboraci6n del Inventario
se confcccionó un Manual para los técni-
cos quc realiraban el trabajo del campo.
Algunos dc los aspcctos yuc se cxplicaban
con espccial ^nfasis son los criterios de
dclimitación dc la parcela frutícola, o bien
cómo cumplimcntar la ficha de campo.

A p<u-lir de este momento se inician los
trabajos de cam}^o. quc se realizaron entre
junio de 19^Y? v septiembre de 1993, en la
demarcación dc Llcida y durante 1 y95 en
Girona y Tarragona. Estos trabajos con-
sistían cn dclimitar gr ►̂ficamente la parcela
frutícola suhre un c^rtofotomapa cditado
pc^r el [nstituto Cartogr^ífico de Cataluña a
cscala 1:5.(1(X) v darle un número de orden
secuencial, a más dc cum}^^imentar la ficha
dc cam}^c^ dc t^^das y cada una de las
variahlcs yue constan en ^L Paralelamente,
se haccn contr^<^les de calidad sobrc el 5%
dc los trabajos rr^► lizados dc campo.

Posteriormente se ha procesací^^ la in-

EI grupo Gala por su calidad,
atractivo y versalidad comercial
representa una de las más firmes
alternativas a la hegemonía del
grupo Golden.

La pera Blanquilla es la variedad
más cultivada en Cataluña

sustituyendo a la emblemática
pera Limonera.

fonnación obtenida, digitali-
zando las parcelas a partir
del ortofotomapa y infor-
matizando los datos alfanu-
méricos de la ficha dc
caJnpa (Esta fase la ha rea-
lizado el Instituto Cartográ-
fico de Cataluña). En este momento se hace una depuración

Con toda esta inforniación se constituye de los datos.
una base de datos relacional que contiene Explotación y mantenimiento de los
la int'o ►^^^aeión geográfica y alfanu ►nérica. datos. La explotacibn y manteninliento de

INVENTARIO FRUTICOLA DE CATALUNA

PLANIFICACION

OBTENCION Y PROCESO DE DATOS

TRABAJO
DE CAMPO

Proceso de datos

Delimitación
de la zona
frutícola

Confección
de la ficha
de campo

Elaboración
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de campo

Delimitar
parcela
ortofoto
1:5000

Cumpli-
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Control
calidad

Digitalización

Informatización

Control
calidad

^ EXPLOTACION DE DATOS

TRABAJO DE GABINETE

Bases de datos

Geográfica

Alfanumérica

MANTENIMtENTO

Fig. i. Esquema del proceso de realización y mantenimiento del Inventario Frutícola de Cataluña.
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los datos se realiza empleando la tecnolo-
gía de los sistema de información geográ-
fica (SIG). A nivel estadístico mucha in-
formación se puede obtener empleando
únicamente la base de datos alfanumérica.
Se ha desarrollado una aplicación par^ el
S1G dóndc se utilizan conjuntamente las
dos bases de datos que pueden hacer aná-
lisis relacionales fijando unos parámetros
(constantes) respecto a otras (variables),
tratar la información en relación a dife-
rentes unidades territoriales (demarcacio-
nes, comarcas, municipios o cualquier otra
unidad tcrritorial) y proporcionar resulta-
dos en forma de estadísticas y mapas
sobre papel o bien en soporte informático;
ello permite también un tratamiento indi-
vidualizado a nivel de parcela para man-
tener la información.

Todo esto esta orientado a m^ntener el
Inventario en un futuro, haciendo actuali-
zaciones periódicas parciales a unos cos-
tes y períodos de tiempo mucho más
reducido que los actuales.

Características y orientaciones
productivas de fruta dulce en
Cataluña

Un trabajo de la magnitud del presente
con 49.093 ha inventariadas que están re-
pa ►tidas en 78.(X^2 parcelas que se encuen-
tran situadas en 19 comarcas, genera una
inmensa cantidad de información, cuyo
análisis puede ser muy diverso en función
de la finalidad que lo inspire. El presente
artículo, sin pretender ser un an^lisis ex-
haustivo, presenta aquella información que
desde nuestro punto de vista resulta más
dcstacable.

Evolución y distribuc^ón de la superficie
de fruta dulce. En el cuadro I se refleja la
superficie ocupada por cada una de las
especies en las cuatro provincias catalanas.
Se debe considerar que los datos de Bar-
celona no están actualizados y pueden
presentar desviaciones importantes con
respecto a la situación actual.

La Conference es la variedad de pera con orienta-
ción de otoño que mayor interés ha despertado en
los productores.

La ►r►ayor parte de la fruticultura cata-
lana se encuentra en Lleida, con el 76,4%,
de la superficie concentrada en las comar-
cas de Ia Depresión Central Catalana.

Esta concentración frutícola sc hacc; más
evidente en el peral donde represent^ el
92% de la superficie y en el manzano con

el 83,fi7%. En est<► últin^a cspccic c^ ►bc des-
tacar las 2.058 ha dc Girona yuc constitu-
yen el segundo polo pr<xluctor de man^< ►na
t^u^to en supeificie como cn din^unismo del
sector. En la provincia dc "I^ ►rragona dcs-
tac^^n e^specialmente los 1'rutalcs de hucso,
especialmente el meloco(oncro y ccrero.

Oh'a cosa yuc cs cvidcntc en la fruti-
cultura catalana cs la ^;ran conccntraci<ín
en las especies manrano (^4`%, ), peral
(31,9%) y melocotonero (2fi^)1`%) -pavía,
melocotón, paraguayo y t^ ► mbitn nccta-
rina-. En todo el Invcntario sc han tr< ► -
tado las ncctarinas como si Fueran una
especie distinta, debido a su clara difercn-
ciación comercial y a su rccicnte inco ►7^o-
ración. A parte de estas tres especies tr^ ► -
dicionalmcnte importantes destacan el
cerezo y ciruelo.

En la tig. 2 se obsc ►va como ha cvulu-
cionado la superficic frutícola c q los tílti-
mos diez años en Girona, Lleida y'1'arra-
gona. La tendencia no ha sido la mitim^l
en las dist^intas áreas; así en " I'arragon< ► sr
ha producido un descenso dcl 7,9`%^, cn
Girona un ligero incrcmcnto del 2,7`%, y
en Llcida un incremento cJcl 23,(^9`%^ yuc
representa en valores ahsolutos 7.^)7^) ha,
conjuntamcnte cyuivalentes a la supcrfirie
total de Girona y T^ ► rra^ona.

Si se analiza a nivel dc espccics como

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

Girona Lleida Tarragona Barcelona(1) Total
Especies

Sup. (ha) °k Sup. ( ha) % Sup. (ha) % Sup. (ha) % Sup. (ha) %

Albaricoque 6,27 3,28 43,8 22,92 101,02 52.87 40,00 20,93 191,09 100,00
Cerezo 61,52 2,19 285,4 10,17 888,56 31,67 1.570,00 55,96 2.805,48 100,00
Ciruelo 7,82 1,11 191,9 27,30 131,15 18,66 372,00 52,93 702,87 500,00
Kaki 8,6 97,51 0 0,00 0,22 2,49 0,00 8,82 100,00
Kiwi 17,21 91,84 0,3 1,60 1,23 6,56 0,00 18,74 100,00
Manzano 2.058,2 11,05 15.585 83,67 126,26 0,68 858,00 4,61 18,627,46 100,00
Melocotonero 335;34 2;72 7.440,2 60,31 2.401,46 19,47 2.160,00 17,51 12,337,00 100,00
Nashi 3,1 5,46 35,5 62,50 18,2 32,04 0,00 56,80 100,00
Nectarina 158,37 6,79 1.902.4 81,51 273,29 32,04 0,00 2.334,06 100,00
Peral 539,45 3,10 16.174,9 92,81 296,24 11,71 418,00 2,40 17.428,59 100,00

Total 3.19b,88 b,86 41.659,4 78,42 4.237,83 7,77 b,418 9,84 84.510,91 100,00

Fuente: MAPA 1994

^^-^ ^ ^^ •^- ^ '^ ^ ,• r-^

1979 1985 1992-93

Especles Llelda Gfrona ( 1) Lleida Girona (1) Llelda Glrona (1)

Sup.(ha) % Sup.(ha) % Sup.(ha) % Sup.(ha) % Sup.(ha) % Sup.(ha) %

Albaricoque
Cerezo
Kiwi
Kaki
Nashi
Nectarina
Peral
Manzano
Melocotonero
Ciruelo

14,3
33,7

_

-
-

47,4
11.345,4
13.013,4
4.957,2

89,2

0,05
0,11
_

-
-
0,16

38,46
44,11
16,8
0,31

6
47

_

-
-

(2)
213

2.077
373

33

0,2
1,7
-

-
-

(2)
7,7

75,6
13,6

1,2

30,5
123,9

-
-
-

393,6
12.331,6
13.303,0

7.353,6
144,1

0,09
0,37
-
-
-
1,18

36,61
39,49
21,83
0,43

13
115

3
-
-

(2)
389

2.099
476
19

0,4
3,7
0,1
-
-

(2)
12,5
67,4
15,3
0,6

43,8
285,4

0,3
-

35,5
1.902,4

16.174,9
15.585,0

7.440,2
191,9

0,11
0,69
0
-
0,09
4,57

38,83
37,41
17,86
0,46

6,27
61,5
17,2

8,6
3,1

158,37
539,45

2.058,2
335,34

7,82

0,2
1,92
0,54
0,27
0,1
4,96

16,88
64,4
10,49
0,24

I 29.500,6 100 2.747,0 98,0 33.680,3 100 3.112,0 98,0 41.659,4 100 3.19b,9 100

(1) Los inventarios en Girona se realizaron en 1980, 1986 y 1995. (2) La superficie de nectarinas no está desglosada y se incluye como melocotonero.
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han evolucionado,en el cuadro II se reco-
gen datos de los últimos 3 últimos inven-
tarios de Girona _y Lleida.

En Girona se observa una estabilidad
de la superficie de manzano, en valores
absolutos aunyuc pierdc peso en valores
porcentuales. Los melocotoneros, conside-
rados conjuntamente, con la nectarina
manticnen su importancia relativa y donde
se ohse ►van los incrementos más notables
es e n el peral con un aumento del 153%
en el período 1980-1995. También cabe
destacar la aparieión de especies cxóticas
como el kiwi y cl nashi que en 1985 no
estaban prácticamente presentes.

En Lleida la supert•icie de peral tam-
bién es la que ha aumentado más en va-
lores ahsoltrtos pasando a ser la más culti-
vada con el 3^,R3 `% de la supe ►-ficie y un
incremcnto de 4.ti29 ha. El manzano tam-
bién ha incremcntado su superficie espe-
cialmente en el período (198_5-1993); en el
caso dcl mclocotoncro (pavía, mclocotón,
paraguayo) sc ha estabilizado la superficie
pero se ha producido un incremcnto es-
pectacular en las ncctarinas (380`%^ ).

Distribución parcelaria de las plantacio-
nes. La parcela frutícola es la unidad bási-
ca en cl Inventario Frutícola de Cataluña
y se define como una supei-ficie continua
dondc se cultiva el mismo tipo de t ►-utales,
solos o asociados con otros, de edad simi-
lares y conducción de la plantación uni-
fon^^e y coincidente sin considerar el con-
cepto dc propicdad.

Pavía comodín. En los últimos años se detecta un estancamiento en la superficie de melocotonero y las
pavías están siendo sustituidas por melocotoneros.

En la fig. 3 se representa el porcentaje
sobre la superficie frutal de cada provincia
según el tamaño de la parcela. Entre las 3
provincias existen diferencias muy marca-
das, siendo la supe ►-ficie media de las par-
celas de 1,56 ha en Girona, 0,62 ha en
Lleida y Q48 ha en Tarragona. La mayor
parte de la superficie se encuentra en par-
celas de 1 a 2,49 ha de superficie, excepto
en Tarragona donde ésta se da en parce-
las de 0,5 a 0,99 ha.

Distribución varietal. El sector frutícola
siempre se ha caracterizado por un gran
dinamismo a la hora de introducir nuevas
variedades que den respucsta a detnandas

^•^ ^ ^ ^
^ - ^ ^ ^ ^ • ^

r ^^ ^ ^

1985 1992•93 Variación(1985/92-93)
Yariedad

Sup.(ha) % Sup.(ha) °k Sup.(ha) %

Blanquilla 2.914,0 23,63 5.396,0 33,36 2.482 85,17
Limonera 4.262,8 34,57 2.687,7 16,62 -1.575,1 -36,95
Ercolini 925,1 7,50 670,4 4,14 -254,7 -27,53
Conference 741,9 6,02 2.128,4 13,16 1.386,5 186,88
Otrasdeverano 1.436,3 11,65 1.844,1 11,40 407,8 28,39
Otrasdeotoño 1.622,8 13,16 2.545,0 15,73 922,2 56,83
Sinespecificar 427,3 3,47 903,4 5,59 476,1 111,42

Total Lleida 12.330,2 300 18.175,0 100 3.844,8 31,18

^-^ ^ ^ ^
r ^ ^ ^ r •^

r ^ ^^ ^ ^.

1985 1992•93 Varlación(1985/92•93)
Variedad

Sup.(ha) % Sup.(ha) % Sup.(ha) %

GrupoGoldenysimilares 7.245,0 54,46 10.317,0 66,20 3.072,0 42,40
Starking ysimilares 4.151,5 31,21 1.786,5 11,46 -2.365,0 -56,97
Rojas americanas
(RedDelicious) 145,3 1,09 1.003,3 6,44 858,0 590,50
G.Galayotrasdeverano 410,3 3,08 1.116,8 7,16 706,5 172,19
Otrasdeotoño 1.146,9 8,62 891,2 5,72 407,8 -22,29
Sinespecificar 204,3 1,54 470,1 3,02 -255,7 130,10

Total Uelda 13.303,3 100 15.584,9 100 2.423,8 17,15

comerciales concre-
tas.

Prueba de ello es
el enorme número
de variedadcs que
se han inventariado
en Cataluña (más
de 475), alguna de
ellas con una pre-
sencia casi testimo-
nial. Donde más se
dificulta el estudio
de la distribución
varietal es en las
especies de hueso

donde la renovación es continua. Para po-
der tener una visión esqucmática y a la
vez más comprensible sólo se presentan
datos de las especies principales y se han
agrupado bien por variedades, bien por
grupos de características similares o bien
porfechas de recolección.

Pernles. En el cuadro III se detallan las
variedades o agrupaciones de pera más
importantes en Lleida y su evolución cn el
período (1985-93). L.a Blanquilla es la más
cultivada en Lleida y en consecuencia en
Catalu ►ia. Esta variedad es la que más se
ha incrementado cn los años estudiados
(2.482 ha). La Conference es la variedad
con orientación de pera de otoño quc mas
interés ha despertado en los productores;
en la actualidad hay 2.12t; ha en Lleida
con un incremento en f; años de 1.3^h ha.
Estos incrementos en las variedades Blan-
yuilla y Conference contrastan con el des-
censo de la variedad más emblemática de
Lleida, la pera Limonera, pasando de ser
la primera variedad en 198_5 a estar en se-
gundo puesto, y de continuar la tendcn-
cia de estos años, probablcmente ya ha
sido superada por la Conference.

En Girona, segunda zona productora,
de las 539,45 ha de pera el 96`% son de

^-^ ^ ^ r
r r ^ ^ ^ ^. .,_

^ e ^ ^ r ^ - ^

1985 1992-93 Variación(1985/92•93)
Variedad

Sup.(ha) 3'o Sup.(ha) % Sup.(ha) %

GrupoGoldenysimilares 1.501 71,5 1.384,14 67,25 -116,86 -7,79
Rojasamericanas 458 21,8 471,26 22,9 13,26 2,9
G.Galayotrasdeverano - - 69,46 3,38 - -
Otrasde0torio 65 3,1 113,94 5,54 48,94 75,3
Sinespecificar 75 3,6 19,4 0,94 -55,6 -74,1

Total Girone 2.099 100 2.058,2 100 ^0,8 -1,94
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peras con orientación de otoño, donde
destacan la Conference ( 140,32 ha), Pas-
sacrassana (139,7 ha) y Decana del Comi-
cio (91,57 ha). En Tarragona las 296,11 ha
tienen una orientación totalmente opuesta
a Girona, con peras de verano, de con-
sumo inmediato en fresco.

Manzanos. Los dos polos se encuentran
en Lleida (15.584,9 ha) y Girona (2.058,2
ha). En las dos zonas destaca la gran
importancia que tiene el grupo Golden y
similares que representa el 66,2% en
Lleida y el 67,25% en Girona. La evolu-
ción quc ha tenido esta grupo sin embar-
go ha sido muy distinta según las zonas.
(cuadros IV y V). En Girona se ha pro-
ducido un ligero descenso (-7,7%) pero
en Lleida ha tenido un incremento espec-
tacular (42,40%). En el conjunto de la fru-
ticultura este grupo representa el 21,46%
de la superficie frutal de Cataluña.

El segundo grupo en importancia es el
de las rojas americanas que en Lleida se
ha desglosado en dos subgrupos debido a
la gran importancia que tradicionalmente
había tenido la variedad Starking, ahora
cn total retroceso. Los fuertes problemas
de falta de producción y calidad de la
variedad Starking en las condiciones de
Lleida han obligado a los productores a
arrancar 2.365 ha en el período 1985-93.

Para paliar la falta de manzanas rojas
se han introducido nuevas variedaáes que
se incluyen como rojas americanas, que
mejoran principalmente la coloración y se
han incrementado en 858 ha pero sin lle-
gar a compensar el arranque de Starking.
En Girona las dificultades de la colora-
ción de las variedades rojas es menor y
se ha incrementado la superficie en un
2,►%.

Un tercer grupo que debe destacarse
por el fuerte incremento que ha tenido en
los últimos años es el Gala.

Melocotonero. En el caso del meloco-
tonero la gran cantidad de variedades
existentes y la dificultad de identificarlas
en campo, obliga a contabilizar un gran
número de parcelas donde se desconoce
la variedad.

En el cuadro VI se resume la distribu-
ción de variedades de melocotón según
tipos: melocotón de pulpa blanca, de pul-
pa amarilla y pavías. Las 92,92 ha de pa-
raguayos se han contabilizado como sin
especificar. En la época de recolección:
junio, julio, agosto, septiembre y octubre
se ha escogido un término medio en la
época de cosecha aunque existen fuertes
diferencias entre zonas y años.

Con la dificultad que supone el que no
se conozca ni el tipo ni la época de reco-
lección de una superficie importante, se

observa que en la
mayor parte de las
plantaciones se con-
centra la cosecha en
los meses de julio y
agosto, aunque sep-
tiembre también tie-
ne un peso impor-
tante.

El tipo predomi-
nante continúa sien-
do las pavías con
6.077 ha, seguido de
los melocotones
propiamente dichos
de pulpa amarilla yTarragona.Enelperíodo1985-1995(1992-93enelcasodeLleida).
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Fig. 3. Distribución de la superficie frutícola según el tamaño de la parcela.
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Después de una bella jornada de trabajo, encontrará
con toda seguridad un apero Grégoire Besson

Una buena labranza que se extiende más allá del horizonte: Grégoire Besson desde siempre
defiende los valores del trabajo bien hecho. Rendimiento, fiabilidad, economía.

Valores que también son los suyos.
Para compartirlo con ustedes, Grégoire Besson continúa invirtiendo en investigación

y tecnología: bastidor articulado (para acoplarse al perfil del campo), labranza fuera del surco,
control electrónico, sistemas de anchura regulable, perfiles de cuerpos agronómicos,

aceros de alta resistencia...

nn^;.
Transplantadora hortícola de árboles y patatas.

EN FRANCIA

Ets. Grégoire Besson

49230 Montignésur-Moine

Teléf. (33) 41 64 72 67

Fax: (33) 41 64 67 73

Télex: 721 241 F GREGSON

Gradas de discos combinados. Chisel de brazos non stop y de ballestas.

w0 J I t ;:...._.__::..-.:_^

Q^^ANZAMOS CON USrED

EN ESPAÑA

f!

Camino d'En Regas. Nave 3
08840 Viladecals (Barcelona)

Teléf. (93) 638 43 44
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Existe una gran parcelación de la superficie frutícola
con tamaños inferiores a 1 ha de media donde
destacan por su pequeño tamaño Tarragona (0,48
ha); en el extremo opuesto se halla Girona con
superficies medias. (1,56 ha).

(1.928 ha). Según las provincias a que nos
referimos se detecta una mayor propor-
ción de melocotón de junio en Tarrago-
na, y en Llcida se encuentra la práctica
totalidad de las plantaciones de septiem-
bre y octubre. Los dos meses de julio y
agosto son importantes en las tres zonas
estudladas.

Si nos fijamos en el cuadro VII se pue-
de ver la evolución en Lleida que ha teni-
do la distribución varietal según la época
de recolección a lo largo del período 1979-
1^3 y se puede observar un retroceso en
la supeficie de variedades de agosto y un
aumento en la de julio y septiembre.

Nectarinas. Las nectarinas están mucho
más rcpartidas en la época de recolección
aunque agosto al igual que ocurre en el
melocotonero es el mes más importante.
En cl caso de los de pulpa blanca esta
situación cambia al ser junio la época con
mayor supcrficie.

La evolución que han tenido
las nectarinas en Lleida (1)79-
93) es de fuerte incremento en
v^uicdad de agosto y septiembre
y descenso en junio, tal como se
puede apreciar en el cuadro IX.

Edad de las plantaciones. La
edad de las plantaciones es un
buen indicador del grado de
renovación de la superficie fru-
tal. En las figs. 4, 5 y 6 se
puede ver el porcentaje sobre la
superficie total de cada especie
y sobre el total de superficie de

cuanto a la superficie dedicada a frutalcs,
existe un fuerte dinamismo en la renova-
ción de la misma.

En Lleida destaca la juventud dc las
plantaciones de cerezo y nectarinas, donde
c^^si am el ^^% tienen menos de lU años.

70,00

60, 00

50, 00

40, 00

30,00

20,00

i o, o0

o,oo

% sobre el total de la superfície de la especie

Cerezo Nectarina Peral

Por el contr^ario se ohsc ►va yue en mcl^^-
cotonero hay más supcrficic cJr (^ a 1(1
años yue menor de S años lu c)uc rcllej^t
un cierto estancamicnto dc cstc suhscctor.
En general hay c^tsi una distrihución cyui-
taliva en los 4 tramos dc cdad cnU^c O a

Manzano Melocotonero otres retai

Fig. 6. Distribución por clases de edades (años) y especies de las plantaciones de la zona de Tarragona
(1995).

^ • r ^ ^ ^ - ^ ^ ^ r ^ r r • ^
,, r •r- •^- •r ^ ^ ^

Pulpa Blanca Pulpa Amarilla Pavias Sin especiflcar Total
Recolección

Sup.(ha) % Sup.(ha) % Sup.(ha) % Sup.(ha) % Sup.(ha) %

Junio 63,47 31,8 732,46 37,98 39,28 0,65 - - 835,21 8,20
Julio 56,67 28,39 479,26 24,85 1.553,04 25,55 - - 2.088,97 20,51
Agosto 42,45 21,27 263,85 13,68 2.585,74 42,55 - - 2.892,04 28,4
Septiembre 3,79 1,9 13,28 0,69 1.546,29 25,44 - - 1.563,36 15,35
Octubre 0 0 0 0 344,06 5,66 0 0 344,06 3,38
Sinespecificar 33,22 16,64 439,49 22,79 8,85 0,15 1.977,7 100 2,459,33 24,15

Totel 199,8 100 L928,34 100 8.077,26 100 L977,77 00 10.182,97 100

Cereza Newstar. EI cerezo es una alter-
nativa sólida a las especies tradiciona-
les, especialmente en Tarragona.

cada zona, según diferentes clases de
edad. En el caso de Girona ( fig. 4) des-
taca por su importancia la gran cantidad
de plantaciones menores de 5 años de
melocotones, manzano y peral. En el caso
de la nectarina destaca más la franja entre
6 y 10 años, lo que permite suponer su
estancamiento y en otras especies (kiwi,
nashi, albaricoyuero) la mayor parte de la
superficie plantada tiene menos de 5 años.
En conjunto se puede considerar que es
una zona yue si bien esta estancada en

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

.^. ^^• •r ^ ^ r ^
^ ^ r ^^^

Varlaclón (9'°)
Epoca de recolecclón 1979 1985 1992

1979-65 1985/92•93

Junio 317,2 449,9 256 41,8 42
Julio 679,5 1.140,8 1.483,6 67,8 +30
Agosto 3.083,9 3.807,2 2.602 23,4 -31,6
Septiembre 638,5 1.010,4 1.559 58,2 +54,35
Octubre 0,8 113,5 271,5 41,7 -37,1
Sin especificar 186,7 431,3 1.266,6 131,01 193,67

Total 4.906,6 6.953 7.439 41,7 t6,99

^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ r - ^
,. , -^• •^_ ^^ ^ ^ ^

Pulpa Blanca Pulpa Amarilla Sin especiflcar Total
Recolección

Sup.(ha) °^ Sup.(ha) % Sup.(ha) % Sup.(ha) %

Junio 208,66 58,84 132,6 8,65 - - 341,26 14,61

Juiio 78,89 22,25 293,76 19,16 - - 372,65 15,96
Agosto 8,58 2,43 586,53 38,25 - - 595,11 25,49
Septiembre 33,06 9,32 378,62 24,68 - - 411,68 17,63

Sinespecificar 25,39 7,16 141,99 9,26 446,93 100 614,31 26,31

Total 354,58 100 1.533,5 100 446,93 100 2.335,01 100
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Nectarina Fairlane. EI incremento de la superficie de necta- Practicamente todas las plantaciones de
rina constituye uno de los mayores cambios en la diversifica- Girona, Lleida y Tarragona son de regadio
ción comercial de la agricultura catalana. (riego localizado).

30 años, lo que supone un equilibrio entre
la renovación de plantaciones y el mante-
nimiento de las tradicionales.

En el caso de Tarragona destacan la
juventud de las plantaciones de cerezo y
nectarina, también el peral tiene un nivel
de plantaciones jóvenes muy superior al
propio de la especie. El melocotonero, al
igual que se detecta en Lleida, presenta
un cierto envejccimiento, pero en general
y debido al tipo de especies que predo-
mina en Tan^agona, cl 79,18%^ dc las plan-
taciones tiene mcnos de 10 años.

Sistema de riego. Tal como sc refleja
en el cuadro X, la práctica totalidad de
las parcelas de fruta dulce son de riego;
sólo destaca el (,,27% de la supenc^ie de
Tarragona, en su mayoría cultivados de
cerero (77,23%) yue se encuentran en
sccano. L,os sistemas de riego más utiliza-
dos son muy dispares; así en Lleida el
81,68% de la superficie se riega por inun-
dación micntras este porcentaje desciende
hasta el 20,^3%^ en cl caso de Tarragona.
El riego localizado, a pesar de su apari-
ción reciente ha tenido una buena acogida
y representa el 73,1_5% de la superficie de
Tarragona, el 44,11% en Girona y el
15,87% en Lleida.

En el caso de Lleida este menor por-
centaje es debido a que las plantaciones
son, en la mayoría de los casos posteriores
a la implantación de sistemas de riego tra-
d1C1011a1CS.

Conclusiones

Consolidació q dcl sector en el pe-
tíodo inter-Inventarios con fuertes incre-

mentos en Lleida (23,69%^ ), Icves en
Girona (2J%) y significativo desccnso en
Tarragona (7,9%). Estas tendcncias deben
matizarse ya que se observa una creciente
especialización particulanncnte importante
(datos no presentados) en Tarragona,
donde ciertas comarca o zonas (Campo
de Tarragona, Baix Ebre, Muntsi^l) rcgis-
traron fuertes descensos, mientras oh^as
áreas de las mismas provincias sc espccia-
lizaron claramente en h-uticultura (Ribera
d'Ebre).

El fuerte dinamismo dcl sector sc ve
reflejado en los
cambios varietales
experimentados.
Dicha variación sig-
nificativa tanto en
términos absolutos
como relativos son
especialmente
importantes en
Lleida en peral y
manzano. En fruta-
les de hueso la
renovación es conti-
nua y pocas varie-

dades alcanzan valores rcl^ltivos imhort^ln-
tes. En conjunto, y cxcchtuando cl mclo-
cotonero, unas pocas varicda^lcs (hcril) o
grupos de varicdadcs (manranr^) rchrrsrn-
tan la mayoría dc la superfiric hlanta^la.
Con todo haV yue inciicar rl gran númcro
de variedades inventaria^las, más clc ^47ti
con todo lo ytte cllo significa ^Ic ^lificul-
tad, potencial y voluntad.

EI sector frutícola cs c^hccialmcntc
din^3mico en Girona; cn utras }^rovinrias
dicho dinamismo sc conccntra cn cicrtas
especies o variedadcs con rcnovación u
cstancamicnto en otra. Ello lamhi^n sc
refleja cn los sistcmas dc ricgo cun un
mucho tnayor predominio clcl ricgo loca-
lizado cn Tarragona (dondc sc han trans-
formado nucvas ^lrcas) y Girona, mirn-
tras que Lleida manticnc cl porcrntajr
mhs bajo debido al gran hcso clrl rirgo
tradicional.

La renovación del Invcntario Frutíc^^l^i
de Cataluña ejecutadu a hartir dr l^)^)^-
y3 se ha concebido como un Invrntario
continuo que a}^licando mudcrnas tccnu-
logías ha de poner al alcancc ^1c la n^lmi-
nistración y el scctor frutícola cn gcn^ral
una información actualir.acla, clur h^t ^Ir
pennitir una mayor gestión ^Ic I^^ Iruticul-
tura.

Los grandcs cambios ^Ictccla^los rn I^^
distribución geográfica y vari^tul clc la fru-
ticultura catalana justifican aumcnlar la
frecuencia en la actualización dcl invcn-
tario. El esfuerzo dc tcxlos )^usihilitará Ilc-
gar a cste objetivo. n

r•r r r r

r r r r r

r. r, . r. . r r r r r

r r r rrr

Varlaclón (^°)
Epoca de recolección 1979 1985 1992

1979-85 1985/92-93

Junio 6,5 132,9 107,9 +1.994,6 -18,8
Julio 15,7 100,3 419,9 +556,7 +318,6
Agosto 6 65,3 589,3 +988,3 +802,4
Septiembre 3,8 20,6 384 +442 +1.768,4
Sin especificar 15,3 105,9 400,7 592,15 278,38

Total 47,4 383,8 1.902,7 9$3 4

r^r r r ^rr r r

r r -r r• r

Girona Lleida Tarragona Total
Sistema de Riego

Sup.(ha) °k Sup.(ha) % Sup.(ha) % Sup.(ha) °W

Secano 50,91 1,59 114,6 0,27 265,83 6,27 431,42 0,88
Inundación 1.639,02 51,23 34.025,6 81,68 861,44 20,33 36.526,1 74,4

Aspersión 40,5 1,27 509,1 1,22 5,38 0,13 554,98 1,13

Localizado 1.411,11 44,11 6.607,9 15,87 3.099,77 73,15 11.118,78 22,65
Mixto:inund:local 10,33 0,33 402,2 0,96 0,11 0,03 412,74 0,84

Sinespecificar 47,05 1,47 - - 5,06 0,12 52,11 0,11
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NOTICIAS
Y^a^t^ de la oosecha de truta
Según las previsiones del MAPA con datos del primer semestre de 1996

as primeras previsiones
oficiales del ministerio
de Agricultura sobre co-
secha de fruta en Espa-
ña en 1996 arrojan un

incremento del 6,2% en
manzana y del 13,1% en pera,
con los datos del primer se-
mestre del año. Ello supone
una producción de manzana
de 829.500 t y de 530.400 t de
pera.

Por comunidades autóno-
mas, la cosecha de manzana
de 1996 se anuncia superior a
la de 1995 en Aragón, que
compensará con amplitud el
ligero descenso previsto en
Catalunya (-1%). En pera, el
incremento general de la cose-
cha viene dado por los impor-
tantes crecimientos en Cata-
lunya, la máxima productora, y
Aragón, yue casi duplica su

Nuevo
parásito
contra el minador

a Consellería de Agricul-L tura de la Comunidad de
Valencia continúa con su

linea de lucha biológica contra
el minador de los cítricos y a
finales de año está prevista la
importación de un nuevo pará-
sito, el Qcuulrastiichus, que apo-
yará la acción del Ageniaspis
citrícola, que ya ha sido sol-
tado en los campos valencia-
nos.

Por ahora, las previsiones
en cuanto al Ageniaspis son
positivas por su buena adapta-
ción y el objetivo de criar
hasta 50.000 parásitos en los
servicios de Almassora, Silla
y la Universidad Politécnica
de Valencia se superará, dado
que hasta la fecha ya se cuen-
ta con 40.000 y se prevé co-
menzar el otoño con un total
de 2_50.000. n

Manzana Pera
Comunidad Autónoma

1995 1996 9&95(%) 1995 1996 9695(%)

Galicia 26,2 27,5 +5,0% 5,6 6,1 +8,9%
La Rioja 45,5 22,0 -51,6% 40,4 32,0 -21,8%
Aragón 103,0 163,7 +58,9% 53,0 101,4 32
Cataluña 452,8 446,6 -1,4% 235,4 282,4 +20%
CastillayLeón 17,6 51,5 33 1,9 5,0 33
Castilla-La Mancha 26,1 24,9 -4,6% 3,5 4,2 +20,0%
C.Valenciana 20,4 23,0 +12,7% 17,5 19,5 +11,4%
RegibndeMurcia 16,1 12,8 -20,5% 23,9 19,7 -17,6%
Extremadura 12,8 6,8 -46,9% 54,0 28,6 -47,0%
Andalucía 22,9 15,5 -32,3% 18,1 15,9 -12,2%

Total España 781,3 829,5 +8,2% 4B9,0 530,4 +13,1%

Fuente: MAPA (Datos en miles de toneladas). 1 dejulio de 1996.

corta coseeha del año prece-
dente.

Esta proyección es bastante
similar a los resultados que
arrojan los primeros avances
varietales realizados por el

departamento de Agricultura
de la Generalitat para la cose-
cha 1996 en Lérida: importante
incremento en pera (+14,8%)
y estabilidad en manzana
(-1,3%). n

Interprofesional para el sector
de la pera y la manzana
E 1 pasado mes de julio se

celebró en Lérida un pri-
mer encuentro para estu-

diar la constitución de una
interprofesional del sector de
la pera y de la manzana, que
se podría constituir en princi-
pio en el mes de septiembre.
La idea es que esta Interpro-
fesional vele por los intereses
del sector frente a la Adminis-
tración, ante los mercados y
frente al propio sector.

A la reunión asistieron
representantes de los produc-
tores (el Comité Económico
de la Fruta Dulce de Cataluña,
la COAG, Asaja, UPA, y la
CCAE), además de los repre-
sentantes del comercio
(Fefruth, Asofiuit, las Socieda-
des Anónimas de Transforma-
ción, Actel) y la industria
transformadora (Asozumo,
Nufri, Indulleida), bajo el

amparo del Consorcio de Pro-
moción Económica de la
Diputación de Lérida, que
actuó como aglutinador de las
necesidades de cada uno de
los sectores.

En la reunión se decidió,
tras varias horas de debate, el
constituir una interprofesional
de la pera y de la manzana.
También se facilitó un borra-
dor de los estatutos de dicha
entidad y del reglamento de
orden interno que regirá la
nueva interprofesional, para
que todos los asistentes a la
reunión lo puedan estudiar
detenidamente.

En septiembre se discutirán
las propuestas a estos borrado-
res para poder constituir la
interprofesional de pera y
manzana a finales de ese mes,
coincidiendo con la Feria de
San Miguel, de Lérida. n

La exportación de
frutas y hortalizas
se concentra
en 7 provincias

iete provincias españolas,
Almería, Murcia, Valcn-
cia, Alicante, Las Palmas,

Huelva, Sevilla y Tenerife cun-
centraron el 76% de la expor-
tación nacional de frutas y hor-
talizas durante 1995, que
ascendió a 4.155.377 toneladas.

La exportación de frutas y
hortalizas (excluido cítricos)
originarias de cstas sictc pro-
vincias aumentó dw-ante 1995
en 314.144.295 kg, un 9,5%,
más en relación al año antc-
rior, lo que refleja la crecicntc
importancia de estas zonas
productoras y su mayor prc-
sencia en los mercados inter-
nacionales.

MurlCa y Almeria. Destaca
de forma espccial el crcci-
miento que se ha produciclo
en Murcia y Almeria en 1995.
Murcia exportó el año pasado
867,6 millones de kilos de fru-
tas y hortalizas, cantidad quc
superó ampliamente a los
745,1 millones de kilos de
1994. Almería siguió un pro-
ceso similar, pasancío dc los
911 millones de kilos exporta-
dos en 1994 a los 995,6 del
año pasado.

La concentración de la ex-
portación se produjo sobretodo
en las hoi-talizas, ya quc estas
siete provincias vendieron al
exterior en 1995 el 87% dcl
total nacional, el mismo por-
centaje que en 1994. En frutas
se produjo un ligero descenso,
pasando del 61% de 1994 al
59% del año pasado, imputa-
ble a los efectos de la sequía
y a las heladas que se produjc-
ron cuando los frutales dc huc-
so se concentraban iniciando la
floración.

Por productos, las primcras
provincias exportadoras son:
Almería en judías verdes,
pepino y pimiento; Murcia en
lechuga y Las Palmas en
tomate. n
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NOTICIAS
Consejo Oleícola Ir^ternacional la campaña pasada. El consu-

mo mundial, que se espera al-
cance 987.(x)0 t, sigue mante-
niéndose por encima dcl nivcl
de la producción. Por lo quc
respecta a los intercamhios
internacionales, estimados res-
pectivamente en 219 5(X) t(ex-
portaciones) y 220.000 t (impor-
taciones), tienden globalmentc
al equilibrio. La campaña 1995-
96 debería finalizar así con un
remanente de 14L(xl0 t contra
252.(x^ t a finales dc 1^^4-95.

Se informó asimismo dc la
evolución de tres importantcs
proyectos de investigacicín-desa-
rrollo sobrc Mejora Gcnética
del Olivo, Creación de Unida-
des Piloto de Mejora dc la Ca-
lidad del Accitc de Oliva y Re-
cursos Genéticos del Olivo. n

Celebró su 74a Reunión en Souse (Túnez), del 3 al 7 de junio de 1996

ntre los temas del or-
den del día del Con-
sejo Oleícola Interna-
cional celebrado en
Souse (Ttínez) destaca-

ron los que indirVamos a conti-
naución.

La Situación del Mercado
Internacional del Aceite de
Oliva y de las Aceitunas de
Mesa, cuyo atento examen ha
permitido la actualización de
los balances de las campañas
1994-95 y 1995-96 (ver cuadros
I, II, III y IV). En compara-
ción con la campaña pasada,

los datos reflejan por lo gene-
ral la incidencia de la sequía
prolongada que ha afectado a
varias regiones de fuerte pro-
ducción; expresados en miles
de toneladas, se presentan
esencialmente como sigue, a
nivel mundial: producción,
1.562 contra 1.857,5; consumo,
1.757,5 contra 1.881; exporta-
ciones, 277,5 contra 374; rema-
nente de fin de campaña, 184
contra 358.

Teniendo en cuenta una
producción que se anuncia in-
ferior a la media de las cuatro

últimas campañas, el Consejo
señaló de nuevo la necesidad
de velar por la preservación de
las corrientes tradicionales de
los intercambios internaciona-
les y por la protección de la
autenticidad y la imagen de ca-
lidad del aceite de oliva.

r•^ r r •^ ^

Países
Remanente

1-XI-94
Producción Importaclón Disponlb. Consumo Exportaclón

Remanente

31•X-95

Argelia 3,0 14,0 0,0 17,0 15,0 0,0 2,0
Argentina 0,5 9,5 0,5 10,5 4,5 5,5 0,5
Chipre 1,0 2,5 0,0 3,5 3,0 0,0 0,5
CE-15 234,5 1.383,Oa) 179,Ob) 1.796,5 1.349,5 187,Ob) 260,0
Israel 0,5 5,5 1,5 7,5 7,5 0,0 0,0
Y.A.Libia 0,0 6,5 1,5 8,0 8,0 0,0 0,0
Jordania 5,5 13,5 7,0 26,0 21,5 0,5 14,0
Líbano 0,5 5,0 3,0 8,5 7,5 0,5 0.5
Marruecos 2,0 45,0 2,5 49,5 43,0 5,0 1,5
R.A.Siria 11,0 90,0 0,0 107,0 73,0 5,0 24,0
Túnez 51,0 100,0 0,0 151,0 46,0 104,0 1,0
Turquía 7,0 160,0 0,0 167,0 55,0 55,0 57,0
EstadosUnidos 5,0 1,0 132,5 127,5 115,5 7,0 5,0
Yugoslavia 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0
Otrospaíses 3,0 19,5 108,5 131,0 124,5 4,5 2,0

Total 330,5 L857,5 435,0 1.881,0 374,0 359,0

Países
RemaneMe

1-XI-95
Producción Importaclón Dfsponlb. Consumo Exportación

Remanente

31•X•96

Argelia 2,0 23,0 0,0 25,0 20,0 0,0 5,0
Argentina 0,5 11,0 0,5 12,0 5,0 6,5 0,5
Chipre 0,5 3,0 0,0 3,5 2,5 0,0 2,0
CE-15 260,0 1.251,Oa) 92,Ob) 1.063,0 1.282,5 192,Ob) 128,5
Israel 0,0 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 0,0
Y. A. Libia 0,0 4,0 1,0 5,0 5,0 0,0 0,0
Jordania 4,0 13,0 4,5 21,5 16,5 1,0 4,0
Lbano 0,5 5,0 4,0 9,5 8,0 1,0 0,5
Marruecos 1,5 40,0 2,5 44,0 40,0 3,U 1,0
R.A.Siria 24,0 76,0 0,0 100,0 74,0 10,0 16,0
Túnez 1,0 19,0 0,0 71,0 40,0 30,0 1,0
Turquía 57,0 45,0 0,0 102,0 54,0 30,0 18,0
Estados Unidos 5,0 1,0 100,0 106,0 100,0 4,0 2,0
Yugoslavia 0,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0
Otros países 2,0 22,0 84,5 108,5 102,0 0,0 6,5

Total 358,0 1572,0 289,0 L757,5 277,5 184,0

0 Nulooinferiora300t.
a) Corresponden a España: 481,5 en 94/95 y 301,0 en 95/96.

b) Solamente intercambios extracomunitarios, incluidas las operaciones en tráfico de per-
feccionamiento activo.

Aceituna de mesa. En lo
referente al Mercado Interna-
cional de las Aceitunas de Me-
sa, las estimaciones para la
campaña 1995-96 cuentan con
una producción mundial de
unas 875,5 t contra 997,5 t para

Países
Remanente

1•IX•94
Producclón Importaclón Dlsponlb. Consumo ExpoRaclón

Remanente

31-VIII-95

Argelia 1,5 8,0 0,0 9,5 8,0 0,0 1,5
Argentina 4,5 44,0 0,0 48,5 15,5 28,0 5,0
Chipre 0,5 4,0 0,0 4,5 4,0 0,0 0,5
CE12 94,5 367,5a) 58,Ob) 520,0 350,0 95,Ob) 75,0
Israel 0,5 13,0 0,5 14,0 13,5 0,0 0,5
Y. A. Libia 0,0 3,0 1,0 4,0 4,0 0,0 0,0
Jordania 0,0 13,0 2,0 15,0 12,0 2,0 1,0
Líbano 1,0 6,0 6,0 13,0 8,0 4,0 1,0
Marruecos 32,5 90,0 0,0 122,5 34,0 71,0 17,5
R.A. de Egipto 2,0 49,0 1,0 52,0 45,0 5,0 2,0
R.A.Siria 5,0 75,0 0,0 80,0 75,0 1,0 4,0
Túnez 0,0 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0
Turquía 39,0 180,0 0,0 219,0 135,0 29,0 55,0
Estados Unidos 110,5 79,5 69,5 259,5 164,0 10,0 85,5
Yugoslavia 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0
Otrospaíses 3,0 52,0 95,5 150,5 144,5 2,5 3,5

Total 294,5 997,5 233,5 L028,0 247,8 282,0

.^•^ r '^ ^

Países
Remanente

1-IX•95
Producclón Importaclón Dlsponlb. Consumo Exportaclón

Remanente

31-VIII-96

Argelia 1,5 14,0 0,0 15,5 6,5 0,0 9,0
Argentina 5,0 35,0 0,0 40,0 15,0 20,0 5,0
Chipre 0,5 4,0 0,0 4,5 4,0 0,0 0,5
CE-15 75,0 347,5a) 51,Ob) 473,5 354,5 90,Ob) 29,0
Israel 0,5 14,0 0,0 14,5 13,5 0,0 1,0
Y.A.Libia 0,0 2,0 1,0 3,0 3,0 0,0 0,0
Jortlania 1,0 10,0 4,0 15,0 12,0 2,0 1,0
Líbano 1,0 6,0 5,0 12,0 10,0 1,0 1,0
Marruecos 17,5 80,0 0,0 97,5 29,0 60,0 8,5
R. A. de Egipto 2,0 60,0 1,0 63,0 46,0 8,0 9,0
R. A. Siria 4,0 75,0 0,0 79,0 7Q0 5,0 4,0
Túnez 0,0 9,0 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0
Turquía 55,0 99,0 0,0 154,0 118,0 17,0 19,0
EstadosUnidos 85,5 70,0 71,0 226,5 165,0 10,0 51,5
Yugoslavia 0,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0
Otrospaíses 3,5 48,5 87,0 139,0 130,0 6,5 2,5

Total 252,5 875,5 220,0 987,0 219,5 143,0

0 Nulo o inferior a 300 t. a) Corresponden a España: 481,5 en 94/95 y 301,0 en 95/96.

b) Sólo intercambios extracomunitarios.
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La reforestación pretende disminuir los impactos negativos de la reforma de la PAC en explotaciones agrarias.

La forestación en
tierras agrícolas
Investigación y desarrollo coordinado del sector
El Proyecto Estratégico Movilizador de I+D en apoyo
de la forestación es novedoso, en cuanto que incide en los trabajos
de investigación no abordados hasta el momento de manera
específica en España. Este proyecto permitirá incorporar y reciclar,
hacia la investigación forestal española, a equipos hoy dispersos en
diversas instituciones.

• ALICIA VILLAURIZ IGLESIAS. Ex-directora del Instituto Nacional de Investiga-
ción yTecnología Agraria yAlimentaria (INIA) (*)

1 ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación y el Secretario
de Estado de Universidades e
Investigación del anterior Go-
bierno presentaron el Proyecto
Estratégico Movilizador de I-f D
en apoyo de la forestación, con-

cebido para avanzar en las soluciones ne-
cesarias de carácter cientíñco-técnico que
están limitando el desarrollo adecuado del
Real Decreto 378/93.

Los antecedentes de este Real Decreto

(*) Ar[ículo publicado en cl Holedn númcro 33 (abril

1996) dcl Ministerio dc Agricultura. L<is fotografías

proceden dc la Junta de Castilla y León.

se remontan a junio de 1992. La reforma
de la PAC, aprobada entonces, concretaba
su nueva orientación en la neccsidad de
conseguir el equilibrio de los mercados y
el respeto al medio ambiente, asegurando
las compensaciones a] agricultor por la
pérdida de renta que se produciría al apli-
car el nuevo régimen.

Adicionalmente, el Consejo de Minis-
tros de Agricultura también adoptó una
serie de medidas complementarias de
acompañamiento, entre las que hguraba el
establecimiento de un régimen comunita-
rio de ayudas a las medidas forestales en
la agricultura que constituyó un instru-

mento fundamental para impulsar dc for-
ma dccisiva la forestación dc ticrras agrí-
colas, yue se han dejado o se dcjarán dc
cultivar en un futuro prcíximo.

Es en este a^ntexto en cl quc se plan-
tea el Real Dccreto 378/93, po ►- cl quc sc
establece un régimen dc ayudas para fo-
mentar inversiones en explotacioncs agr^ ► -
rias y acciones de desarrollo y aprovccha-
miento de los bosques en zonas ruralcs.

Los grandes objetivos a los que se diri-
ge incluyen disminuir los impactos negati-
vos que en las explotaciones agrarias puc-
de producir la rcforma de la PAC,
diversificar las actividadcs agrarias y cun
tribuir a que la forestación sca una altcr-
nativa a la renta, así como una rest^ ► ura-
ción de ecosistemas que han sido culliva-
dos cuando su vocación cra cl hosyuc.

Indircctamcntc, se conU-ihuiría a la co-
rrección del efecto invernadero y se avan-
zaría cn los plantcamicntos rclacionados
cc^n la a^,nicultura sostenihlc, umsc ►vanriu y
gcstionando de un modo m^ís racional los
recursos naturalcs y el medio amhiu^te.

Se trata, por lo tanto, no scílo dc adc-
cuar a las peculiaridades cspañolas el Rc-
glamcnto 20R0/92, sino tamhién actualizar
y mejorar las disposiciones nacionalcs rrfe-
rentes a inversiones forestalcs cn cxplota-
cioncs agrarias, rcgulando cl régimcn dc
ayudas a los hosqucs en ronas rw^alrs.

El Rcal Dccrcto despcrtó, dcsdc su ini-
cio, gran intcrés cntrc las Comunidadcs
Autónomas, responsahlcs dc aplicar los
contenidos dcl mismo, y entre los hrofc-
sionalcs y empresas rclacionadas con cl
sector forestal, suscilándose, como consc-
cuencia, interpretaciones variadas cn rcla-
ción con su viabilidad y control lécnico.

Modihcado para adapta ►sc a circunstan-
cias que no podían habcrse previsto, tales
como el acusado pcríodo dc scquía sufrido
en los últimos años, o para a^ ►rcgir ^ ►spcc-
tos no considcrados cn su rcdacción ini-
cial, recientcmentc se ha aproh,ido una
versión revisada de estc Rcal Decrcto.

Las posibilid^ ► dcs quc España pucdc
extracr de este régimen dc ayudas dcpcn-
den nu sólo dc los tipos. límitcs y condi-
ciones que se cstahleccn en cl Real De-
creto y de la aplicación yuc del mismo
hagan las CC.AA. mcdiante las corres-
pondientes nonnas reguladoras, cn funciún
de sus condicioncs biulógicas y cccinómic^ ►s
específicas.

Dependerá, también, dc multitud dc
otros factores, cntre los yue yuisicra des-
tacar y referirme con mayor dctallc a los
que tienen que vcr am la preparación tcc-
nolbgica necxsaria para garanlizar la toma
de decisiones más adccuada, con cl fin ^1e
que las rcpoblaciones prosperen con éxito
y evolucionen hacia formaciones estahles
lo más rápidamcnte posihlc.

En este sentido, las neccsidades tccno-
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lógicas para la aplicación del Real Decreto
han sido desde un principio objeto de de-
bate en el marco de numerosos semina-
rios, jornadas y reuniones, en las que téc-
nicos, investigadores y usuarios han ido
vertiendo sus opiniones.

Estas iniciativas, que revelan sin duda
la importancia del tema, han tenido, por
su dispersión y escasa difusión de sus con-
tenidos y conclusiones, unos resultados
limitados.

Adcmás, aunquc la información dispo-
nible a este respecto es extensa, no siem-
pre resulta ser la más adecuada para las
necesidades que se plantean en la aplica-
ción del Real Decreto.

La situación actual de la I+D
forestal

En efecto, desde principios de siglo se
han repoblado en España extensas super-
ficies de cultivos agrícolas marginales
abandonados, dispersos en diferentes nú-
cleos de la Península, con resultados, en
general, positivos, fruto de lo cual existe
cierta cxperiencia sobre algunas técnicas
de implantación, pero no ha habido tra-
bajos de investigación específicos sobre
forestación en tierTas agrarias.

Sin embargo, de la invcstigación sobre
repoblación en ten-enos forestales, iniciada
hace más de 6U años, existe una prolija
producción científica y técnica que, en al-
gunos casos, ha dado lugar a resultados
que pueden ser de gran utilidad para la
ejecución del Plan de Forestación de tic-
rras agrarias.

Estos resultados están, en algunas oca-
siones, publicados y distribuidos entre la
comunidad cientíhca, pero pocas veces en-
tre los propietaiios forestales y los técnicos
gestores, y, cntre otras fuentes, se encuen-
tran en infonnes internos en trámite de
elaboración o formando parte de trabajos
más amplios, de los que podrían ser extra-
ídos eon facilidad mediante las aceiones
habituales de un programa de investigación.

L,a investigación forestal actual española
se Ileva a cabo, predominantemente, en
instituciones públicas, principalmente:
INIA, Centros de Investigación Agracia de
las CCAA., Universidades y Consejo
Superior de Investigaciones Científieas
(CSIC). Sólo algunas instituciones priva-
das, esencialmente empresas del sector de
la transformación de productos forestales,
disponen de alguna infraestructura de in-
vestigación forestal, y realizan proyectos de
investigación, aunque fundamentalmente
con financiación de fondos públicos.

Dcntro de este marco de la investiga-
ción forestal española hay que resaltar la
falta de trabajos específicos destinados a
responder a la demanda de conocimien-

tos en la forestación de cultivos agrícolas
marginales, que tiene, respceto a la rcpo-
blación en terrenos forestales, unas dificul-
tades añadidas al haber sufiido importan-
tes modificaciones en las características
fisicas, químicas y biológicas de los suelos,
por el empleo continuado de abonos, in-
secticidas, herbicidas, etcétera, que los han
alejado cada vcz más del estado natural.

Ello ha dado lugar a quc, entre oh-as
alteraciones, podamos citar que su eapaci-
dad de retención de agua y nutrientes sea
menor, la existencia de sustancias biócidas
y, lo que es más importante, la falta, en
muchos casos, de los
hongos micorrícicos
necesarios para la
subsistencia de las es-
pecies forestales.

Estos conocimien-
tcn sólo puedcn apor-
tarse con una investi-
gación rigurosa y
bien coordinada que
tenga en cuenta tan-
to las características
específ^cas de las tie-
rras agrícolas margi-
nales, para su posible
destino a la foresta-
ción, como las actua-
les condiciones es-
tnrcturales, sociales y
económicas del sector
destinatario del Plan
de Forestación.

Ante esta situa-

Esta figura es nueva dentro del esquc-
ma de tipos de accioncs quc sc contem-
plan en la I11 Fase del Plan Nacional dc
I+D para el cuatrienio l^)^^6-1999, del que
forma parte el Programa Sectorial de l+D
Agrario y Alimentario del MAPA.

Las caractcrísticas que definen esta ac-
ción se ajustan muy bien a la situación de
partida descrita y a las finaliciades que se
persiguen para rcconducirla adeeuadamcn-
te con e^l apoyo de la ciencia y la tecnolo-
gía.

Así, el Proyecto Estratégico dche serlo
porque las actividades que a través de él

La investigación sobre forestación de cultivos agrícolas marginales está poco
desarrollada en España.

ción, se hacía necesaria una amplia y dc^cu-
mentada retlexión que permitiese analizar,
de forma coordinada y desde todos los
puntos de vista, las necesidades técnicas y
científicas que deben concunir en la fores-
tación de tien-as agiícolas abandonadas de
cultivo, lo que pe^mitiría detinir pautas de
actuación que, garantizando de forma razo-
nable la consecueión de los objetivos per-
seguidos, evitasen errores irreparables o, en
el mejor de los casos, muy costosos.

A1 mismo tiempo, era urgente impul-
sar, a la mayor brevedad posible, las accio-
nes necesarias fruto de esa reflexión que
permitiesen difundir los resultados de la
investigación ya existentes e, igualmente,
ofrecer soluciones válidas a los problemas
científicos todavía no resueltos.

EI Proyecto Estratégico Movilizador
de I+D en apoyo de la forestación

Así surge la puesta en marcha de un
Proyecto Estratégico Movilizador de I+D
en apoyo de la forestación, con el fin de
obtener en un plazo relativamente breve,
de 2-4 años, soluciones a las limitaciones
encontradas.

se desarTOllarán son prcprogramadas y de-
ben alcanzar soluciones en el mcnor tiem-
po posible.

Además, será movilirador v simultánca-
mente multidisciplinar pur integrar a los
investigadores que se dedican, dirccta o
indirectamente, a la investigación forestal,
potcnciando las sincrgias quc sc derivan
de la comhinación y uso dc conocimicntus
dispcrsos, incrementando así la masa crí-
lica v, en consecuencia, la capacidad de
producir resultados.

Otras caraclerísticas que interesa desta-
car para completar su descripción son su
carácter linalista, ya quc se urienta a la
solución de problemas limitantes cspecífi-
cos del Plan de Forestación, pluriactivo
por englohar todo tipo de acciones de in-
vestigación y abierto, ya que los sectures
público y privado han participado y conti-
núan haciéndolo cn su diseño, gcstión y
ejecución.

En cfccto, para la identificación dc los
objetivos generales del Proyecto Estraté-
gico se consultó a una amplia C^omisión,
integrada por prestigiosos investigadures,
técnicos y profesionalcs quc apurtaron su
experiencia y conocimiento de los proble-
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mas del sector en relación con la aplica-
ción del Real Decreto de Forestación des-
de ópticas bien distintas.

Finalizada esta etapa, los objetivos ge-
ncrales propuestos fueron los siguientes:

Objetivo 1. Idoneidad del uso forestal
dcl suelo frente a otras alternativas.

Ojetivo 2. Adecuación de las especies
y de la planta/semilla al medio.

Objetivo 3. Adecuación de los métodos
y operaciones de implantación.

Ok^jetivo 4. Selvicultura y seguimiento
de la forestación.

Objetivo 5. Transfercncia de tecnología.
El Proyecto Estratégico se desarrollará

mediante una convocatoria de concesión
dc avudas con los objetivos generales y
específicos yuc los detallan, anteriormente
mencionados. Para ello, la Comisión In-
terministerial de Ciencia y Tecnología (CI-
CYT) y el INIA han suscrito un Convc-
nio, cuvo objetivo es estableeer un marco
de colaboración entre ambas instituciones
para preparar, gestionar y cofinanciar el
citado Proyecto Estratégico, que se encua-
drar^í dentro del Programa Sectorial de
I+D Agrario y Alimentario del MAPA y
tendrá una duración dc cuatro años.

L,^ts actividades serán de muy divena ín-
dole, según el estado de conocimiento yue

en el momen[o actual se tiene de cada una
de ellas, pudiéndose destacar las siguientes:

• Proyectos de invesfigación y desarro-
Ilo tecnológico. Dirigidos a fomentar las
actividades de investigación y desarrollo
tecnológico sobre las líneas temáticas obje-
to de la convocatoria, cuya aplicación pue-
da hacerse a corto o medio plaro.

• Proyectos de demostración y de
transferencia de tecnología. Estas acciones
tienen como objetivo comprobar, en con-
diciones locales y con la correspondiente
cuantificación económica, las tecnologías
derivadas de investigaciones ya realizadas,
o bien facilitar su transferencia directa al
sector.

• Acciones especiales. Se consideran
acciones especiales la publicación de tra-
bajos científico-técnicos o aplicativos, la
organiración de seminarios o cuísos tem^t-
tieos especializados, la organización de
congresos o reuniones nacionales o inter-
nacionales, o cualquiera oh'a actividad en-
caminada a fomentar la difusicín de los
resultados de la investigación y la U-ansfc-
rencia de tecnologías.

• Proyectos concertados. A través de
esta figura, las empresas conciertan con
una Universidad o un Oiganismo Público
de Investigación el desarrollo de un pro-

yeclo dc I+D, obtcniendo para cllu hrésta-
mos en condicionrs económicas vcntajus^i^.

• Acciones PETRI ( Proyec^tos de Fstí-
mulo a la Transf'erencia de Resultados de
la Investigación), cspecialmente adreuados
para las PYME.

• Acciones de ti^nnación.

La repercusión en el mundo rural

La pucsta en marcha dc cstas accionc^
contrihuir^^ a profundizar cn cl cunori-
miento de las causas v en cl plantcamirn-
to dc solucioncs a las dificultad^s clu^, cn
la actualidad, se presentan en las u},^ra-
cioncs dc foreslación dr li^rras agríri^ls.

EI mcjor conocimirnto dcl mecliu natu-
ral v la planifirición tcrritorial prcvia, uni-
da a I^i considcrarión dc critcrios cconó-
micos cn la tuma dc drrisiones, prrmitir,í
estahlcccr la utilización más adccu^ida dcl
suelo para la forestación. evitando I^rar^l-
sos posteriores.

En una segunda et^lpa rs d^trrmin^lntr
conoccr las posihilidadcs par^i la prrvisión
global de las plantas prrcisas para cada
especie entre las identificadas cumo idú-
neas, así como la mcjurl dc las cundiriu-
nes óptimas dc su calidad intrínsrca, gcr-
minativa y de arraigu.

^ - ^ ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ - ^

ObjeUvo i Idoneidad del uso forestal del suelo frente a otras altematlvas
1.1. Planificación territorial de la forestación de tienas agrarias basada en la ordenación de los valores naturales y los aspectos económico-sociales. 1.1.1. Desa

nollo de modelos integrados de evolución y potencialidad del territorio como base para la aplicación de ayudas a la forestación.
1.2. Análisis económico de la forestación a nivel explotación agraria, con especial consideración de sus extemalidades ambientales y paisajísticas. 1.2.1. Análisis

y evaluación de experiencias históricas de forestación: aspectos territoriales, económicos, sociales y culturales. 1.2.2. Análisis de insVumentos de política económica
y de rentabilidad privada y social de la forestación, con especial consideración de las extemalidades ambientales y paisajísticas.

ObJeWo 2. Adecuación de las especies y de las plantas/semilla al medb
2.1. Elección de la/s especie/s en función del medio a forestar. 2.1.1. Autoecologíá de las especies a utilizar en la forestacibn. 2.1.2. Altemativas para aminorar

riesgos de daños causados por los agentes bióticos y abióticos.
2.2. Optimización de Ias caracterfsticas intrínsecas del material forestal de reproducción, según el medio de su implantación. 2.2.1. Determinación del material fores-

tal de reproducción más idóneo en función de la adaptación a la estación, la técnica de repoblación y el coste económico. 2.2.2. Carac[erización de procedentes y su
utilización.

2.3. Producción de material forestal de reproducción. 2.3.1. Tecnologías para la conservación de semillas recalcitrantes y para la gerrninación de las de dificil mul-
tiplicación a utilizar en la forestación.

Objetlvo 3. Adecuación de los métados y operaclones de Implantaclón
3.1. Optimización de los procedimientos de desbroce y/o preparación del suelo y de la siembra o plantación. 3.1.1. Análisis de los efectos edáficos e hidrolbgicros

de la preparación del suelo. 3.1.2. Mejora e innovación de los aperos y máquinas para desbroces, preparación del sueio, plantación y siembra. 3.1.3. Influencia de
la densidad Inicial en los Vabajos culturales y en los objetivos de la forestación, incluyendo la prevención de incendios.

Objetivo 4. SeNicukura y seguimiento de la forestaclón
4.1. Optimización de los cuidados culturales tras la siembra o plantación o para la regeneración.
4.1.1. Estudio de las causas de mortalidad en las plantaciones existentes.
4.1.2. Control de las malas hierbas en vivero y competencia del matorral en plantaciones y problemas derivados del mismo.
4.1.3. Efectos del riego, fertilización, lodos y compost, tubos protec[ores y otras aplicaciones sobre el arraigo y desarrollo de las plantas.
4.2. Inventariación y aspectos ambientales de las realizaciones propiciadas por el Real Decreto.

ObjeWo 5. Transferencla de tecnologia
5.1. Difiasión de la comparación de forestaciones realizadas sobre tierras agrícolas, considerando la ordenacibn regional de recursos naturales y los aspectos eco

nómicos y sociales.
Recopilación de las causas de mortalidad de nuevas plantaciones y elaboración de bancos de resuftados.
5.2. Edición de mapas españoles de especies forestales, clasficacion es biogeoclimáticas territoriales, monografias y boletines de diwlgación, catálogos editoriales

de publicacior^es técnic^ sobre forestación y•manuales de especies» para aquellas susceptibles de ser utilizadas en forestación, donde se reúnan los aspectos tec-
nolbgicos de la misma para condiciones españolas.

5.3. Divulgación de la experiencia extranjera sobn: la autoecologia de d"Iferentes especies forestales.
5.4. Identficación de los mejores materiales forestales de reproduocibn según el coste econbmico, la estación y la técnica de reproduoción, asi como difusibn de

sus áreas más idóneas de procedencia.
5.5. Establecimiento de redes de servicio de consultas técnicas sobre diagnbstlco y tratamientos de patologfas de semillas y plantas forestales.
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EI mejor conocimiento de los métodos
y operaciones de implantación, de las téc-
nicas selvícolas y del seguimicnto de la
forestación permitirá yue la persistencia en
el tiempo de las transformaciones yue se
emprendan sea mayor, así como la correc-
ción de los posibles dcsajustes en futuras
forestaciones.

La importancia forestal desde el punto
de vista eamómico y sexial, queda patente
si atendemos a algunos datos que descri-
ben su situación actual:

• La superficie forestal supone el 50%
dc la superticic total dc España (26 millo-
nes de hectáreas), de las que solamente
8,4 millones de hectáreas están ocupadas
por masas arholadas con cubierta superior
al 20`%^

• L,a producción anual dc madcra osci-
la entre los 12 y 13 millones de metros
cúbicos, con una productividad real media
de 1 a 1,5 m^/ha/año, oscilando entre 15 a
2U m^/ha/año cn las rcgiones más produc-
tivas del Noroeste y cantidades insignifi-
cantes en los montes mcditerráneos.

• Las importaciones de madera varían
entre los 6 y 7 millones de m^, ocupando
el segundo lugar, después de los productos
cncrgéticos.

Tal situación es más preocupante al

v
Nuestra gamma en
protectores forestales es
de fácil y rápida colocación.

La forma tubular es
también determinante para
garantizar una protección
rígida, eficaz y de larga
duración.

Ayudan y facilitan la
repoblación, mejorando los
porcentajes de desarrollo.

La superficie forestal supone el 50% de la superficle
total de España.

considerar que, junto al carácter protector
de nuestros montes, pueden aportar pro-
ductos forestales y servicios recreativos,
culturales, de ocio, etcétera, de los quc
son deficitarios los países de la UE.

La ejecución de los trabajos derivados
del Plan de Forestación de tierras agrarias

puede mcxiitic^u sustancialmcntc csta situa-
ción y prov^^car adicionalmcntc la creación
dc cmpresas dc scrvicios forestalcs y dc
viveros, con la repercusión ccunómica y
de emplco quc ello rcpresenta, ocupando
a la pohlación rural en los trahajos dc im-
plantación y los cuidxdus rulturalcs dc
mantcnimiento yue prccisan las plantaci^>-
nes.

El intcrés dc csta iniciativa para rl scc-
tor forestal es por lo tanto cvidrnt^, pcro
en la pr<íctica su alcancc se ehtirnde a t^^-
da la sociedad.

La creciente inyuietud pur los prohlr-
mas ccológia^s y amhicnt^ ► les y la prcc^-
cupación por I'cnómenos quc sc rst^ín
producicndo, como cl avancc dc la drfo-
restación y los inccndios forestalrs, cl
incrcmcnto dc la crosión, cspccialmcntc
en zonas de clima meditcrr^ínru, cl cam-
bio climático o la pr:rdida dc la hiudivc ►si-
dad, cs cada vcx mayor.

Dc todo cllo se dcdurr la importancia
de las actividadcs dc invrsligación quc sc
Ilevcn a cabo con cargo a cstr Proycclo
Estratégia^, ya que los rrsultados incidi-
rán notoriamcntc cn la rvolución positiva
del sector y, en dcfinitiva, rn cl futuro dc
nucstros bosyucs. n

^y PRO TECTORES ^^^^ fO R ES fA L ES
/

Ferrer i Busquets, 2
Tel. 973 - 60 26 Sd / 71 04 52
Fax. 973 - T 1 04 53
25230 MOLt.ERUSSA - Lleido -

Fabricado con lámina
de polipropileno
tratado anti-U.V.

Fabricado con placa
celular de polipropileno
tratado anti-U.N.

Fabricado con malla de
polietileno de color
negra.



Para transformar
poten^ia en trabajo

Una tradición de más de ^°^'^"
40 años dedicándonos a la
transmisión de potencia son los
pilares del éxito de Bondioli &
Paves i .
Líder mundial en transmisiones a cardan ,
especialistas en cajas de engranajes y ^^^ ^
oleodinámica. Dondequiera que se deba ^
transformar la potencia en trabajo, Bondioli &
Pavesi le ofrece toda la calidad y fiabilidad de su
tecnología de prueba, de proyecto y de producción.
Ofrecemos, sobre todo, seguridad activa y^asiva y
apoyo a los constructores de maquinaria agrlcola para
la solución de sus exigencias.
Garantizamos el recambio original y el servicio al
cliente final.

BONDIOLI & PAVE51 - CGH - DINOIL - FIRA - HP Hydraulic - Oleodinamica GMM

Bondioli & Pavesi Group
rwstro ^olaborador sn la tra^sn^i^ión de pote^ia

^ BONDIOLI ^^
` & PAVESI

BONDIOLI Y PAVESI - IBERICA S.A. - 50057 ZARAGOZA Polígono de Malpica II, Calle F, parcela 1/AApartado 5.062 - Tel.: (9-76) 570076 - Telefax: (9-76) 574927



NOTICIAS
Competencia desleal en forestación
VIFORE denuncia la actitud de las empresas y viveros públicos

a Federación de Viveros
Forestales del Estado Es-
pañol (VIFORE), que
representa a los produc-
tores privados de planta

forestal, iniciará acciones lega-
les ante el Tribunal de Defen-
sa de la Competencia y pre-
sentará una queja formal ante
la Comisión Europea, si las
empresas y viveros públicos no
retroceden en su actitud de
competencia desleal respecto al
sector privado.

Según los representantes de
VIFORE, las empresas y vive-
ros públicos reciben ayudas
oficiales, que intervienen en la
creación y adquisición de nue-
vos viveros, lo que les coloca en
una situación privilegiada res-
pecto a los operarios privados.

Según esta Federación, las
empresas y viveros oficiales re-
ciben además privilegios en la
obtención de los contratos con
las Administraciones Públicas.
En este sentido, VIFORE con-
sidera inadmisible que algunas
Comunidades Autónomas im-
pongan en la contratación de
obras y trabajos de repoblación
forestal, la compra de plantas
de sus propios viveros y la fija-
ción de precios oficiales, para
controlar el mercado a través
de su propia producción.

En opinión del portavoz de
VIFORE, José María Zal-
bidea, estos hechos atentan
contra la libre competencia,
provocan una falta de transpa-
rencia, obstaculizan la forma-
ción de un mercado amplio y
fuerte, y suponen una desvia-
ción de fondos comunitarios
que benefician a la propia Ad-
ministración y que es irregular.

Zalbidea considera también
inadmisible que determinadas
Comunidades estén aplicando
una política de desarrollo de
viveros públicos con cargo al
presupuesto de la propia Ad-
ministración, con el agravante
de que muchos de ellos no se
encuentran registrados, por
tanto no disponen de autoriza-
ción oficial y no cumplen los

Se soticita la liberación del mercado de plairta fon:stal.

requisitos mínimos exigidos en
materia fitosanitaria de calidad
e, incluso, de obligaciones fis-
cales, lo que está provocando
un perjuicio económico muy
importante al sector privado.
Por otro lado, otras Comuni-
dades Autónomas, como Ma-
drid o el País Vasco, están
llevando a cabo políticas ade-
cuadas para el sector forestal.

Fu@rtes inversiones. A esta
competencia desleal hay que
sumarle que los viveristas pri-
vados han realizado fuertes
inversiones que ahora no pue-
den amortizar, porque la Admi-
nistración no está cumpliendo
con el criterio repetidamente
expuesto por los anteriores res-
ponsables del Ministerio de
Agricultura, según el cual se
debería reducir de forma drás-
tica y continua la presencia de
estas empresas y viveros, con
objeto de pennitir el desarrollo

del sector privado. Para corre-
gir todas estas situaciones ,
VIFORE estima prioritario que
se implante un marco institu-
cional entre la Administración
Central y Autonómica, y el
sector privado que contemple
medidas entre las que figuran
las siguientes:

• Liberalización del merca-
do de planta forestal, que in-
cluya una reducción progresiva
de la producción de los vive-
ros oficiales y constituya una
alternativa real para las empre-
sas agrarias, objetivo priorita-
rio establecido en los regla-
mentos comunitarios 1610/89 y
2080/92.

• Creación de una comisión
de seguimiento en la que estén
incluidas todas las partes afec-
tadas, sobre planes de refores-
tación e hidrológicos, así como
de los diferentes programas de
producción elaborados a nivel
nacional y autonómico. n

► ^^11a t^ áCC10n ^á ^1S ^IAS Sll^
1'1'^1náS. La Comisión Europea ha adoptado un programa
de acción y de gestión de las cápas acuíferas subterráneas
para instaurar una cierta compatibilidad y complementarie-
dad entre la politica del agua y las diversas acciones realiza-
das a nivel regional, así como en los sectores de la agricultu-
ra y de la industria. La contaminación agrícola amenaza aún
la calidad de las aguas subterráneas.

Así, los porcentajes límites autorizados en pesticidas se
han superado en más del 25% de las tierras agrícolas. En el
caso de los nitratos, este porcentaje sería del 20%. n

EI sector papelero
invertirá 18.000
millones en
medioambiente

I volumcn dc invc^sicín dcl
scctor papclcro cspañol cn
mejoras mcdioamhicnlalcs

supcrará en los próximos tres
años los 18.(>(x) milloncs dc pc-
setas, según el informe cstadís-
tico anual del sector papclcro,
elaborado por la As<^ciación dc
fahricantes dc Pastas, Papcl y
Cartón (ASPAPEL).

Este informe rea^ge los da-
tos más sig^^il7c^itivos dcl scctor,
como que cada cspaiiol con-
sume al año 131 kg dc hap^l y
cartón, un tcrcio de lo quc con-
sume un estadounicícnse. En
España se rccogcn 2 millon^s
de toneladas de papcl al año,
pero envíamos al vertedero 2,7
millones dc toncladas.

La produccián dc papcl y
cartcín en España fuc dc 3,7
millones de toi^cladas, un S?'%^
más que en 1^)4. España cs cl
cuarto país exportador dc pas-
tas papelcras en la UE
(664.000 t en cl 95). La matc-
ria prima utilirada por la in-
dustria papclera española es
aproximadamente en un 70%
papel recupe;rado y en un 30`%,
celulosa. Según el informe de
ASPAPEL, actualmente en Es-
paña hay ^116 cmpresas pape-
leras, con 130 plantas pmducti-
vas que dan cmplco a 17.000
trabajadores. n

► Conse'o Asesor d@
M@d'10 An1^1@nt@. Inccntivar
la crcación dc emplco y
fomentar la educación amhien-
tal se;rán dos de las principalcs
funciones del Consc,lo Asesor
de Medio Amhiente, creado
por el Consejo cíe Ministrus cn
el nuevo marco del Ministe^io
de Medio Ambiente. EI Con-
sejo podrá proponcr medidas
que incentiven la crcación de
empleo en actividades relacio-
nadas con la protección dcl
medio ambicnte y la a^nserva-
ción y restauración dc la natu-
raleza, y promovcr medicías en
matcria de cducación amhicn-
tal. n
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EI arado que crea confianza

n bastidor con 3 seguros contra piedras sólamente
;isteen VOGEL & NOOT

;te sistema es fácil y único a la vez

i el nuevo bastidor de arado se puede montar opcionalmente

un seguro contra piedras por tornillo fusible

un seguro semi-automático ( HA) con muelle

un seguro NON STOP con ballesta o hidroneumático

transformación posterior es posible,
lamente cambiando los elementos de
jeción del áncora. Bastidor, cabezal y
erpos de arado así como el equipo
icional quedan igual.

isparo de un arado VOGEL ^ NOOT Non Stop

Tambien con anchura va.riable hidráulica

VOGEL ^ NOOT 3S VARIO -con poco o mucho ancho de corte

Arados fijos
con ancho
variable

E^. ^rt ^cioT
España, S.A.

Carretera de Albeida, sin.

E-22550 Tamarite de l.iter^a (Nt,esca}
Tel^fon: 974/42 15 83
Telefáx: 97d/d2 15 95



NOTICIAS
Presentada la D.O.
Vinos Pla de Bages

ecientemente se ha presen-R tado oficialmente, en un
acto pubhco en el Museo

de la Técnica de Manresa, la
Denominación de Origen Plá
de Bagés y, por supuesto, sus
vinos. El acto fue presidido
por el presidente de la Gene-
ralitat de Catalunya, Jordi Pu-
jol, que alabó la calidad de los
caldos de Plá de Bagés.

La D.O. Plá de Bagés cuen-
ta con una superficie de viña
de 500 ha, y una producción
vinícola total de 12.000 Hl. La
distribución de esta producción
se divide en un 30% de vino
blanco, un 55% de vino tinto,
un 10% de vino rosado y un
20% de cava. La D.O. tiene,
en la actualidad 6 empresas
vinícolas adheridas. Por último,
las variedades de vino utiliza-
das son, para los blancos, la
Macabeo, Parellada, Chardon-
nay y Picapoll (autóctona de
Bagés), y para los tintos, Tem-
pranillo, Garnacha, Cabernet
Sauvignon y Merlot. Durante
la presentación se pudieron
catar los primeros vinos de la
nueva Denominación. n

EI vino del Cinca
con nombre propio
E 1 Departamento de Agri-

cultura y Medio Ambiente
de Aragón ha aprobado la

creación de la «Comarca Viti-
vinícola Valle del Cinca» , califi-
cándola como « V•inos de la tie-
rra», primer paso para la
creación de una futura Deno-
minación de Origen. Este reco-
nocimiento se ha plasrriado en
la Orden de 27 de mayo de
1996 en la que se fijan las ba-
ses de esta nueva Denomina-
ción.

Esta comarca vitivinícola
cuenta con más de 50.000 ha,
pertenecientes a los municipios
alto aragoneses de Albalate,
Binaced, Altorricón, Binéfar,
Esplus, Tamarite de Litera,
Fraga, Zaidín, Belver de Cinca,
Osso-Almudafar y Monzón. n

FIAB estudia la cooperación empresarial
También firma un convenio de formación con Banesto

a Federacion Espanola
de Alimentación y Bebi-
das (FIAB), con el apo-
yo del Instituto Español
de Comercio Exterior

(ICEX) acaba de ñnalizar un
estudio sobre la «Oferta Agro-
alimentaria para la Coopera-
ción Empresarial en el Exte-
rior», cuyo objetivo principal
ha sido el recopilar y sintetizar
la oferta del sector para incre-
mentar la cooperación empre-
sarial, entendida ésta como
cualquier acción que vaya más
allá de la exportación del pro-
ducto.

En este sentido, la FIAB
considera que las empresas
pueden abrir nuevas oportuni-
dades de negocio mediante la
venta de tecnología o procesos
de producción, los acuerdos de
comercialización y distribución,
la cesión de marcas y la fabri-
cación conjunta de productos.
Según las conclusiones del
estudio, existe una falta de
concienciación sobre la impor-
tancia de la cooperación em-
presarial como un instrumento
para la internacionalización del
sector.

Así mismo, del análisis del
estudio se concluye que las
empresas interesadas en pro-
yectos de cooperación empre-
sarial, no coinciden con los
sectores más exportadores, co-
mo son aceite de oliva, aceitu-
nas y el sector vinícola, que en
su estrategia no contemplan la
implantación productiva en el

La Industra agroallmentarla neceslta potenclar la exportaclón.

exterior. Sin embargo, otros
sectores con poco componente
exportador como puede ser el
lácteo, azucarero y el de pla-
tos preparados si están intere-
sados en aspectos relacionados
con la cooperación empresarial.

Por último, del estudio se
deriva la dispersión de actua-
ciones por parte de la Admi-
nistración, por lo que se pide
una mayor coordinación en la
gestión de recursos para maxi-
miiar resultados.

Convenio de formación. La
Federación Española de Indus-
trias de Alimentación y Bebi-
das (FIAB) y el Banco Espa-
ñol de Crédito (Banesto), han
suscrito un convenio de patro-
cinio de los proyectos formati-
vos que desarrollará la Fede-
ración para promocionar la
formación continua de los em-
presarios y trabajadores de la
industria agroalimentaria. Ba-
nesto, en el marco de sus ac-

ciones de promoción de la ac-
tividad industrial y la competi-
tividad de las Pymes, promo-
cionará la tmanciación puente
necesaria para la realización de
estos proyectos.

Además, la FIAB ha orga-
nizado, en colaboración con la
Junta de Castilla y León, un
ciclo de nueve jornadas para
informar a las pequcñas y
medianas empresas dcl scctor
sobre calidad, medio ambiente
e internacionalización. Este
ciclo se desarrollará hasta 6na-
les de año en nucve capitales
de provincia de Castilla-Le;ón.

Por último, la F1AB desa-
rrollará, entrc 1^>^ y 19^ un
programa plurianual de forma-
ción para empresarios y direc-
tivos de la industria alimenta-
ria, mediante la celebración de
diez cursos en otras tantas co-
munidades autónomas. La
FIAB cuenta con una subven-
ción de la UE y del MAPA
de 152 millones de pesetas. n

Cumbre Mundialsobre IaAlimentación
a Organización de lasLNaciones Unidas para la
Agricultura y la Alimenta-

ción (FAO) ha convocado del
13 al 17 de noviembre, en
Roma, a dirigentes de todo el
mundo para hacer público su
compromiso de adoptar medi-
das que erradiquen el hambre.
La Cumbre Mundial sobre la

Alimentación ofrecerá una
oportunidad histórica a los go-
biernos, las organizaciones
internacionales y todos los sec-
tores de la sociedad civil, per-
mitiéndoles aunar sus fuerzas
en una campaña concertada
para garantizar la seguridad
alimentaria (el acceso en todo
momento a los alimentos nece-

sarios para poder llevar una
vida activa y saludable) de
toda la población del planeta.

La cumbre pretende abor-
dar los problemas actuales y
hacer frente a los retos del
futuro. En los últimos años se
ha registrado una grave reduc-
ción en las existcncias mundia-
les de cer^alcs. n
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CON KUHN SU TRABAJO ESTA RESUELTO.
UN TERRENO BIEN PREPARADO RINDE MUCHO MAS. POR ELLO KUHN RESPONDE
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NOTICIAS
^ •

La Plataforma por la Defensa
de las Frutas y Hortalizas
insatisfecha con la Reforma
Hortofrutícola

a Plataforma por la Defensa de las Frutas y Hortalizas, inte-
grada por Asaja, COAG, UPA y la Confederación de Coo-
perativas Agrarias de España (CCAE) se ha mostrado bas-

tante insatisfecha con la reforma de la OCM de frutas y
hortalizas, aprobada el 24 de julio pasado.

La plataforma considera que la ministra de Agricultura espa-
ñola, a pesar de haber abanderado el rechazo a la propuesta de
a^mpromiso, defendiendo las históricas reivindicaciones de la pro-
ducción española que no fueron admitidas en el momento de la
adhesión con el compromiso de efectuarlas en la reforma de la
OCM, cedió finalmente a las presiones y defraudó al sector en
cuanto a los objetivos que se había marcado inicialmente y que
consideraba irrenunciables.

En la citada OCM no se respetan los principios pactados en la
reforma de la PAC y en el Consejo JUMBO de septiembre de
1^3, por lo que se aplicarían los mismos principios financieros a
los sectores por reformar que a los ya reformados.

La Plataforma opina que es inadmisible que no se incluyan
compensaciones al sector productor, tras las graves consecuencias
ocasionadas por la firma del acuerdo GATT y los continuos
acuerdos preferenciales con Terceros Países, para lo que era im-
prescindible un incremento sustancial del presupuesto asignado
a esta OCM, que debería estar en consonancia con la importan-
cia económica y social que las frutas y hortalizas tienen en el
futuro de la UE.

La aceptación del principio de co-financiación hace partícipes a
los productores de las medidas de gestión de mercado, anterior-
mente asumidas en su totalidad por el FEOGA-Garantía y les
obliga a responsabilizarse de la búsqueda de soluciones a crisis,
provocadas, en su mayor parte, por las concesiones comerciales
realizadas a terceros países.

Respecto a los puntos que más afectan a España, la Plata-
forma destaca que:

• No se desarrollan medidas específicas para la creación de
OPFH en las regiones menos desarrolladas, olvidándose los nece-
sarios planes de adaptación propuestos inicialmente por la Comi-
sión, encaminados a atenuar la diferencia organizativa entre los
diferentes Estados Miembros. Bajo la excusa de ajustarse a un
presupuesto reducido, se abre la puerta a la nacionalización de las
ayudas, ofreciendo un grave precedente para futuras reformas.

• En lo relativo al Fondo de Operaciones las limitaciones pre-
supuestarias impuestas a las frutas y hortalizas, motivadas por
causas ajenas a este sector, ponen en peligro la utilización del
Fondo de Operaciones. La Platafor-ma considera insuficiente el
4% de aportación a estos fondos y muy negativo su forma de
funcionamiento.

Además, la plataforma critica la no introducción en el Anexo
II de productos mediterráneos como los cítricos, albaricoque y
hortalizas, una reivindicación histórica de nuestro país.

También son muy insuficientes las ayudas para producciones
como el espárrago o la avellana, etc.

En definitiva, la plataforma considera que la Reforma de la
OCM de Frutas y Hortalizas ha defraudado enormemente a este
sector, sobre todo después de la postura que tiempo atrás había
defendido Loyola de Palacio, que consideraba irrenunciables las
reivindicaciones de los productores españoles. n

Críticas de las organizaciones
Agrarias a la Regulación de la OCM
Hortofrutícola

Asa,ja considera insuficiente la reforma hortofrutícola.
La organización Asaja considera que, pese a haberse m^ jurado
las propuestas de la Comisión, las medidas adoptadas rn la
reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas no son suficientes
para atender las necesidades del sector hortofrutícula csp^niol.

Los ministros de Agricultura de los 15 han aceptado una refor-
ma que viene guiada principalmente por criterios dc restricción
presupuestaria, introduciendo peligrosos precedentcs como la cofi-
nanciación o incluso la financiación naciunal de medidas quc
afectan al futuro del sector, tales como la constituciún de Orga-
nizaciones de Productores.

Después de varios meses de discusión sólo se ha conseguidu la
inclusión de dos productos como son la sandía u el rnelón, sicndu
altamente positiva su incorporación, pero Asaja rccucrda quc
muchas producciones dc las que dependen numerosas cumarcas
de España, como la iresa, cl albaria^que o el ajo, están aun fuera
de regulación.

Para COAG la Refonna ásaimina a bs socios meá^terrá
neOS. Según la Coordinadora de Organizacioncs dc Agiicultores
y Ganaderos, COAG, la aprobación en los términos propucstus
supone un gravísimo precedente al obligar a los productores a
cofinanciar la gestión del mercado y el mantcnimiento dc la
renta, lo yue supone una violación del principio de Solidaridad
Financiera.

Para COAG resulta muy negativo que la Reforma nu con-
temple medidas suficientes que garanticcn la gcstión dc mercado
y renta de los agricuhores, lo que implicará una rcronvcrsión
brutal en el sector, quc ya soporta la violación de otro prinripio
comunitario: el de Preferencia Comunitaria, y se cncucntra en la
actualidad al pairo de la mundialización de la cconumía.

Además, desde la COAG se considera humillantc quc siga
sin resolverse la discriminación que padecen las pruduccioncs típi-
camente españolas (mediterráneas respecto a continentalcs) desdc
nuestra adhesión en lyK6.

UPA cree que es una mala Reforma para España. L<^
nueva reforma de la OCM de Frutas v Hortaliras rcrugc prácti-
camente en su totalidad los contenidos dc la propucsta claho-
rada durante la Presidencia ltaliana de la UE, con levcs modifi-
caciones encaminadas a contentar a Francia, Portugal _y España,
pero inalterado en lo esencial.

UPA recuerda que la propues[a italiana fue rechazada por
todos los países productores de la UE (España, Francia y Por-tu-
gal), con el apoyo de Alcmania. Por [odo cllo, UPA considera
que esta ha sido una mala reforma para España.

Inicia^iva Rural c^lifica de fiustrante la Refonna. Iniciativa
Rural ha calificado de sorprendente el quc la represrntacicín
española en el Consejo de la UE hava transigido al final ron un
acuerdo que sólo modifica ligeramente la propursta antcrior-
mente rechazada.

Para Iniciativa Rural el principio de corresponsabilidad dr lus
productores de la nueva OCM de Frutas y Hortalizas cs discri-
minatorio respecto a anteriores Reformas de productos contincn-
tales y no tenían yue haber sido aceptado micntras nu se huhie-
sen revisado los acuerdos preferenciales que la UE ticnc con
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países terceros, p ►incipales causantes del desequilibrio de los mer-
cados que obligan a hacer las retiradas de productos.

Los socialistas valoran muy nega^ivamente la OCM Horto-
f171tÍCOle. EI Grupo Parlamentario Socialista calificó de «muy
negativa» para los intereses del sector de fnatas y hortalizas espa-
ñol la Reforma de la OCM aprobada en Bruselas.

EI Grupo Socialista critica, entre otras cosas, haber dejado sin
indemnización de retirada a productos tan importantes como la
1'resa, el pi ►niento, el calabacín, la lechuga y la cebolla; el haber
dejado sin ayuda a la transformación al albaricoque y a las cirue-
las, o el haber aceptado una reforma con unos fondos de opera-
ciones que, como máximo pueden alcanzar el 4°/o de la factura-
ción dc cada OPFH.

FEPEX ve positiva la reforma de la OCM. Por contra, la
Fedcraci^ín EspaE^ola de Asociaciones de Productores Exporta-
dores de Frutos y HoElalizas (FEPEX) ha valorado positivamente
el acucrdo ya yue facilita el desarrollo del sector (ver sección
"I'rihuna, pág. fi). n

La COAG contra Loyola de Palacio
en la reforma de la Ley
de Interprofes^onales

a Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Gana-
deros, COAG, ha manifestado su disconformidad con la re-
forma dc la Ley de Interprofesionales que pretende realizar

Loyola de Palacio, ministra de Agricultura, y que, según esta
Organización, propone eliminar la representatividad de las orga-
niracioncs agrarias, tal y como se proponía en el programa elec-
toral del Partido Popular.

Dcsde COAG se considera que esta medida favorecería única-
mente a] scctor industrial, usurpando la rcpresentatividad que co-
rrespondc por justicia a las organizaciones profesionales agrarias.

Para los representantes de la COAG está claro que, con esta
mcdida, el Gobierno pretende, por un lado, retrasar por lo menos
cn un año la puesta en m^u-cha y posterior desarrollo de esta L.ey,
y ahorrarse los gastos precisos para ponerla en marcha.

La Ley de Organizaciones Interprofesionales Agrarias se apro-
bó hace dos años y no sc ha mate^ializado aún, por falta de do-
tación presupuestaria y de desatrollo nomlativo ulterior. Su puesta
en práctica significa una vcrtebración completa de los sectores y
un incremento en cuanto a las garantías de calidad de todas las
partes, incluidos los consumidores. n

Asamblea Anual de Asaja

1 pasado 4 de julio, en la sede del Consejo Económico y
Social, Asaja celebró su Asamblea General Ordinaria a la
que asistieron alrededor de 200 compromísarios proce-

dentes de todas las organizaciones miembro. A1 acto de clau-
sura que contó con la presencia de la Ministra de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, doña Loyola de Palacio,
asistieron numerosos invitados, todos ellos relevantes perso-
nalidades del sector agroalimentario, tanto público como de la
empresa privada. n
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NOTICIAS
Cereales: persiste
la retención de mercancías

finales de julio persistía la retención de mercancías por
parte de agricultores y cooperativas y una cierta pesadez
en las operaciones, principalmente de cebada y de trigo
para pienso. Estas son las notas más destacables del
mercado nacional de cereales.

Según fuentes del comercio, los precios de la cebada se man-
tenían sin cambios a pesar del avance de la recolección y, en
consecuencia, del aumento de la oferta. Ello se debe principal-
mente a la retención de mercancía por parte del sector productor,
que estaba dando salida a muy poco grano.

Por otro lado, las fábricas de pienso (que son los compradores
más importantes) siguen con la política de adquirir exclusiva-
mente el grano necesario para cubrir los consumos diarios y no
se hacen operaciones de futuro. Así, las cotizaciones se mantienen
entre 20,5 y 22 ptas./kg, dependiendo de calidades. Según los
datos de las lonjas, hay operaciones a precios más bajos.

^ y IIk^ÍZ. Por su parte, los trigos panificables de buena cali-
dad están muy firmes, entre 28 y 29 ptas./kg, debido fundamen-
talmente a que las existencias son cortas en España. En el norte
de Francia se espera una cosecha de muy buena calidad de este
tipo de trigos, pero todavía falta algo más de un mes para que
llegue este grano a nuestro país.

En el caso del trigo duro, las cotizaciones repiten entre 25 y
25,25 ptas./kg. La demanda se centra en el mercado nacional,
una vez que se han cumplido los compromisos por exportación.

Hay que señalar, por otro lado, que empieza a haber ofertas
de grano inglés a precios de 23,80-24 ptas./kg para la cebada y a
24 50 ptas. para el trigo, en ambos casos sobre puerto.

Por último, el maíz de importación cotiza a 29,50 ptas./kg so-
bre pucrto y las pocas partidas que quedan de grano nacional de
la cosecha vieja oscilan entre 28,50 y 29 ptas./kg en Castilla y
León, según las citadas fuentes. Para maíz de nueva cosecha hay
ya ofertas entre 25,90 y 26,25 ptas./kg para entrega en septiembre.

Recolección en Castilla y L^á^. En Castilla y León a finales
de junio continuaban las tareas de recolección de los cereales.
Según fuentes de la Unión de Pequeños Agricultores, se confir-
man unos resultados desiguales debido a las elevadas temperatu-
ras registradas a principio de junio. Así, hay parcelas en las que
se obtienen 2.(xx) kg/ha mientras que en otras se alcanzan rendi-
mientos de hasta 5.000 y 6.000 kg, con unos rendimientos medios
calculados de 3.700 kg/ha.

En cuanto a la comercialización de la cebada, se hacen muy
pocas operaciones y los precios oscilan entre 19,50 y 20 ptas./kg.

►.SpBCtdplklr 1I1me11M d@ 18S 1t11^101't1p011e5 d@ O^dB. La
corta cosecha de cereales obtenida en España en la campaña
1995/96 dio lugar a un a>nsiderable aumento de las importaciones
de grano para cubrir el déficit existente. Este incremento fue
especialmente notable en el caso de la cebada, ya que se pasó de
33.fi12 t en 1994/95 a más de un millón de toneladas (1.ll7.997 t)
importadas en la campaña que acaba de f^nalizar, según los datos
del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria).También subie-
ron las importaciones de trigo panificable, trigo forrajero y sorgo.

La cebada importada llegó, principalmente, desde otros estados
miembros de la Unión Europea, aunque en el caso del maíz y el
sorgo, como es habitual, el origen fue Estados Unidos.

En lo que respecta a las importaciones ocurrió, lógicamente lo
cóntrario, disminuyendo los envíos. n

Mercados internacionales
para el trigo duro

os productores de trigo duro de ASAJA, junto con rcprc-L sentantes de los semillistas y los productores de sémolas y
pastas han mantenido una reunión de trabajo con rcprescn-

tantes de otros países comunitarios para estudiar las neccsidadcs
del mercado agroalimentario de los transformados de trigo duro,
y profundizar en las variedades más requcridas para el consumo
final. Con esta iniciativa se pretende polcnciar las exportaciones
españolas de trigo duro, adecuando las variedades dc sicmbra a
lo que demanda el mercado comunitario, eso sí, mantenicndo la
ya reconocida calidad de nuestra produccicín de trigo duro.

Según los datos manejados por el sector, España cucnta cn la
actualidad con una producción cercana a 1 5(K).(Nx) t, micntras
que el consumo interno queda abastecido con alrededor de
400.000 t. «Este importante diferencial pone de manificsto la
vocación claramente exportadora de nuestro sector productor de
trigo duro, por lo que se hace necesario adecuar nucstra oferta a
las tipificaciones de la demanda comunitaria, aprovechando la
acreditada calidad y el reconocimiento de los duc gozan nues-
tras producciones en los distintos mercados» , han manifcstado
desde el sector.

De esta reunión mantenida entre ASAJA, semillistas, trans-
formadores y representantes europeos ha salido cl compromiso
de fijar un calendario de reuniones, que se reanudarán cl mcs de
septiembre y donde sc abordarán programas y proycctos concre-
tos en orden a avanzar en el análisis de la investigación, promo-
ción y desarrollo de las variedades de trigo duro quc resulten
más idóneas según las características de calidad realmentc rcque-
ridas por los consumidores finales de los difcrentes países. n

Normativas agrarias del BOE

n Traspaso de funciones y servicios en Cantabria (1301;', 24-VI-
1996)Reales decretos 1390, 1391, 1393, 1394 y 1395/199fi, dc 7 dc
junio, sobre traspaso de funciones y scrvicios dc la Administra-
ción del Estado a la Comunidad Autónoma dc Cantahria cn
materia de Cámaras Agrarias, sociedades agrarias de transforma-
ción, agricultura (FEGA), defensa contra el fraude y calidad agro-
alimentaria y agricultura (desarrollo rural).
n Convenio con Cataluña (BOF_, 2-VII-1996). Resolución dc 22
de mayo de 1996, del Fondo de Garantía Agraria (FEGA), por
la que se dispone la publicación del Convenio dc colahoración
entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y cl Ministcrio dc
Agricultura, Pesca y Alimentación para la prefinanciación dc las
ayudas con cargo al FEOGA-Garantía.
n Homologaciones (BOE, 29-IV-lc^)6). Rcsolucicín dc 8 dc ab^il
de 1996, dc la Dirección Gencral de Producciones y Mcrcados
Agrícolas, por el que se resuelven la homologación gcn^rica a
los tractores marca «Landini», modelo DT 85 GTP.
n Traspaso de funciones y servicios a La Ri^^ja (ROI:, 1(,-VII-
1996). Reales decretos 1439, 1440, 1441, 1442 y 1443/199(,, dc l7
de junio, sohre traspasos de funciones y servicios dc la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma dc La Rioja cn
materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria,
Cámaras Agrarias, sociedades agrarias de transformación, I^^ondo
Español de Garantía Agraria (FEGA) y agricultura (Dcsarrollo
Rural).
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O ELEMENTOS DE FISIOLOGIA VEGETAL 11 PLAGAS Y ENFERMEDADES DE lAS PLANTAS
Gil Martínez CULTIVADAS
1.147 págs. Ptas. 9.800 Domínguez

O TRATADO DE FITOTECNIA GENERAL 821 págs. Ptas. 6.200

Urbano 12 MANUAL DE ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS
865 págs. Ptas. 5.500 Smith y otros

O SUSTRATOS. PROPIEDADES Y CARACTERIZACION
Ansorena
172 págs. Ptas. 2.600

qO TRATADO DE FERTiLIZACION
Dornínguez Vlvancos
601 págs. Ptas. 5.700

O EDAFOLOGIA
Porta y otros
832 págs. Ptas. 7.000

O CONDICIONES DEL SUELO Y DESARROLLO DE LAS
PLANTAS SEGUN RUSSELL
Wild

1.045 págs.Ptas.9.500

O LA ENERGIA ELECTRICA EN LA EXPLOTACION
AGRARIA Y FORESTAL
De Francisco
397 págs. Ptas. 4.900

gO LAS MAQUINAS AGRICOLAS
Ortiz Cañavate

464 págs. Ptas. 3.500

gO JARDIN Y HUERTO BIOLOGICOS
Kreuter
324 págs. Ptas. 6.000

10 ENFERMEDADES DEL TOMATE
Blancard
212 págs. Ptas. 7.500

Ediciones Mundi-Prensa
Castelló, 37 • 28001 Madrid

^ (91) 431 33 99'
Fax (91) 575 39 98 -(91) 431 34 59

Elementos
de Flslología

Vegetal

671 págs. Ptas. 12.500

13 APICUITURA
Jean-Prost
741 págs. Ptas. 4.900

14 CONSERVACION DE FRUTOS
Herrero y Guardia
409 págs. Ptas. 5.000

15 LOS ADITIVOS EN LOS ALIMENTOS
Madnd
251 págs. Ptas. 4.800

REFRIGERACION, CONGELACION Y ENVASADO
DE LOS ALIMENTOS
Madrid
300 págs. Ptas. 4.800

1^ GUTA METODOLOGICA PARA LA
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Conesa
276 págs.Ptas.2.600

18 ECONOMIA DE LOS
MERCADOS AGRARIOS
Caldentey
218 págs. Ptas. 2.950
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£'raclo c^ue c/uieras regar
Se cleberá nivelar;
Que estando hicn nivelado
Con poca a^,^a es más regado.

AFORISMOS RUKALGS.
D. Narciso Fages dc Roma. 1849.

C
on el fin de regar uniforme-
mente los campos destinados a
los cultivos, éstos se dividían en
un número determinado de
bancales en función de la incli-
nación del terreno. La superfi-
cie debía estar bien nivelada

para que las aguas no se detuvieran ni
embalsaran, en perjuicio de las produccio-
nes. Este proceso de nivelación venía
seguido del desmontado y terraplenado,
resultando planos horizontales de muy
pequeña pendiente y en forma escalonada.

Esle trabajo de nivelar los terrenos re-
quería gran precisión, a pesar de los méto-
dos tan rudimentarios utilizados. Don Va-
lentín Baseca -práctico nivelador como él
mismo se denomina- fabricó su propio ni-
vel con dos botellas comunicadas, por la
base, con un tubo de un metro de longi-
tud, yue cumplía la función de vasos co-

municantes. Este aparato, montado sobre
un trípode, permitía comprobar el desnivel
de un campo, prolongando la vista sobre
una tablilla móvil en un eje de madera
con medidas marcadas.

La implantación de los regadíos en los
Monegros, supuso una necesidad de nive-
lación de los terrenos para retener y apro-
vechar el agua. En los años de postgue-
rra, esta labor se realizaba normalmente
en los campos con ladera, y el trabajo del
nivelador consistía en dejar el terreno
llano si fuera posible, o bien escalonado
en fajas o«fijadas» en el caso de mucho
desnivel.

El señor Baseca, a sus ochenta y cuatro
años, todavía es llamado en alguna oca-
sión para «echar los puntos» en la nivela-
ción de algún campo, más por sentido de
amistad que por afán lucrativo.

Al llegar a un campo, el nivelador loca-
liza a simple vista el punto más alto para
colocar frente a él el nivel y«echar ]os
puntos». La «tabla» es un largo listón nu-
merado con el sistema métrico, con una
tablilla móvil horizontal, pintada en dos
mitades de blanco y negro, que sirve de
referencia. Una persona, normalmente el

dueño del campo a nivclar, se sitúa con
la tablilla en cl punto más alto dcl campo.
EI señor Valentín mira el trazu imaginariu,
formado por los dos nivelcs dc líyuido
oscuro -agua con café- dc la holclla, y
hace colocar la raya eentral de la tablilla
en esa línea, para ohtcner cl puntu dc
«rasante» que servirá de rcfercncia rn las
próximas medicioncs.

« Ahora precisamcntc yo tcngo yuc
sacar el punto y buscar cl desnivcl que
tiene el campo hasta dondc sc tenga quc
hacer el bancal o la faja. Dcspués tcngo
que hacer un promedio dc la ticrra y, allí,
sacar un punlo para dccir cl nivel y cchar
la tierra desde la rona yuc más haya a la
que mcnos.»

La colocación dc la tablilla en otra
zona del campo, con la medida marcada
en el punto dc «rasanlc» y sin movcr cl
nivel de sus sitio, deja notar la difcrcncia
de altitud dc esc punto con rclación al
primero. La difercncia de nivel se indica
haciendo un montón dc ticrra, hasta qur
llegue la marca a la misma altura yuc rl
« rasante» , o picando un agujcro cn cl caso
de ser más alto que cl punto dc salida.

« Y con esto hc hccho y<^ fajas d^ I km
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dc largas por 42 m de anchas. Hay que
sacar las fajas todo lo grande due se
pucda. De esta Lorma haciéndolas a nivel
y grandes sc evita mucho dinero, pues
aunque hoy cueste mucho hacerla, llega
un día quc eso se economiza, porque si
haccmos fajinas pequeñas, entre volver y
todo eso, pucs ya no sirvc toda la maqui-
naria.»

« A cero» se Ilama al punto en que no
había quc rcbajar ni subir tierra. Cuando
la distancia lc impide ver la señal de la
tablilla cn los campos muy grandes, cl
señor Valentín «sac^ ► el cero» , yue consiste
en mantener fija I^ ► tablilla en un punto
ya nivelado, y desplazar el nivel a otra
zona del campo. Teniendo en cuenta que
cl punto quc ticne marcada la tahlilla es
el «cero», desde este nuevo emplaza-
miento continúa señalando nuevos pun-
tos.

Señalados los puntos de nivelación, se
proccdía a movcr la ticrru en el campo,
siguicndo las marcas establecidas. Un vol-
qucte Ilevado por una mula era el primer
sistema dc trabajo yue recuerda el señor
Valentín. Despucs llegó la arrohadera o
espccic de cazo dc un metro dc lon^itud
yue, arrastrado p ►-imero por eaballerías y
por U-actor dcs}^ués, rccogía la tierra
sohrantc en un punto y la Ilcvaha a la
zona dcl campo donde Miciera falta; «<irro-
bar» se Ilamaba a este trabajo. A este sis-
tcma, simplc lxro elic^, lc si^uió la tra►71a
que cn ]a actualidad se sigue utilizando
arrastrada por tractor.

« Esto no ha desaparecido poryue aún
se está nivelando, pero con esto pucs no.
Ahora ya van con aparatos de ingeniero.».

La implantación de los regadíos en Los Monegros
supuso una necesidad de nivelación de los terrenos
para retener y aprovechar el agua.

La introducción de las nuevas tecnolo-
gías en la agricultura, y más concreta-
mente la utilización del rayo láser en la
nivelación de los terrenos, ha supuesto la
desaparición de un sistema a ►-tesanal y rús-
tico de nivel^ición, basado en el E^rincipio
de los vasos comunicantes. Muchos fue-
ron los pueblos yuc reclamaron los se ►vi-
cios del señor Valcntín en su comarca.
Casi todos los campos de la zona f^ucron
mirados punto a punto por la vista ya
cansada dc este hombrc que, de vez cn
cuando, «echa el punto» a algún campo
propio o de al^^ún amigo. n

LABORES TRADICIONALES, COSTUMBRES Y VIDA RURAL EN VIDEO

EUGENIO MONESMA, realizador de documentales para
televisión y etnógrafo, posee el mayor archivo sobre
tradiciones y costumbres de nuestro país, galardonado con

casi 200 premios nacionales e internacionales.

• Trabajos como carboneros, pastores

trashumantes, toneleros, navateros,
segadores, esquiladores, cuchilleros,

herreros, ...

• Cultivos tradicionales como el
cáñamo, el azafrán, el cereal, la
oliva, la hierba en el Pirineo, ...

• Actividades produdivas tradicionales
como la matacía, el jabón, el queso,

el espliego, la elaboración de la lana, la pesca, la caza, ...
• Materiales y técnicas de la construcción como el tapial, la

cal, el yeso, los adobes, las tejas, la cantería, ...
• Fiestas, ritos y mitos que el hombre enlazaba con su

trabajo, ... Son algunos de los temas
que componen un amplio catálogo de
vídeos que Vd. puede adquirir.

Solicite catálogo sin compromiso a:
PYRENE P.V. S.L.
C/ S. López Novoa, 4- 3° A
22005 HUESCA
Teléfono y fax: (974) 22 57 82



NOTICIAS
Se venden
más fitosanitarios

as cifras de ventas de pro-
ductos fitosanitarios en el
primer semestre de este

año se han elevado a 51.164
millones de pesetas. Con res-
pecto al año 1995, en que su-
pusieron 44.914 millones de
pesetas, se ha producido un as-
censo, en pesetas comentes, de
un 14%. Esta variación al alza
se debe en gran manera a las
lluvias durante el invierno y la
primavera pasadas, que ha fa-
vorecido la aparición de malas
hierbas, insectos y enfermeda-
des fúngicas en los cultivos. n

^ COdOli1111-FI'E^X@11@t. Co-
dorniu y Freixenet siguen con
su guerra de acusaciones y en-
frentamientos. Codorniu ha pre-
sentado una demanda contra
Freixenet solicitando indemniza-
ciones de 300 y 1.000 millones
de pesetas por irregularidades
en la elaboración del cava. n

OCM nacional de la patata
1 Ministerio de Agricul-
tura tiene prevista la
adopción de dos tipos
de medidas -a medio y
corto plazo- para

corregir la situación actual del
sector de la patata. Para regular
el mercado, el MAPA, junto
con las Comunidades Autóno-
mas, pondrá en marcha una
«OCM nacional» hasta que la
Comisión de Agricultura de la
Unión Europea cumpla el
mandato del Consejo de Minis-
tros de febrero de 1995, en el
que se contempla la propuesta
de creación de una Organiza-

ción Común de Mercado de
patata antes del 1 de junio de
1995. Las líneas básicas dc la
actuación del MAPA irán por
la vía de la OCM de Frutas y
Hortalizas y aportará los recur-
sos suficientes hasta que la UE
cree la OCM de la patata.

A corto plazo, la actuación
del MAPA consistiría en res-
paldar al mercado mediante
una red de seguridad (inter-
vención, almacenamiento pri-
vado) cuando el precio de la
patata se sitúe claramente por
debajo del precio de coste me-
dio (15/16 ptas./kg). n

^ COIW@I1C1Ó11 d@ SOIAl10 H011ZOIIt@. A finales de julio
se celebró en Murcia la I Convención de Distribuidores de
Solano Horizonte, empresa de Albacete que tras un paréntesis
reinició hace un año su producción. A la Convención asistie-
ron más de 100 personas y se presentaron significativas nove-
dades en sembradoras y recolectores de almendros, de las que
informaremos con amplitud en nuestro próximo ntímero. n

S+L+H obtiene el
certificado ISO 9001

1 sistema dc calidad im-
plantado por S+L+H ha
obtenido cl certil'icado EN

ISO 9001 Ed. 1994 de la So-
ciedad Bureau Veritas Quality
International, cn su facto^ía dc
Treviglio (Bérgamo), dondc sc
fabrican los tractores dc las
marcas Samc, Lamborghini y
Hiirlimann.

Esta certificacicín garantira
la calidad total cn todas las ac-
tividades y proccsus dc fahri-
cación: los proycctos, los pro-
cesos de compras, los proccsos
productivos, los controlcs dc
seguimiento, la formaciGn, la
instalación y cl scrviciu pust-
venta.

La firma S+L+H, pcrtcnc-
ciente al Grupo Samc Dcutr-
Fahr, y cuya filial en España
es Same Ih^rica, S.A., tienc
entre sus objetivos eslra[égicos
la total salisfacciGn dc sus
clientes. n

INFORMATI CA Y GESTION
ISAPLAN : LA ME MOR IA VISUAL

DE SU EXPLOTACION
Véalo, en AGROCOSTA, ( lepe, 18-21 sept.) y SANT MIQUEL, (lleida, 27 sept.-1 oct.

^ Visualizar su explotación
^ Calcular superficies
o Medir distancias, perímetros
^ Simular distribución de cultivos

^ Gestionar datos técdnicdo-e^ onómicos ^p.;^:'\^• • 1

^\a^. ^^^ .
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^ Archivar historial de parcelas ^,60;2• •
alt áfi t d t ^; ^' ^^ Cons ar gr camen e a os ,^g^

.
^ Imprimir planos a escala á^^ti:'
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EN SU

FORMA

MAS BELLA

EI toro más fuerte
de la tierra
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