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New Holland N°1 en ventas de Tractores,
Cosechadoras, Empacadoras Gigantes
y Vendimiadoras en España en 1997.

Una victoria basada en la confianza del
cliente en New Holland y su Red de
Concesionarios.

I^EW HOLLAI^D
MAQUINARIA PARA LA

AGRICULTURA DEL FUTURO
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Los elementos de manejo en los Tractores ^` ^"^";r ,=" 'y^ ^„ .!^"^^:,*^

STEYR en las series 9000 y 9100 (94-150 CV) son `"`°^,'

colocados junto al operador de forma inteligente. Los

tractores convencen por su palanca multi-funcional, la toma

de fuerza con 4 velocidades, así como su máximo confort

y óptima visibilidad en la cabina a todos los puntos de trabajo.

iPruebe usted mismo el tractor Steyr, visite a su concesionario!



«Los seguros y la irregularidad
climatológica española»

uerido lector:
Un año más la climatología

ha jugado una mala pasada cn
muchas zonas de España. Vi-
ñedos, frutales, almendros...
infinidad de cosechas han su-
frido los rigores del frío y para
muchos agricultores la reco-
lección ya ha terminado. Esa
expresión "ya he vendimia-

do" que tantas veces, a lo largo de mi vida,
he oído dc mis paisanos de Requena cuan-
do el frío o la piedra ha arrasado cosechas
enteras de una familia o de una zona geo-
gráfica, es algo trágico y demoledor que las
personas de ambientes y irabajos urbanos
dcsconocen.

Fren[e a la cicrta seguridad de un em-
pleo, de una actividad industrial o de servi-
cios, cuyos ritmos de venta y, por tanto, de
ingresos se caracterizan por la regularidad,
la agricultura muestra siempre una faz in-
cierta, Ilena de irregularidades. Por eso se
dice tanto " una industria al aire libre". Y
frente a esa adversidad, sólo cabe la resig-
nación, dc una parte, pero también la co-
bertura del riesgo allí donde el seguro de
cosechas es posihle. Hoy prácticamente to-
dos los productos agrarios -a excepción de
la almcndra, si no estoy equivocado- están
cubiertos por el seguro agrario. Ciertamen-
te, la cobertura dcl sistema de seguros agra-
rios español es la más amplia de Europa y
un ejernplo para otros países. Pero, como
todo sistema, probablemente caben mejo-
ras en cuanto a la ampliación de riesgos,
plazos, agilidad en el pago, etc.

Y lo ocurrido debería ser un ejemplo,
uno más, yue deberían tomar los funciona-
rios de la Comisión Europea. Ahora cuan-
do el Ministerio defiendc quc se incluyan
en el olivar las últimas cosechas, pues el
cómputo realizado por la Comisión domi-
nan las malas coscchas fruto de la sequía, es
un momento más para recordarles yue en
España no existen cosechas regulares, que
los dientes de sierra son una constante his-
tórica de nuestros cultivos, que, además,
considerando series de diez años, no hay un
solo cultivo en España excedentario y que

si las medias de tres años pueden ser repre-
scntativas de una producción en Francia o
Alemania, no es así en Portugal, Grecia,
Sur de Italia y, no digamos, en España.

Pero tampoco un sistema de seguros cu-
bre totalmente el agravio que genera una
adversidad climatológica. Valentín de An-
drés Álvarez, en su prólogo a la edición es-
pañola de Aguilar de la obra de David Ri-
cardo "Principios de Economía Política y
Tributación", escribía: "Una gran cosecha
puede ser causa de un mal año para el la-
brador, porque ibajan tanto los precios!...
tJna sequía moderada, una pequeña plaga
o una grani•r,adita pueden hacer mucho
bien al campo." Es verdad. Pero cuando el
daño es muy pmfundo y, a la vez, muy re-
gionalizado el efecto es que en una región
se pierde la cosecha y gracias a estas zonas
afectadas los precios dcl mercado, es decir,
en las indemnes, crecen espectacularmen-
te. La desgracia de unos contribuye a la fe-
licidad de otros.

paliar ese problema sirve
cl sistema dc seguros agra-
rios. Y ENESA, cuya labor
siempre habrá que elogiar
y animar, debe tratar de
aumentar el número dc
asegurados y, al ticmpo,
que las condiciones de res-
puestas del seguro contra-
tado se asemcjen cada vez

más a lo que el agricultor hubiera recibido
en el precio -la cantidad es la que él decide
libremente asegurar- al que realmente el
mercado paga en caso de siniestro.

Confiemos, en todo caso, que estos epi-
sodios de primavera sean los últimos de
esta campaña y que Iluvias, fríos y demás se
acomoden a las necesidadcs dc una geogra-
fía de cultivo tan variada como la española.

Un cordial saludo de,

Jaime Lamo de Espinosa
Director de Vida Rural

«La cobertura del

sistema de seguros

agrarios español

es la más amplia

de Europa y un

ejemplo para

otros países. Pero

caben mejoras en

cuanto a la

ampliación de

riesgos, plazos...»
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Asegura tu cosecha

Tu bienestar no tiene precio
Tu familia, tus amigos, tus aficiones,
tus ilusiones, tu tranquilidad, los proyec-
tos que ahora te tienen ocupado para
mejorar tu futuro... Esta es la vida que
disfrutas, el mejor fruto de tu trabajo.
Pero cuando menos lo esperas, un pe-
drisco, una helada, la sequía... lo ponen
en peligro.

No permitas que después de realizar
todo el esfuerzo, el mal tiempo, que
no depende de ti, te deje con las manos
vacías. No pongas más a la intemperie
tu futuro.
Asegura tu cosecha y disfruta de tu
tranquilidad y del fruto de tu trabajo,
porque tu bienestar no tiene precio.
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Programa sectorial del
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Entrevista a Jesús Miranda de Larra
y de Onís, presidente del INIA
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Tres millones de hectáreas de
maíz amenazadas en Europa
• CONFEDERACIÓN EUROPEA DE PRODUCTORES DE MAÍZ-CEPM. (*)

os productores de maíz reunidos en la Confede-
ración Europea de Productores de Maíz creemos
que el Proyecto "Agenda 2000" de la Comisión
Europea va a suponer un problema añadido para
el Sur de Europa. El maíz es un elemento indis-
pensable para el desarrollo económico, la ges-
tión del territorio y la cohesión entre las regiones

y la reforma actual puede hacer-
lo desaparecer de muchas zonas.

Atención a la bajada de
los precios

Los proyectos de reglamen-
tos de la Agenda 2000 pretenden
mejorar la competitividad de los
cereales europeos en el mercado
comunitario y mundial, pero esto
no debe hacerse de ninguna
forma a costa de producciones
como el maíz, ni desmantelando
la actual Organización Común
de Mercado de cereales.

Los productores europeos de
maíz consideramos que una ba-
jada tan fuerte de los precios y
una compensación única por
hectárea, independientemente
del cultivo, perjudicarán grave-
mente a la producción de maíz.
La bajada de precios propuesta
por la Comisión Europea debe
ser revisada para mantener el
principio de preíerencia comunitaria, y debe compen-
sarse íntegramente para evitar cualquier pérdida de renta
en el sector.

No a la prima única

En cuanto a la prima única para todos los grandes cul-
tivos (cereales, maíz, oleaginosas y proteaginosas), no es
suficiente para cumplir las normas de desacoplamiento
que pretende la Organización Mundial del Comercio
(OMC). Tampoco es la mejor solución para simplificar los
planes de regionalización, como se desea. Las compensa-
ciones a las pérdidas de renta deben ser diferentes según
los cultivos para poder servir como instrumento en la ges-
tión de los mercados, permitiendo conservar los equili-
brios actuales entre los distintos cultivos.

Por eso, aunque la CEPM considera favorable el man-
tenimiento de la distineión entre cultivos de secano y de
regadío, esto no es suficiente para conservar una mínima
rentabilidad para el maíz de regadío del Sur de Europa. Es
necesario, además, que el "rendimiento maíz" siga sicndo

para el cálculo de las compensaciones.la base
otro lado, los cultivos deficitario5 (maíz, girasol...)Por
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deben tener un tratamiento espe-
cial si no qucrcmos yue sc pro-
duzca una deriva de supcrficics
hacia los cereales de invicrno
(cebada, trigo...), precisamentc los
más excedentarios. Por eso, las
soluciones quc pucdcn adoptarsc
para oleaginosas ^stablecimicnto
de una ayuda complementaria u
otras- deben tener en cuenta
igualmente al maíz.

EI carácter económico de las
compensacion®s

La CEPM está preocupada
por las condiciones que sc pre-
tenden imponer para la pcrccp-
eión de las ayudas: ecocondicio-
nalidad, modulación, etc. La
ecocondicionalidad debe reali-
zarse sobre la hase de una regla-
mentación y no de cada país.
Cualquier modulación nacional
amenaza, ademhs, con introducir
importantes distorsiones entrc

los Estados miembros. Deben asegurarsc;, pues, igualcs
condiciones de competitividad entre los distintos produc-
tores europeos sin que se introduzcan distorsiones de par-
tida en función del país de cada agricultor.

En definitiva, el maíz es importante para la Europa dcl
Sur y Central y dehen darse las condiciones político-eco-
nómicas que posibiliten la continuidad del cultivo en estas
zonas, cuestiones que no son tenidas en cucnta por la pru-
puesta actual de la Agenda 2000. n

(*) La CEPM agrupa a ProMais (Austria); Asociación General de Pro-
ductores de Maíz de España-Agpme (España); Association Générale
des Producteurs de Mais-AGPM (Francia); Associazione Maiscoltori
Italiana-AMI, (Italia); y I'Associaçao Nacional dos Productores de
Milho e Sorgho-ANPROMIS (Portugal).
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Ganadores
del concurso
de V 'tdaRuml

os ganadores correspon-
dientes al mes de marzo
del concurso organizado

por el programa radiofónico
"Campo y Mar" (los sábados
de 6 a 7 de la mañana en Radio
Nacional de España) han ga-
nado una suscripción a Vidc^
Rurnl por un año. Son los si-
guientes:

- Pilar Mayorga, Madrid.
- Teresa Calvo, Madrid.
- Miguel A. García Macei-

ras, EI Ferrol (La Coruña).
- César Alonso García, Pa-

redes de Nava (Palencia).
- Antonio Carrillo Díaz,

Granada.
- Ángel Martíncz Villama-

ñán, San Feliz de Órbigo
(León).

- Isabel Rc'>dríguez Moreno,
La Solana (Ciudad Real).

- Ignacio Flóres López, Vi-
Ilamalea (Albacete).

- José Ramón Lorente Fe-
rrer, Silla (Valencia).

- Amador García Ausin,
Burgos. n

^ AGCO comercializa-
rá en España los tracto-
res FENDT. AGCO Iberia
S. A., filial española del
grupo norteamericano
AGCO, ha asumido la res-
ponsabilidad de la comer-
cialización en España de los
tractores FENDT.
A la alta calidad percibida
en el mercado de los tracto-
res alemanes FENDT se
une ahora la fuerza y el ser-
vicio de la extensa organi-
zación comercial de
AGCO Iberia S. A. en Es-
paña, donde cuenta con
más de 120 puntos de venta
y 450 servicios oficiales.
AGCO Iberia S. A. tam-
bién comercializa en Espa-
ña los tractores y la maqui-
naria agrícola de Massey
Ferguson. n

NOTICIAS

Mesa del Aceite: juntos,
pero no revueltos

Se mantienen los paros sectoriales y generales para el día 14 de mayo

a Mesa para la Defensa
del Aceite de Oliva ha
intentado "lavar" la
imagen de división que
ha dado cn las últimas

semanas con motivo de la con-
vocatoria de movilizaciones
en el sector.

Tras una reunión organiza-
da para tal fin, los represen-
tantes de la Mesa han vuelto a
demostrar el juego que dan las
"piruetas" políticas: las seis
organizacioncs han acordado
reanudar sus actuaciones uni-
tarias y convocar un paro sec-
torial y una manifestación
para el día l4 de mayo, pero
sólo cuatro organizaciones
(UPA, COAG-IR, UGT y
CCOO.) convocan una huel-
ga general. Además todas las
organizaciones animan a los
ciudadanos a seguir los paros,
aunque en su nota no cspecifi-
can si se debe seguir el paro
sectorial, el general o cada or-
ganización el suyo.

Por lo demás, los compo-
nentes de la mesa dicen estar
de acuerdo en yue la situación
es muy grave y que van a soli-

Aspecto de la última movilización de olivareros ante el Ministerio de Agricultura.

citar 1^1 intcrvención dirccta
de Josí: María Arnar para quc
paralice la ncgociación si no sc
consiguen camhios sustancia-
les cn la actual propucsta.

Movilizaciones

Lo que sí parcce claro cs
que el día 14 de mayo un lolal
de ?96 municipios de las ionas
olivarcras afcctadas por la rc-
forma están Ilamadas a movi-
lizarse, bien sea rcalizando un

paro scclorial, hicn sca apo-
vando cl paro gcneraL Adc-
m^ís, sc ha convocado una m^l-
nifcstación mulliludinari^l cn
Ja^n, cl mismo día l^l, con^o
culminaciún d^ las difcrcntcs
movilizacioncs.

Parccc yuc, tras la aproha-
ción por partc dc Bruscl^ls d^l

procedimicnto dr urgcncia, lo

L1111C0 yLIC pIICdC canlhlEll' UIl
puco la ^ICtual propucsta dc
OCM cs la unidad re^ll dc I^t
sociedad cspañola. n

Fuertes pérdidas por las heladas
E ntre 20.000 y 25.000 millo-

nes de pesetas podrían al-
canzar las pérdidas causa-

das por las últimas heladas
sul^ridas por el campo español.
Los principales cultivos afecta-
dos han sido viñedos, frutales y
frutos secos en las Comunida-
des Autónomas de Castilla y
Lcón, Aragón, Andalucía, C.
Valenciana, La Rioja, Navarra,
Murcia y Cataluña, como han
apuntado las principales orga-
nizaciones agrarias.

Según estos datos, los fruta-

les habrían sui'rido p^rdidas
por valor dc 1 O.UOO milloncs dc
pesetas, perdiéndose en algu-
nas zonas hasta cl 50°/, dc la
cosecha de cerera _v otras fru-
tas de pepita.

En cuanto al vil^edo, las va-
riedades tintas son las yuc han
sufrido mavores p^rdidas, csti-
mándose unos 7.OU(1 milloncs.
con pérdídas de producción cn
algunas zonas del f,0 al ^O`%^.

El 70% del cultivo dc al-
mendro también sc vio afccta-
do y resulta irrecuperahle en

las zonas produclor,ls dc Ara-
^^ón. Comunidad Valcnciana v
zona CcnU^o, hccho cspcci^ll-
mcnlc gravc por la h,lja cohcr-
tura del ricsgo d^ hclacl^l ^1^ di-
cho cultivo.

P^n^ccc yur tnuchos dr los
afcctados h^ln p^rdi^lo hu^na
p^lrlc dc sus cosccha^. pucslo
cluc el nivel de ascguramicnto
dc talcs cultivos cs hajo, dchi-
do a que los agricultores vrn
dcmasiado clcvado cl costc dc
las primas para I^I suscripcicín
dc pólizas. n
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NOTICIAS

Las cooperativas
facturaron 1,3 billones

as J.2x3 cooperativaas
agrarias yue existen en
España facturaron du-
rante el pasado año por
valor de 1,304 tiilloncs

de pesetas, lo yue supone un
incrcmcnto dcl l7%, respecto a
la cifra de 1,17 billones de pe-
sctas dc 199f^, segtin la Confe-
dcración dc Cooperativas
Agrarias (CCAE).

EI mayor ntímero de coope-
rativas se da en el arcu medite-
rránco, con Andalucía cn ca-
be^a, cuya Federación tiene
K6(, coopcralivas (20% dcl to-
tt^tl) y 230.000 agricultores aso-
ciados, quc factw^aron 316.348
millones dc pcsctas cn 1997.
En scgundo lugar, la Fedtra-
ción dc Cooperativas A^^rarias

de la Comunidad Valenciana
(FECOAV),con 590entidades
asociativas (14%), que agru-
pan a 190.000 agricultores y
con una facturación de 200.297
millones de pesetas.

La Federación Catalana,
con 486 cooperativas, superó
los 225 millones de pesetas,
mientras que en Castilla-La
Mancha, en cuarto lugar, las
cooperativas movieron una
factura de 68.198 millones. A
continuación, la Unión Extre-
meña de Cooperativas, que lle-
gó hasta los 50 mil millones de
pesetas. Detrás, las cooperati-
vas de Castilla y León y las de
Aragón, con unas facturacio-
nes de más de 85 y 60 mil millo-
ncs respectivamente. n

Ayudas a la patata
I Conscjo dc Ministros ha
aprobado un Real Decre-
to por cl quc sc establccen

las bascs reguladoras para la
conccsión de ayudas a las
Agrupacioncs de Productores
dc patatas dc consumo, no des-
tinadas a la industria feculera.

EI total de las ayudas concc-
didas por las Administraciones
públicas no podrá superar el
50`%, dcl costc total de las men-
cionadas acciones ( mejora de
la producción y comercializa-
cicín, reducción de costes, etc.),
ni cl importc total de las apor-
laciones de los socios o miem-
hros. Adcmás, el importe total
dc cstas a_vudas no podrá so-
brepasar el eyuivalentc al

7,5% de la facturación regis-
trada el año anterior.

Estas Apas tendrán que
cumplir dos requisistos para
acceder a tales ayudas, como
son: haber sido reconocidas
como tales, de acuerdo a la
normativa de diversos Regla-
mentos comunitarios, y tener
constituido un Fondo Operati-
vo con aportaciones de sus so-
cios para la ejecución de los-
programas de acción.

El Ministerio de Agricultu-
ra justifica estas medidas como
consecuencia de las fuertes os-
cilaciones cíclicas que experi-
menta este sector, tanto en el
marco comunitario como en el
español. n

^ BOdeg,^s Vre^a S1qIkL Esta empresa ha despedido al
que fuera su primer enólogo y director técnico, Mariano Gar-
cía, quien gozaba de una posición de conñanza en la empresa
de Valbuena de Duero desde su adquisición por sus actuales
propietarios. Según ha transcendido, la causa del despido
podría haber sido la relación del empleado con otra firma
del sector. De momento, Vega Sicilia no ha realizado declara-
ción alguna sobre su decisión. n
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NOTICIAS
Tratamiento
de urgencia
para la OCM
del aceite

1 Consejo de Ministros deE Agricultura dc la UE ha
acordado que el Parlamen-

to Europeo aplique el procedi-
miento de urgencia para tratar
en su reunión de septiembre la
reforma de la OCM del aceite
de oliva; con el fin de que ésta
entre en vigor la próxima cam-
paña.

España se opone a este tra-
tamiento de urgencia, ya que
impediría un debate con sufi-
ciente profundidad, aunque
Loyola de Palacio manifestó su
conformidad con la aplicación
de la OCM en la próxima cam-
paña, siempre que se atienda la
petición de aumentar la Canti-
dad Máxima Garantizada asig-
nada a España (contabilizando
los datos de producción de los
últimos tres años, no afectados
por la sequía) hasta un mínimo
de 780.000 t y se concedieran
ayudas a la aceituna de mesa
(sector que supone de 6 a 7 mi-
Ilones de jornales al año). Con-
viene recordar que nuestro
país ha producido más de un
millón de toneladas de aceite
en este año y que sólo se co-
bran ayudas por las 650_000 t
de CMG; por lo que interesaría
la entrada en vigor del período
transitorio de la reforma para
la próxima temporada.

Por otra parte, la CE se ha
mostrado contraria a la peti-
ción italiana de no transferir la
cuota dc aceite sin cubrir entre
Estados miembros y reservarla
para campañas posteriores.
Esta idea contradice la respon-
sabilidad común y la solidari-
dad entre los Estados miem-
bros, según la CE.

La medida favorece a Espa-
ña, ya que tiene asignada una
cuota muy inferior a su produc-
ción real por lo que las penali-
zaciones serían inevitables. n

Los ministros de Agricultura
debaten la politica de precios
Tratan, además, las reformas de los sectores del aceite, tabaco y plátano

a reunión del Consejo de
Ministros de Agricultu-
ra de la UE, celebrada el
20-21 de abril en Luxem-
burgo, ha continuado

debatiendo las propuestas de
la CE para determinar la Políti-
ca Agraria Comunitaria de las
próximas campañas.

Con respecto a la fijación de
precios y ayudas, los ministros
urgieron a la Comisión a que
presente lo antes posible una
propuesta sobre el barbecho
obligatorio de la campaña
1999/2000 para que los agricul-
tores tengan tiempo suficiente
de planificar las próximas
siembras. La CE ha sido objeto
de fuertes críticas en años pasa-
dos por haber demorado la
presentación de su propuesta
sobre el barbecho que deben
realizar los productores de cul-
tivos herbáceos.

España, Alemania, Francia,
Grecia, Irlanda y Portugal son
partidarios de eliminar la reti-
rada de tierras extraordinaria
que se impone a los producto-
res como penalización por re-
basar sus superficies de base.

Por otro lado, una mayoría
de países se opuso a la propues-
ta de la CE de recortar en un
25% las ayudas al cáñamo, del
que España es uno de los prin-
cipales productores; medida
basada en sus sospechas de
prácticas ilegales, como la posi-
ble aparición en el sector de los
"cazadores de primas" que es-
tarían cultivando ese producto
sin fines comerciales, con el
único objetivo de percibir las
subvenciones comunitarias.

Loyola de Palacio pidió en
estc debate que se adelante el
final de la reforma emprendida
en el sector del arroz para au-
mentar la competitividad de
los productores frente a las im-
portaciones de países terceros.

^^^,^^^",^ -

En cl sector de frutas y hor-
talizas, España solicitó un in-
cremento de los umbrales dc
transformación de cítricos con
derecho a ayudas comunitarias
y el aplazamiento a la campaña
siguiente de las sanciones im-
puestas cada año a los produc-
tores en caso de rcbasamiento
de los límites fijados.

En cuanto al vino, España,
Francia, Italia, Portugal y Grc-
cia pidieron la autorización dc
nuevas plantacioncs dc viñc-
dos. De Palacio destacó la ne-
cesidad de aumentar la ofcrta
comunitaria ante la crccicntc
importación de países terceros,
aunque se mostró a favor dc
que las nucvas plantaciones se
limiten a las regiones produc-
toras de vinos con denomina-
ción dc origen. España y Portu-
gal pidieron que se mantenga
de forma permanente el nivcl
de acidez dc los vinos que se
autoriza año tras año a amhos
países (3,5 gr/1), frente a los 4 gr
que propone la CE.

En leche, España, Italia,
Grecia e Irlanda reivindican un
aumento de las cuotas de pro-
ducción y un sistema más flcxi-
ble de gestión de los cupos de
ventas directas de leche y de
entregas a las industrias. Espa-
ña y Portugal reclaman la ins-
tauración con financiación co-
munitaria dc un régimen dc;

adquisición de cuolas con cl lin
dc mcjorar la cstructura dcl
sector Icchcro. La ntinisU^a so-
licitó la eliminación de I^^ pena-
lización sohrc los productores,
ya que cl conlcnido en matcria
grasa dc la Icche cn F^spaña cs
infcrior a la mcdia ^uropca.

Dc Palacio pidió para el s^c-
tor del algodón la posihilidad
de transferir las cuotas de pro-

ducción dc una campaña a otra
con el fin de flcxihilizar cl r^gi-

mcn de sanciones cn cl caso de
rebasamicnto dc los umhralcs

garanllzíldOS.
Además, los produclores de

tahaco dc la UE. España entrc
ellos, rcchazaron la pucsta cn
marcha de un sistema dc re-
compra dc las cuotas dc pro-
ducción quc impliquc cl ahan-
dono progresivo dcl cultivo. La
ministra pidi6 garantizar cl cul-
tivo de tahaco con I^i crcación
de una rescrva nacional para
distrihuir enlrc los jóvenes
agricultores las cuotas vcndi-
das por los productores.

Por ítltimo, rescñ^ir yue to-
dos los países dc la lll^^: han
adoptado una poslura común
para ncgociar I^i reform^^ dcl
pl^itano, aunyuc quedan aspcc-
tos por resolvcr, como fijar cl
contingcnle dc importación,
aumentar o no las ayudas a los
productores dc la UE, inc^nti-
var la comcrcialización, etc. n
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Cosecha de aguacate

La cosecha de aguacate, que
tiene en Málaga y Granada sus
dos máximos y casi exclusivos
productores nacionales, se
cerrará este año en alrededor
de 40.000 t, según datos de la
Federación Española de Frutas
y Hortalizas, mientras que la
explotación de este producto
en 1997 ascendió a 45.275.780
kg. La producción será en esta
campaña con mejor calidad,
según declaró Jorge Gómez,
presidente de la cooperativa
granadina Hercofrut. n

8.(x10 puestos de trabajo direc-
tos, supone aproximadamente
un 70% de la producción na-
cional de esta flor n

.,

La cosecha de tabaco Pérdidas por heladas
L.a Unión de Agricultores y

Ganadcros de Navarra cslima
en cientos de millones de pese-
tas las p^rdidas ocasionadas
por la helada quc afcctó al
campo navarro cn Scmana
Santa.

En cuanto a las p^rdidas
sufridas en los viñedos, se
prev^ yue las hcladas han
afectado a entre un 90 y un
1(>n% de las cepas. n

La rosa, importante
recurso para la isla

El cultivo de rosas genera
unos ingresos anuales de 12.500
millones de pcsetas en Cana-
rias, según la Asociación de
Productores y Exportadores de
Flores y Plantas Ornamentales
dc Canarias, ASOCAM.

Esta región produjo el año
pasado entre 180 y 200 millo-
nes de tallos de tlor cortada,
de los cuales la rosa representa
un 50%. En cl archipiélago, la
flor cortada sc cultiva en una
superficie que oscila entre las
17(l y 180 ha. De esta superf'i-
cie, un 80% de las explotacio-
ncs están situadas en Tenerife.
Por otra parte, este negocio,
que genera en Canarias unos

Jóvenes agricultores
Más de 40 jóvenes agriculto-

res se incorporaron en 1997 a
las tareas agrícolas en la pro-
vincia de Guadalajara, lo que,
según maniñesta la Delegación
Provincial de Agricultura, supo-
ne un porcentaje muy superior
al registrado en 1996, cuando
lo hicieron 18 jóvenes. La
Delegación de Agricultura y
Medio Ambiente de Guadala-
jara concedió durante 1997
subvenciones por más de 100
millones de pesetas a estos
agricultores como ayuda a sus
explotaciones, según ha expli-
cado este mismo Organismo.
Por otra parte, durante el año
pasado se tramitaron SO planes
de mejora de explotaciones en
la provincia, con una inversión
de 251 millones de pesetas,
para lo cual el Gobierno regio-
nal concedió a los titulares de
las explotaciones ayudas por un
importe cercano a los 23 millo-
nes de pesetas. n

Medallas para los
vi1105 de ^a ñibel'a

La Denominación de Origen
Ribera del Duero consiguió
diez medallas en el X Mundial
del Vino y de los Licores, cele-
brado en Bruselas (Bélgica) y
yue fue clausurado el pasado 8
de abril. Castilla y León
estuvo representada por 11
bodegas pertenecientes a las
cinco D. O. y otras 14 firmas
que forman el grupo de expor-
tadores promovido por la
empresa Excal. Las medallas de
oro fueron para Señorío de
Nava, crianza 1995, y Tinto
Arroyo, crianza 1995, mientras
que la plata fue para Emina,
crianza 95; It^ernoble, crianza
95; Marqués de Velilla, crianza
9_5; Protos, Gran Reserva 90;
Tinto Arzuaga 96; Torremoli-
nos, crilnza 95 y Gran Reserva
9(1; y Valtravieso, Reserva 94. n

bajó un 15%
La última campaña taba-

quera dejó a los agricultores
extremeños con un sabor agri-
dulce en sus bocas. Aunque la
calidad continuó " in crescen-
do" la cosecha se redujo en un
15% a causa de los tempora-
les que sufrieron las zonas pro-
ductoras, que se sitúan en los
regadíos de los ríos Tietar,
Alagón y Jerte.

Lo cierto es que algunos
agricultores han tenido graves
dificultades para llegar al cupo
de producción que establece la
UE. Extremadura tiene una
cuota que le permite producir
más de 35.0On t al año, es de-
cir, el 85% de todo el tabaco
que se cultiva en el país. n

^

Los embalses, a tope
El volumen de agua embal-

sada en los pantanos de Galicia
ha llegado en la última quin-
cena a los 2.892,19 hm', lo que
supone el R2,6°/a de su capaci-
dad, con un aumento del 2%,
según explica el departamento
de gestión del Dominio Público
Hidraúlico de las Aguas dc
Galicia. Los pantanos de la
cuenca Miño-Sil tienen un total
de 1.871,45 hm' de agua
embalsada, un 84,6`% dc su
capacidad, mientras que los de
Galicia-Costa, están al 76,04%,
con S 1 H,29 hm'. n

^

Un 6,3% de
ág17Cl1^OreS merMS

EI número de agricuhores
afiliados al R^gimen Especial
de la Scguridad Social Agraria
se redujo el año pasado en
1.15.5, lo yue si^,n^ifica un 6,3%,,
según los datos prescntados
por la Sccretaría General dcl
Sindicato EHNE.

Además, el número de titu-
lares de explotaciones agrarias
a título principal ha disminuido
en 17500, un SO`%, desde 197i2,
y la mitad dc los atiliados su-
pera los 55 años de edad. I,^i
jubilación, c;l paso a olras acti-
vidadcs y la casi nula instala-
ción dc jóvcncs son las razones
principalcs dc csta reducción
de población activa en cl sec-
tor, yuc scgún las previsioncs
continuará a un ritmo anual
del 5^%^. n

Importantes pérdidas
en fYlltá^eS

L,as pŝrdidas económic^^s dc
frutales cn Murcia superan lus
2.Slh tnillones de peselas, en-
tre los daños por las hcladas
producidas cnlre los días 12 y
13 dc ahril y las ocurridas
entre 13 y 15 de mar^o, según
datos provisionales dc la ('on-
sejería de Agricultura dc Mur-
cia. I,as primeras estimaciones
oficiales sobrc los dañc^s dc las
heladas de abril indican yuc
las pŝrdidas se elevan a I 5(>O
millones de pesetas. n
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Congreso Europeo de Agricultura
y Mundo Rural
El tema estrella de la reunión lo constituyó la próxima reforma de la PAC

1 Congreso Europeo
de Agricultura y Mun-
do Rural, celebrado en
Sevilla a primeros del
mes de abril con moti-

vo del XXI aniversario de
Asaja-Sevilla y bajo el lema
"XXI años trabajando para el
siglo XXI", fue clausurado
con una serie de aspiraciones
cumplidas que se plasmaron
en las conclusiones finales.

EI proceso de discusión
que se desarrolla actualmente
sobre las orientaciones que
deben guiar la política agraria
comunitaria en un futuro pró-
ximo o, lo que es lo mismo, co-
nocer la dirección que va a to-
mar la PAC en la próxima
reforma, fueron las pautas bá-
sicas sobre las que discurrió el
Congreso.

Sin embargo, para analizar
estos temas, ha sido necesario
hacer un somero repaso a los
datos socioeconómicos que
conforman el marco en el que
esta actividad se desarrolla.
Datos como que el mundo ru-
ral representa e180% del sue-
lo de la Unión, sobre el que
reside el 50% de los habitan-
tes de la Europa Comunitaria.
Dicha superficie es el soporte
de un número aproximado de
8,5 millones de explotaciones,
que dan trabajo, directa o in-
directamente, a un porcentaje
que ronda del 40 al 60% de di-
cha población rural, es decir,
que genera 14,5 millones de
empleos a tiempo parcial o a
tiempo completo.

La actividad agraria repre-
senta un 1,7% del PIB euro-
peo, el 3,5% del español, y el
9% del PIB andaluz.

Socialmente, el mundo eu-
ropeo se mueve en torno a
tresfactores:

• Despoblamiento, según
el funcionamiento de la Ley

EI comisario europeo de Agricultura, F. Fischler, participó a través de una videoconferencia.

Petty-Clark, según la cual se
producen transferencias con-
tinuas de población del sector
primario al secundario y de
éste al terciario.

• Reconocimiento social e
institucional al papel de la
mujer, como piedra angular
de las explotaciones familia-
res.

• Envejecimiento de la po-
blación agraria, que ve como
más del 50% de sus agriculto-
res supera ya los 50
años.

En cualquier caso,
hay que referirse tam-
bién a los cambios que
está sufriendo la eco-
nomía mundial y, fun-
damentalmentc, a los
que afectan al funcio-
namiento de las insti-
tuciones de la UE y a la
puesta en práctica de
sus políticas: globaliza-
ción, ampliación al
Este y unión económi-
ca y monetaria.

Con este contexto
socioeconómico, la
Comisión Europea se

tual PAC, resultado dc la Rc-
forma McSharry, de 1^)^)2, por
una nueva PAC procedente
de las reflexiones del Libro
Blanco dc 1995.

Conclusiones

AI final del Congreso, y con
objeto de configurar un mo-
delo europeo dc agricultura,
se dedujo que cualyuier pro-
puesta de reforma de la Políti-

ca Agraria Común
dehe discurrir cn las si-
gUICIIIeS lÍneas:

1.- Considerar la
agricultura y la ganade-
ría como cspina dorsal
dcl mundo rural.

2.- Ascgurar una
evolución dc la rcnta
agrícola conlparabl^
con la dc las dcmás ca-
tegorías socioprofcsiu-
nales.

3.- Pcrmitir quc I,I
agricultura curopca
siga cumplicndo su pa-
pcl como importantc
productor mundial dc
productos agrícolas sa-
nos y de calidad, para

usos alimcnlicios o nu alimcn-
ticios, tanto a nivel intcrnu
como para exportación.

4.- Permitir que la agricul-
tura europea siga cumplicndo
su papel clavc cn cl mantcni-
miento y en la gcner^ICión dcl
empleo agroalimentariu cn
las regiones rurales, para I.I
ordenación dcl tcrritorio, la
preservación dc lus paisajrs y
la protección del medio am-
biente, así como par,^ cl man-

prOpOI1G camblar Ia ac- Momento de la intervención de la ministra de Agricultura, Loyola de Palaclo.
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tenimicnlo del tejido social.
5.- Promover la mejora

continua de las estructuras y
eficacia dcl scctor. La mayor
dificullad estructural es indis-
cutiblemente la insuficiencia
dc rcnta de milcs dc cxplota-
ciunes. Esto nos plantea una
doble dirección en la futura
PAC: primero, la necesidad
dc supcrar una política de mo-
dcrnización dc las explotacio-
ncs agrarias, para pasar a^ma
política de moderniración de
la agricultura, m^^s flexible y
completa, quc permita Ilegar
a ella a más agricullores (a
licmpo complcto u a tiempo
parcial ), para poder acceder a
tamaños de explotaciones
mcjor c{imensionadas, bicn en
prupiedad, bicn cn arrcnda-
micntu, para compctir en un
mcrcadu cada vez m<ís duro,
cn lus que nucstros principa-
les competidores posecn ex-
plotaciunes aún muy lejos de
la media europca.

6.- Rcforzar las medidas es-
pccíficas en favor de las regio-
ncs desfavorecidas para que
pucdan cumplir tareas cxigi-
das por la socicdad.

7.- Fotnentar el acceso de
los jóvenes, poniendo en prác-
tica una política apropiada de
instalación. Cumo se conclu-
yó en el pasado C'on^;,reso Eu-
rupeo de la Juvcntud Rural,
es neccsario mejorar el apoyo
a la instalación dc lus agricul-
tures jóvcncs, y una comple-
mentación adecuada a las me-
didas del cese anticipado de la
aclividad agraria, así cumo la
climinación dc los actuales
prohlemas en la transmisión
dc las cxplotacioncs.

ti.- Debe profundirarse en
una política de igualdad intro-
duciendo el principio clc inte-
graci<ín en todas las políticas
scctoriales, así cumo impulsar
dccididamcnte políticas rea-
listas v eficaces de promoción
y apuyo intcgral a la mujcr ru-
ral, fundamcntalmentc cn tér-
minos de formación y acceso
al trahajo.

c).- Fomentar el asociacio-
nlSmO elltC(' lOS agl'ICLIII<)I'CS, a

fin de yue puedan aleanrar di-
mcnsiones más compctitivas
en sus explotaciones, consi-
gan una cuotajusta dcl mcrca-

do y aprovechen el valor aña-
dido de sus produc[os en su
propio beneficio. Las formas
asociativas de explotación de-
berán gozar de medidas de fo-
mento, a la vez que debcn
apartarsc los obstáculos le-
gales yue desincentivan tal
asociacionismo.

1(1.- Reforzar la cohesión
económica y social para con-
tribuir a la salvaguardia de la
agricultura en todas las regio-
nes de la Unión.

11.- Asegurar una adhesión
paulatina y serena de los paí-
ses de Europa Central y
Oriental cun un verdadero
pcríodo preparatorio y perío-
dos transi[orios adecuados,
con mantenimicnto dc con-
trolcs en frontera, sobre todo,
para productores sensiblcs.

12.- Afirmar la identidad
europea al subrayar el papel
de la agricultura en la socie-
dad y al utilizarla como basc
de la posición europea en las
prcíximas negociaciones en el
marco de la Organización
Mundial dc Comercio.

13.- Nor parte de los podc-
res públicos deber^í garanti-
zarse la formación y la infor-
mación de los agricultores
europeos, para que puedan
hacer uso de las tecnologías
yue la ciencia pone a su alcan-
ce, a la vez que puedan com-
prender _y utilizar los grandes
cambius económicos que se
avecinan en la Unión.

14.- Debe apoyarse el desa-
rrollo de nuevas tecnologías
agrarias, que permitan desa-
n-ollar una agricultura más
eficiente, de mayor calidad v
más respetuosa con el medio
ambiente, que pueda afrontar
el desafío de alimentar a una
población creciente.

15.- Desarrollar una ambi-
ciosa política de reducción de
imputs que permita a los agri-
cultores curopeos equiparar
sus costcs dc producción a los
dc sus m^.ís directos competi-
dores. Mientras tal objeto se
consigue, deberán mantener-
se las ayudas compensatorias
por la reducción de precios, es
decir, debe mantenerse el pro-
teccionismo agrario que, hoy
por hoy, sigue totalmentejus-
tiflcad0. ^

•J ^ ^^J •J ^ J^ r ^J:^f^
^J ^1 J : .f ^ ^ J ^.I ^ ^ :^ ;J ^I IJ ^1

FERIA VALENCIA
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Éxito de la 126a
Fira de Sant Josep
El número de expositores creció un 12 %

, ^, . ,., ,.,. ,
El próximo 12 de mayo tendrá lugar una Jornada sohre

Gestión Agraria lntegrada en Olivar, organizada por la Aso-
ciación AGROFLJTURO, en el Palacio de C'ongresos y Ex-
posiciones de Córdoba.

PROGRAMA

a Fira de Sant Josep de
Mollerusa (Lleida), ce-
lebrada el pasado mes
de marzo, se saldó con
un balance positivo tan-

to a nivel de expositores como
de visitantes.

En la presente edición par-
ticiparon un total de 345 expo-
sitores directos, cifra que sig-
nifica un incremento de un
12% respecto al año 97. Estos
expositores representaban
cerca de 900 firmas.

Según un primer balance de
las encuestas realizadas a los
expositores presentes en el
certamen, el valor estimado
del material expuesto en la
126^ Fira de Sant Josep rondó
los 5.000 millones de pesetas.

Por otra parte, e180% de es-
tos expositores afirmaron ha-
ber rentabilizado su presencia
en la feria, dato que supera en
un 10% el del año pasado. De
ellos, un 30% añaden haber
rentabilizado el certamen con
los contactos establecidos, un
25% con nuevos clientes, un

23% con venta directa y el
22% restante con previsión de
futuro.

Durante esta edición de la
Fira de Sant Josep se celebra-
ron varios concursos, entre
ellos el I Premio de Maquina-
ria Agrícola y Ganadera. E1
jurado, después de examinar
las máquinas, componentes y
complementos presentados al
concurso, otorgaron los si-
guientes premios:

• Premio Especial Comar-
cas de Lleida: Maquinaria
Agrícola Segués, S. L. de Sant
Ramón.

• Premio de Medio Am-
biente: desierto.

• Premio de Innovación:
Automotor, S. A. de Lleida.

• Accésit: Protecna, S. A.
de Agramunt.

Paralelamente a la Fira tu-
vicron lugar diferentes Jorna-
das Técnicas sobre temas de
actualidad y de interés para
los sectores agrícola y ganade-
ro, oferta que se ha ido poten-
ciando en los últimos años. n

10,00: Inauguración. Representantc dcl MAPA.
10,15: AGROFUTURO. D. Lamo dc Espinosa. Presidentc

de AGROFUTURO y Catedrático Jean Monnet de
Economía Agraria. Universidad Politécnica de Ma-
drid.

10,30: EI Comité Cientíñco de AGROFUTURO defiende y
propugna una olivicultura moderna y de calidad. D.
Rafael Jiménez Díaz. Presidentc del Comité ('icntífi-
co de AGROFUTURO y Catcdrático dc Patología
Vegetal. Universidad de Córdoba.

10,45: Mesa Redonda: "Perspectivas en la moderna olivi-
cultura". Moderador: D. Ralael Jiménez Díaz.

• Innovaciones tecnológicas en el cultivo del olivar. D. Luis
Rallo. Catedrático de Pomología. Univcrsidad dc ('órdo-
ba.

• Fertilización del olivar. D. Ricardo Fernández-Escohar.
Catedrático de Pomología. Universidad de Córdoba.

• Erosión y Cubiertas Vegetales. D. Miguel Pastor. lnvcsti-
gador en Olivicultura y Elayotecnia. C.LF.A. de C'tírdoba.

• Sanidad del olivar. D. Manuel Civantos. Sanidad Vcgctal.
Jaén.

• Mecaniaación del olivar. D. José Humanes. Dr. ingcnicro
Agrónomo.

11,35: Coloquio.
12,20: Presentación explotaciones AGROFUTURO. Ma-

derador: D. José Carlos Caballero. AGROFUTU-
RO.

* La Zamajona. D. Ignacio Garrido.
* La Arbequina. D. Sebastián Delgado.
* El Rodeo. D. Joaquín Benítez.
* El Realengo. D. José Muñoz.
* Los Orugos. D. Eugenio Guillén.
13,20: Síntesis. D. Ricardo de Sebasti^ín. AGROFUTU RO.
13,30: Coloquio.
15,30: La reforma de la OCM del aceite de oliva. D. Salva-

dor Jové. Eurodiputado.
16,00: La promoción nacional e internacional del aceite de

oliva. D. Faustino Luchetti. Director dcl C.O.I.
16,30: EI aceite de oliva en la dieta mediterránea. D. (; rcgo-

rio Varela. Catedrático emérito dc Nuh-ición. Univcr-
sidad Complutense de Madrid.

15,00: Coloquio.
17,45: Conchrsinnes.

Técnicas: D. Rafael Jiménez Díaz.
Socioeconómicas: D. SalvadorJové.

18,00: Clausura.

Información e inscripciones: Asociación AGROFUTURO.
c/ Hermosilla, 4. 5° dcha. 25002 Madrid. Tcléf.: (91) 57ti 14 29.
Fax: (91) 577 39 32. n
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NUEVA GENERACIÓN
DE CABINA HYDROSTABLE

HIYDROSTABLE es una exclusiva
RENAULT AGRICULTURE adoptada ya
por más de 5.000 agricultores en Euro-
pa. La última generación de esta cabi-
na está disponible en los tractores de
la gama ARES para mayor comodidad,
menor fatiga y más seguridad.

SUSPENSIÓN EXCLUSIVA
RENAULT

La estructura HYDROSTABLE es el
punto esencial de su comodidad. Tres
niveles de regulación para adaptarse
a todas las condiciones del terreno.
Mejorando de forma sensible su co-
modidad.

Y SU t2ED DE CONCESIONARIOS

Polígono "EI Balconcillo". Lepanto, 10
Tels.: (949) 20 00 34 (6 líneas)
Telefax: (949) 20 30 17

19004 Guadalajara

MENOR FATIGA, M{1XIMA
PROTECCIÓN DE LA ESPALDA

La cabina HYDROSTABLE del ARES ha
sido concebida para proteger la espalda
evitando los choques y golpes bruscos
que produce lesiones en la columna
vertebral. Suprime en gran parte las fre-
cuentes flexiones sufridas por brazos y
piernas en cada accidente del terrena.

RENAULT
Agricullure



NOTICIAS
1 ' ' 1 DIRECTOR GENERAL DE MUNDI-PRENSA

Mundi-Prensa ha editado lo s libros
básicos para la formación agraria
La editorial, que cumple 50 años, ha publicado más de 600 títulos del sector agropecuario

a editorial Mundi-Pren-
sa acaba dc cumplir
nada mcnos que 50
años. Desdc que cn
1948 la creara Pedro

Hernández, ahora su presi-
dente, hasta nuestros días, en
que es dirigida por José María
Hernándcz, su hijo, Mundi-
Prensa ha cubierto un hueco
insustituible en el mundo edi-
torial español, especializándo-
se cn tcmas agropccuarios, ali-
mentarios, medioambicntales
y económicos.

En csta entrevista repasa-
mos con su actual director ge-
neral, Josŝ María Hernández
la historia, el presente y el fu-
turo dc csta editorial.

Ytda Ruraá! - ^,Cómo se creó
Mundi-Prensa y cuáles fueron
susinicios?

Jos^ María Hcrnández.-
Mundi-Prensa se empezó a
gestar en 1947 y nació en los
primeros meses de 1948, crea-
da por mi padre, Pedro Her-
nández Sánchez, quc tras par-
ticipar en varias editoriales de
la época se decidió a crear la
suya propia. Mi padre, como
muchos otros en su tiempo,
vio cortada su carrcra univer-
sitaria por la Gucrra Civil y la
Postgucrra y desvió su voca-
ción hacia el mundo editorial.

La empresa comenzó su ne-
gocio con la importación a Es-
paña dc rcvistas técnicas (de
ahí el nomhre de Mundi-Pren-
sa), siendo la primera librería
que trajo a nuestro país las
principales revistas del mun-
do, fundamentalmente fran-
cesas y americanas.

A partir de ahí cmpezó a
detentar represenlaciones cn
España de organismos inter-
nacionales. La primera fue la

Organización Europea de Co-
operación Económica, que
luego se Ilamó OCDE, y yue
fue la que aportó gran parte
de la documentación sobre
economía internacional en
España. Después se cogió la
representación dc la FAO,
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y
la Alimentación, empezando
a entrar en el sector agroali-
mentario. En 1958 se empezó
a promocionar las publicacio-

que era "EI manual dc la Ves-
pa", quc tuvo mucho ŝ xito,
vendiendo _5.000 ejemplares
cn un año. Sin embargo, la sc-
gunda edición no tuvo éxito,
debido a la salida del Scat 60U.

Entonccs dejamos csa líuea
y se empczó con el primer li-
bro agrario de Mundi-Prensa,
editado en 1960, yue fuc
"Abonos: guía práctica de la
fertilización", de Andr^ Gros,
que era una traduccicín de un
libro editado por J. B. Bailli ŝ -

tivos hcrbáccos cxtcnsivos",
de Gucrrcro; "La Fitot^cnia",
dc M. Box y P. Urhano, rtc.

EI gran impulso al lihro
agrario fuc tras la rntrada de
España cn la Unión Europca,
cn 1^)S6, Cccha cn la quc, adc-
más, cmpczamos ^i lucar te-
mas comu el tnedio amhientc,
la cconomía, sicndo pioncros
en estos tcmas.

Y. R - ^,Cu^íntos libros ticne
editados Mundi-Prensa de te-
mas agrarios en I^;spaña?

J. M. H.- Actualmcnlc tcn-
dremos cditados unos (^00 li-
hros dc tcmas agrarios, yue cs
una cifra muv importantc.
Con lihros de oU-os tcmas trn-
dremos cdilados unos I.OUO.
Sin cmhargo, hay yuc decir
que cstos lihros ticncn una sa-
lida muy cumplicada, ya qur si
se tiran d^ un lihro s<ílo unos
2.000 ó 3.000 ejemplares, yuc
hacc yuc cl prccio sca alto, cs-
laríamos conlenlos si sc vcndc
cn tres o cuatro años (5O0
cjcmplares al año). lln "Bcsl-
scller" técnicu cs cl yuc pasa
dc los 1.O00 cjcmplares vcndi-
dos al año.

En otros paíscs con^o M^xi-
co, cl Eslado cumpra lihros
para sus hihliotccas, v cn Ia-
paña, con la dcsccntralización
autonómica, cslo no ocurrc,
pcrdi^ndosc una fucntc im-
portantc d^ adyuisición dr li-
bros t^cnicos.

V. R.- ;,Uesde cuándo sc
hace responsablc dc Mundi-
Prensa?

,I. M. I l.- Los primcros ^l)
años la cmpresa fu^ dirigida
por mi padr^, Prdro I lcrn,ín-
dcz, ahora presidcntc dc la
cmpresa, y por un hcrmano
suyo, Alfonso llcrnándcz,
quc ya cslájuhilado.

José María Hernández durante la celebración del 50 aniversario de Mundi-Prensa.

nes de la CECA, yue luego se
convertiría en la CEE v ahora
es la Unión Europea. Paso a
paso fuimos tomando otras
representaciones como la
UNESCO, la OIT, la OMC, el
Consejo de Europa, el Banco
Mundial, el FMI, ete.

V. R- ^,Y cuándo se empe-
zaron a especializar en el sec-
tor agroalimentario?

J. M. H.- En principio edi-
tábamos libros t^cnicos dc
cicncia c industria. La activi-
dad editorial empezó a finales
de los cineuenta con un librito

re et Fils (París). EI ŝxito dc
este libro nos empujó a seguir
hacicndo traducciones dc la
misma cditorial franccsa, to-
cando tcmas como mecaniza-
ción agraria, horticultw^a, ga-
nadcría, ctc.

Tras csta etapa, cmpeza-
mos a fomcntar cl sustiluir las
traducciones por lihros dc au-
tores españoles. Entonces edi-
tamos libros tan clásicos ya
como cl de "Máquinas Agrí-
colas y su Aplicación", dc J.
Ortiz-Cañavatc; "La Horti-
cultura", de V Maroto; "Cul-

18/VIDA RURAL/1 DE MAYO 1998



NOTICIAŜ
En los primeros años 70 se

incorporó a la empresa mi
hcrmana, Maribel Hcrnán-
dez, como directora editorial,
y me incorporé yo, en paralelo
con mi trabajo de profesor en
la Universidad Politécnica, y
desde hace 15 años en exclusi-
va, como director general.

En es[a última parte hemos
potcnciado el tema agrario,
siendo líderes absolulos, el
sector de la tecnología de los
alimentos, el tcma foresial y
de silvicultura, y por último
toda la línea dc ecología y me-
dioambicnte, que la empeza-
mos hace veinte años y la he-
mos retomado hace siete. En
este aspecto también nos he-
mos mctido en el campo de las
rcvistas de mcdio ambiente,
difundiendo "Ecosistemas" y
"La naturaleza y sus rccur-
sos", que es una revista de la
t1NESC0.

V. R-^,Qué nos puede decir
de la importante presencia in-
ternacional de Mundi-Prensa?

J. M. H.- Quizás somos la
empresa española del mundo
edilorial con mayor presencia
a nivcl internacional. Yo voy
desde hace 25 años a la Feria
del Libro de Franckfurt, en la
que tenemos stand. Además,
al tener todas las representa-
ciones dc organismos interna-
cionales antes comentadas,
nos da una gran presencia en
cl cxtcrior.

En España nos expandimos
con la adquisición de Librería
Agrícola y también compra-
mos Editorial Acdos, que era
en su tiempo más importante
que nosotros y ahora cs de
nuestro Grupo, abriendo una
Gbrería cn Barcelona.

Después de conseguir ser la
rcfercncia cn España, hace
cuatro años hcmos creado
Mundi-Prensa México, que ya
edita libros allí, y quc es el
principal provccdor en el país
arteca dc libros de temas agrí-
colas y medioambientales.
Además, tenemos muy bucnas
representaciones en Argenti-
na, Colombia, Chile y en toda
Am^rica Latina. En cualquier
librería céntríca de Santiago
de Chile o Buenos Aires se
ven nuestros libros, algo que
no es habitual cn nuestro país.

V. R- Usted cambió su ca-
rrera de profesor en la Univer-
sidad por la de editor. 4Qué
papel ha jugado Mundi-Pren-
sa en la formación de nuestros
universitarios y técnicos?

J. M. H.- Efectivamente, du-
rante 15 años he ejeréido como
profesor dentro del Area de la
Economía de la Empresa
Agraria, en la Uníversidad Po-
litécnia, haciéndolo compati-
ble con mi dedicación a Mundi
Prensa, hasta que tuve que ele-
gir y me dediqué de lleno al
mundo editorial. Sin embargo,
sigo teníendo mucho contacto
con la tJniversidad.

En honor a mí padre y a to-
dos los que trabajamos en
Mundi-Prensa, tengo que de-
cir que hemos creado los li-
bros básicos para la enseñan-
za en la Universidad española
de temas agropecuarios. Ade-
más, en algunos casos son li-
bros promovidos por Mundi-
Prensa, que hemos visto que
eran necesarios y no existían.
Hemos buscado los temas y
los autores para crear estos tí-
tulos, que luego han tenido
mucho éxito. Por esta labor le
han concedido a mi,padre la
Encomienda de la Orden de
Mérito Agrario.

V. R- Por último, ^,Cómo
ve el futuro del libro agrario?.

J. M. H.- Yo creo que cierto
tipo de libro tiene el futuro ga-
rantizado: como cl libro de
texto, el de consulta, la litera-
tura, etc. Las bases de datos en
formato libro están por ver, ya
que muchos libros de estadísti-
ca o de diseño no han triunfa-
do en CD Rom. También ha
fracasado el CD Rom en di-
rectorios, etc. El soporte infor-
mático es demasiado complí-
cado y lleva mucho tiempo el
aprender cómo funciona cada
base de datos.

Hace años se decía que el li-
bro no existiría a finales del si-
glo y estamos aquí. El ejemplo
más claro es la enseñanza de la
informática, que hace diez
años se decía que iba a ser por
ordenadoc Sin embargo, entre
los libros yue más se producen
y se venden hoy día están los
de informática. El soporte li-
hro tiene todavía mucho por-
venir. n

Durante la cena de celebración del 50 aniversario de
Mundi-Prensa hubo una sorpresa bien merecida. En la inter-
vención de Jaime Lamo de Espinosa, exiiúnistro de Agricul-
tura, y por encargo de la propia ministra de Agricultura,
Loyola de Palacio, se anuncíó la entrega al fundador de
Mundi-Prensa, Pedro Hernández Sánchez, de la Encomienda
e Níunero de la Órden del Mérito Agrario del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación. El propio Jaime Lamo
impuso la medalla (en la foto) a su emocionado anfitrión,
que no se esperaba esta alta distincíón. Saturnino de la Plaza,
rector de la Universidad Politécnica de Madrid, le entregó el
díploma ante los más de 200 invitados. n

Sistemas de Aspersión

R2000

R-2000, es un sistema de:
- ALTA UNIFORMIDAD: Coeficientes de uniformidad del 93%.
- BAJA PRESIÓN: Funcionamiento entre 2-3 atm.
- AHORRO ENERGÉTICO: Hasta el 20'̂ 6 cron respecto a otros
sistemas.
- BAJO CAUDAL: Un 40% menos que otros sistemas.
- GR,4N ALCANCE Ideal en marcos de 12 x 12 o bien 12 x 15.
- FACIUDAD DE MANElO: Permite recogídas mecanizadas.

^^ ^R^^^^ ^CENTRAL• Avda. de Jérez, s/n • 41012 Sevilla

^NELSON
!RRlGATION CORPORATION

^- Telf.: 95/468 01 34 • Fau: 95/468 02 66-

SERVICIO ATENCION AL CLIENTE:

902 11 46 79
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Aumenta un 16% la
exportación hortofrutícola
Hay que adoptar medidas para garantizar la rentabilidad futura del sector

A pesar de la importancia del sector de frutas y hortalizas para la economía española ( un 32`%^ clc la Pro-
ducción Final Agraria), su futuro se ve amenazado por diversos factores, coiT^o l^i compctcncia cxtci-n^t o
la concentración de la distribución; por lo que es necesario adoptar medidas que garanticcn la r^nt^thili-
dad del sector en los próximos años. ^

• EQUIPO TÉCNICO DE FEPEX.

a producción hortofrutícola
constituye un sector estratégico
^íe la economía agraria españo-
la. Rcprescnta en torno al 32%
dc la Prc^clucción Final Agraria
(incluida la ganadería y otros
sectores como el láctco) y alre-

dedor del 5O`%> de la Producción Vegetal
Final (PVF), que cs igual a la suma dc la
Producción Final dc los clem ŝ̂ s sectores,
incluicl<^s los grancl^s cultiv<^s, como ce-
reales, olcaginosas, aceite cie oliva y
vino. Además, este sector ticne una alta
capacidacl cte generación dc cmpleo y cl
más bajc^ nivel dc ayudas dcl scclor ag ŝí-
cola.

Sin cmbargo, su importancia trascicn-
de dcl sector agrario. Las exportaciones
de frutas y hortalizas en 1997 totalizaron
928.3H8 milloncs de pesetas, un 16% más
que el año anterior, lo que representa la
mitad de la exportación agroalimentaria
española y constituyc uno dc los primeros
sectores exportadores de nuestro país,
con capital mayoritariamcntc nacional,
por lo yuc no transfiere rentas al cxterior,
como ocurre en otros sectores también
destacaclos en la balanra comcrcial espa-
ñola.

No c^hstante, y a^esar dc la importan-
cia dc estc sector clcntro dc la cconomía
nacional, existcn una scric de factores
como el fuerte incremento de la compe-
teneia externa o la concentraeic^n de la dis-
lribucicín, yuc amcnaran su rentabilidacl
futura. Algunas mc^lidas como la mejora
de la dotación financiera de los fondos
operativos, la aprobación de una política
integral para el sector o el dcsarmllo de las
estructuras de comercialización pueclen
conscguir yue se superen las dif^icultades
mencionaclas.

La competencia de productos hortofirtícolas extranjeros perjudica al sector exportador español.

Las zonas prock,ctoras y
exportadoras

La multiplicidad v diversicla^l de Ic^s
productc^s que abarca el sectc^r hortofrutí-
cola. Ie hacc estar presente en la mayc^r
parte dcl tcrritoric^ nacional; sin cmbargo,
la producción exportable se siguc concen-
trando cn un númcro reducido dc Comu-
nidades Autónomas, yue pre5en[an las ca-
ractcrísticas agroclimáticas cíhtimas para
estos cultivos: la ('omunidacl Valenciana.
Andalucía, Murcia c Islas Canarias.

Estas cualrc^ Comunicladcs rc^^rescnt^ ŝ -
ron en 1997 cl 67%^ ^lc la hrc ŝclucci<^n na-
cional, yuc lotalizcí 17.c)^2.:O1) tc ŝ ncla^las,
segím clatus dc Ministcri<i clc A^ricultura,
Pesca y Alimcntacicín; aunyuc la cifra cs
incomhlcta, pucstci yuc cl M^P/^ nc^ h. ŝ cu
cl sc^^uimicnto ^1e hr<^cluctc ŝs clc gran im-
portancia cn algunas ^.c^nas, cc^nu^ cl p^hi-
no, cl calahacín o la hcrcnjcna.

En cx^c^rtaciGn, cstc ŝs cuatrci ('omuni-
cladcs Autónomati rchrescntarc ŝ n cl 9U`%^
dcl total nacicmal, I<^ yuc rcl^lcja yuc I^ ŝ ma-
yor partc c1c su prc ŝcluccic^n cstá cliri^i^la a
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I^r cxportación. La propcnsión cxpurlado-
ra, cs dccir, cl dalo yuc indic<l cl pcso dc la
cxport^lción sohrc la producción, reflcja
yu^ cn cstas autonomías cs mucho mavor
yuc cn España. Así, micntras yuc en Es-
ptrña sc cxporta el ^Ih% dcl tot<rl dc li-utas
v hurtalixas yue sc produccn. cn And^llu-
cí^r es cl >2`%,: c;n Valencia cl 6(i`%, _v cn
Murcia cl 76`%^.

[^cntro dc cstas C^omunidadcs Autó-
notnas, las principalcs provincias cxporta-
doras son V^llcncia, cun'_. I I ^.07-1 t vcndi-
das cn cl cxtr,lnjcru cn 1997 por un valor
dc 19 L00^ millon^s dc pesetas, v Almería,
con I.?ŝ0.S0^4 t cxprlrtadas por un valor dc
I i(1.66 ti milloncs dc pcsctas.

I^cstaca tambi^n la fucrtc participa-
ción on I^r cxport^lcicín n^lcional dc ^rlgunas
provincias conlo Alicantc, con ^^1.K5^1 mi-
Iloncs dc pesetas cn cxportacieín de frutas
_v hortalii.as en 1997, ^m 17"i° m^ís yuc cn
1996: Huclva, con >ll.Ul^ milloncs
(+32"/,^): Las Palmas, con ^^.049 (+46`%^):
Srvilla, con ?^.^Uti (+37`%) v Tencrife, con
IC^.17i nlillones dc pcsct<ts (+107`%).

EI scctor hortofrutícola cn cstas pro-
vincias y C'omunid^ldcs Aulónom^rs cs
una clc las actividad^s ccunómicas más im-
porlanics para su dcsarrollo v. en al^unos

_-^i^^^^_^ ^, ^

CaSOS, lil Ill^lti llTlp01'tantC; adl'lllas dC dLlf'

la rcntabilidad social dc cstos cultivos es
muv elcvada.

Por otra partc, cl scctor hortofrutícola
constituve un faclor fundamental en la co-
rrección de los descyuilihrios rc^^ionales v
^n cl mantcnimiento de la rcnta v el em-
pleo, sin yuc cxistan, cn muchos casos, ni
cciltivos. ni ^tctividades cconómicas alter-
nativ^^ a las actu^tl^s.

son, por estc orden, las más cxportadas,
expcrimentando un comportamientu
muv din^ímico cn la última d^cada. Las ex-
porlacioncs dc mclón han crccido dcsdc
1990 en un ^U`%,, pasando dc l^^.Ufi7 a
363.31^ tonelaclas cn 1997; los cnvíos c1c
sallch^l h21n <llnllc'nl^ld(1 Un -l^`^n V SC s1tUa-
ron cl año pas^ldo cn 309.i 12 t y los dc frc-
sa sc incrcmentaron un i0`r^, alcanzando
cn 1997 cl volumcn dc 210.6^0 t.

Los productos más export^^dos Los me^rcados

Por productos, la principal horializa ex-
po^-tacl^l por España es cl toi^latc, yue ha
experimentado un notable incrcmcnto en
los últimos años, pasando dc las »7.000
toncladas cxportadas cn 199U, por un va-
lor de ?7.000 millones de pesetas, a^Ie^n-
^.ar casi el millón dc tol^cladas cxportadas
cn 1997 por un valor dc 1U4.1-1H milloncs
de pesctas. EI desarrollo de otras hurtali-
zas dc cultivo intcnsivo, como la lcchuga,
cl pimiento y el pepino, ha sido tarnhién
muy importanlc cn los últimos años,
mientras yue los cultivos cxtensivos como
la ccholla o cl ajo han cxpcrimcntado cre-
cimicntos mucho menores.

En f rllt^ls: C1lllcoS, Illc'lón, Sflndl8 V II^CSa

Tanto cn frutas como en hortaliz^rs, más
dcl 90% dcl volumcn cxportado sc dcstina
a los paíscs dc la UE. Alcmania, Francia.
Rcino Unido y Paíscs B^ljos son los primc-
ros mcrclldos dcl scctor español.

Alemania es gran importador comuni-
tariu dc frutas _v hortalizas. ('on una pro-
ducci<ín propia mu^^ h^ija cn rclación a sus
neccsidadcs v conccntrada dw^antc la
^poca cstival, aunyue con tcndcncia ^ll
alza, la depcndcncia cicl rt^crcado frente al
cxtrrior es rma dc las más clcvadas dc la
U E. Los consumidores gcrmanos dan mu-
cha importancia a todo "lo vcrdc", lo yuc
yucda rellcjado cn la imposición, comu
rcyuisito para cxportar a Alcmania. dc
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utilízar palets retornables, cajas IFCO re-
tornables, materiales de envasado y eti-
quetado recíclables con el punto verde
como certificado y una mayor preocupa-
ción por el modo de cultivo de los produc-
tos comercializados.

Francia es el segundo destíno de nues-
tras exportaciones hortofrutícolas, pero a
la vez es nuestro principal proveedor. Los
cítrícos son la primera fruta exportada por
España y el tomate y pimíento las princi-
pales hortalizas; mientras que los france-
ses son el primer proveedor de patata de
nuestro país. Los mercados mayoristas de
Francia presentan una importante vía de
comercíalización para los productos espa-
ñoles, síendo especialmente relevante los
de St. Charles y Rungis (París). En los úl-
timos años, el país vecino se ha convertido
en uno de los puntos conflictivos
para los exportadores españoles. Las
agresíones a las frutas y hortalízas
españolas que se producen cada año
cuando las producciones francesas
coinciden con las españolas en los
mercados europeos, es decir a partir
del mes de marzo, y los bloqueos de
las carreteras provocadas por las
huelgas de transportistas, perjudican
enormemente los envíos españoles.

Holanda es el gran mercado ma-
yorista del continente europeo, al
que llegan productos de todo el mun-
do para distribuirse por toda la UE.
Por ello, gran parte de las exporta-
ciones españolas, son reexpedidas.
Esta característica de país reexpor-
tador origina el que los productos
enviados a Holanda abarquen una
amplia gama de variedades, depen-
diendo del destino final.

El Reino Unido es el país europeo
con mayor desarrollo de las cadenas
de distribución, lo que hace que el
estándar de calidad exigido en este
mercado sea sensiblemente superior
al de otros mercados europeos. Este

mercados europeos, cons[ituyendo uno
de los factores que inciden y pueden ame-
nazar la estructura y rentabilidad del sec-
tor.

El incremento constante de la cuota de
mercado de la gran distribución está pro-
vocando un reforzamiento de su posición
contractual, no compensada por una ma-
yor organización de la producción y del
comercio en origen.

Otros de los factores que pueden ame-
nazar la rentabilidad de este sector son:

• Fuerte incremento de la competencia
externa. La modifícación del régimen de
intercambios, provocada por los acuerdos
de la Ronda de Uruguay del GATT, impli-
ca una reducción del nivel de protección.
Por otra parte, los acuerdos bilaterales de
la Unión Europea con Marruecos y otros

sible, lo que requiere importantes cam-
bios para el productor cxportador, a los
que ya ha empezado a adaptarse. Por otra
parte, el consumo de frutas y hortalizas
frescas está disminuycndo en favor dc los
productos subsistidos, dehido principal-
mente a causas sociales como la incorpo-
ración de la mujcr al mundo lahoral.

EI futuro del sector

Para conseguir yue el sector supcrc los
problemas mencionados es prioritario en
primer lugar una mayor organización de.
la producción y la comercialización en ori-
gen. La tendencia de los últimos años y la
yue debe predominar en cl futuro es la de.
reducir la atomización existentc en el scc-
tor, con un número elevado de explotacio-

nes y de empresas comercializado-
ras, en favor de una mayor orga-
nización de la producción y comer-
cialización en origcn. La crcación y
reforzamientu de las organiracioncs
de productores, uno de los ohjetivos
fundamentales de la Organización
Común de Mercado, es la mcjor for-
ma de Ilevarlo a caho ya yuc, a trav^s
de ellas, se pueden realirar funciones
básicas como la mejora de la calidad,
la comcrcialiración y la rcgulacicín
cuantitativa del volumen a comcrcia-
lizar, aspectos nccesarios para conse-
guir una mayor rentahilidad de las
produccioncs.

Sin cmbargo, desdc 1^[?PEX sc
considera que las ayudas al scctor rc-
guladas en la OCM son insuficicntes
para introducir los camhios neccsa-
rios y afrontar con éxito los prohle-
mas dcl sector antcrior ŝncntc mcn-
cionados. Por cllo, en nucstra
opinión, es esencial una mcjura de la
dotación financicra dc la O('M a lra-
vés dc los fondos opcrativos, yue
contribuyan a mcjorar la capacid^^d
financiera del sector para rcalizar las

La UE es destino principal de ^ exportacior^es hortofnrtícolas.

aspecto, junto a la fuerte competencia en-
tre las distintas cadenas para conseguir
cuota de mercado, se transforma para los
proveedores españoles en una exigencia
de coste y de alta preparación del produc-
to. Bajo el justificante de cumplimiento de
normas de higiene, sanidad y calidad, los
supermercados imponen unas normas de
actuación que controlan desde la produc-
ción a la distribución, lo que para muchos
productores españoles supone una fuerte
transformación de su empresa.

Las amenazas de la exportación

La concentración de la distribución,
descrita al examinar el mercado británico,
es una tendencia crecíente en todos los

Estados mediterráncos están generando
un aumento de los envíos desde el Norte
de África.

• Incremento de la oferta comunitaria.
El alargamiento de las campañas de pro-
ducción en casi todo los países producto-
res de la Unión Europea y la reorienta-
ción de los cultivos están generando un
fuerte crecimicnto dc la competencia, de-
bido al solapamiento de las campañas y
una situación de cxceso de la oferta co-
mercializable de carácter estructural en
algunos productos.

• Cambios en el consumo. Los consu-
midores europeos muestran un interés
creeiente por los productos cultivados en
condiciones respetuosas con el mcdio am-
biente y con el menor nivel de residuos po-

inversiones necesarias; sobre todo, si se
tiene en cucnta que el presupuesto dcl
scctor en la U E con cargo al FEOG A-( ^a-
rantía ascendió cn 1997 a 1.61O milloncs
de ecus, lo que represcnta tan sólo cl 3,^%,
del gasto total.

Por último, crecmos quc el sector hor-
tofrutícola español necesita tamhién la
aprobación dc una política intrgral oricn-
tada a mantener la competitividad dc csta
actividad económica, yuc incluya todos
los aspectos que inciden sohrc la actividad
productiva y comcrcial, dcsdc los rclacio-
nados con la política lahoral, pasandu por
la aprobación de una política hidrológica
que garanlice el suministro de las zun^is
productoras, hast^i los aspectos mcdioam-
bientales. n
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Malas hierbas en el
cultivo del arroz en España
Análisis de las características más importantes de las distintas especies

El cultivo del arroz se ve normalmente sometido a un elevado nivel de competencia por parte de varias
especies de ^1lalas hierbas, que constituyen la flora orizícola típica y que se caracteriza, entre otras cosas,
por ser bastante específica y afín a dicho cultivo.

• TOMÁS MÁRQUEZ. Du Pont Ibérica, S. A. Departamento de Protección de Cultivos. Barcelona.

erea dc 30 cspecics diferentes
dc malas hierbas pucd^n cn-
conlrarsc infcstando los arro-
zalcs españoles, si bien no to-
das cllas poscen la misma
importancia, distrihución,
compctitividad y repercusi^in

cconcímica en lo yuc respccta a métodos
dc control.

A pcsar de yue podcmos considerar la
(lora dcl arroz como glohalmentc cstahle,
no cs tt^cnos cicrto quc, cn los últimos
años, han aparecido algunas nucvas in-
fcstantcs quc hoy día comparten hábitat
con las espccics tradicionales.

EI ohjcto d^ estc artícrilo es cl dc dar
una visi^ín gcncral dc las malas hicrhas cn
cl cultivo del arroz cn España, hacicndo
cspccial hincapié
cn las cspccies más
r^prrscntativas.

Características
de ^áS ma^áS
hierbas del arroz

• Son cspccies
quc germinan cn
primavcra-vcrano
y duc complctan su
ciclo durante cl vc-
rano.

• Están adapta-
das ^n mavur o me-
nor mcdida a dcsa-
rrollat'sr cn un
mcdio acuático.

• Son malas hicr-
has muy invasoras v
l' n O I-m C m C n l c'
cumpctitivas

• Posccn una

^ran capacidad de propagación, a trav^s
dc las numerosas semillas yuc producen,
así como por vía vegetativa (rizomas, tu-
hérculos...).

• Las semillas conservan su capacidad
gel-Illlnahva durante Vfl1-lOS anOS y. eR al-

gunas especies, suelen germinar de forma
cscalonada a lo largu del ciclo dcl cultivu.

Familias de malas hierbas típicas
de los arrozales españoles

Las cspecics dc malas hicrhas presen-
tes en las campos de arroz quedan recogi-
das en cl cuadro I.

La mavor parte de las mismas pertcne-
cen a la clasc dc las Monocotiledóneas,
mientras que scílo unas cuantas especies

cstán cnglobadas
dentro dc la clasc
Dicotilcd6neas.

A nivel práctico,
la flora del arroz
puede cnglobarse
en tres ^^randes ca-
tegorías:

I) F.species dc
Echinochlou, ^nás
otras gramíneas
(arroz salvaje, Pus-
palllrrl, Drhhluc-rtc^,
Lc:ersiu ).

1[) Cipcráceas
(anualcs v pcrcn-
nes). ^

lII) M alas hier-
bas de hoja ancha
(anualcs y percn-
nes).

Las ditcrcntcs
especics y suhespe-
cies dc L^clrirrochlocr

Detalle de inflorescencia típica de Echinochloa hispidula.

(cola, mill, cerrcig, panissola, millcta...)
junto con cl arroz salvajc (On^zu s^utit^cr
var.) son las que, en general, el agricultor
arrocero percihe como más prohlemáti-
cas, por la dificultad dc su control, v nor-
rualmentc constituyen cl objetivo priori-
tario dc los tratamicntos hcrbicidas. A
cllas hahría que srunar las cipcráccas
anualcs y pcrcnnes, cspccialmcntc .Scir--
pus nruritirnus (chufa, juncia, castañucla)
v Ct^l^erlis cli^onnis (,lunyuillo. hova, tiña)
así como Alrsntu hlarllugo-uquuticu (colc-
ta, col, Icngua de vaca). En mcnc^r mcdida
y con infcstacioncs restringidas a cierlas
zonas arroccras. cahría citar a 7iy^hci u^r-
gustifoliu (cttea. ^^^,^tclati^t)..^linrn^ulniu
coccrraeu (prrsscgucra, arbolito, larilla) Y
Bergru cupcrrsis (alfahcgucta). EI resto de
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FAMILIA MALAS HIERBAS

ESPECIES EMERGENTES

Gramíneas Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., E. hispidula (Retz.) Nees ex Royle.,
E.oryzicola(Vasíng) Vasing., E. oryzoides (Ard.) Fristh.,
E. colonum (L.) Link., Oryza sativa var. ( arroz salvaje), Paspalum distichum L.,
Diphlacne fascicularis (Lam.), Leersia oryzoides L., Glyceria sp.

Ciperáceas Scirpus maritimus L., S. mucronatus L., S. supinus L, Cyperus difformis L.
Alismatáceas Alisma plantago-aquatica L., A. lanceolatum (With.) Kunth.
Litráceas Ammannia coccinea Rottb., A. robusta Heer & Regel, A. aegyptiaca Willd.
Elatináceas Bergia capensis L.
Tifáceas Typha angustifolia L.
Escrofulariáceas Lindernia dubia (L.) Penell.
Crucíferas Nas[urtium officinale R. Br.
Onagráceas Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
Ponteridáceas Heteranthera reniformis Ruiz y Pavón. H. limosa (Sw) Wlld.. H. rotundifolia

ESPECIES FLOTANTES / SUMERGIDAS

Potamogetonáceas Potamogeton nodosus Poiret.
Zaniqueliáceas Zannichellia palustris L.
Marsiláceas Marsilea quadrifolia L.
Nayadáceas Najas minorL.
Lemnáceas Lemna minor L., !. gibba L. ,
Ceratofiláceas Ceratophyllum demersum L.
Utriculariáceas Utricularia vulgaris L.
Algas Chara vulgaris, Cladophora glomerata, Oedogonium capilliforme, Spirogyra sp.

especies (Lemnu minoi; Lemna ^^ihba,
Nasturtium officinale, Marsilea c^uadril'o1ia,
Zaru^tichellia palllstris... ) o bien son poco
competitivas o bien aparecen muy espo-
rádicamente en el conjunto de nuestras
zonas arroceras.

Respecto a las especies de reciente in-
troducción, cabe resaltar las del género
Heteranthera (H. renifornlis y H. lirnosa)
que van cada vcr adquiriendo mayor di-
fusión, a las que habría que sumar infesta-
ciones puntualcs de Diphlacne fúscicula-
ris, Leersia oryzoictcs y Glyceria sp.

Malas hiert^as gramíneas

Echinochloa sa.
Las diferentes especics dc Echinochloa

(mill, cerreig, cola, milleta, millaraza, pa-
nissola...) están extendidas, en mayor o
menor medida, por todas las zonas arro-
ceras cspañolas y, por su distribución y la
dificultad de su control, acostumbran a
ser las malas hierbas más problemáticas
para el agricultor arrocero.

En los arrorales españoles podcmos
encontrar hasta cinco especies diferentes,
de las cuales tres son específicas del culti-
vo y aparecen únicamente en los campos
de arroz (E. hispidi^la, E. oryzicola y E. ory-
zoides), y las dos restantcs (E. crus^-galli y
E. colonum) pueden también infestar
otros cultivos estivales de regadíaCabc
resaltar que la presencia de E. coloiit.rm es
prácticamente tcstimonial, apareciendo
de forma esporádica en zonas pr^ximas a
los márgenes.

Los arroceros, desde el punto de vista
práctico, tienden a idenlificar y nombrar

las diferentes especies por la coloración
de las espigas (mill blanc/cola blanca, mill
roig /cola roja...) si bien este criterio care-
ce de consistencia botánica pues la colo-
ración dc las infloresccncias cs muy varia-
ble, incluso dentro de la misma especic.

Se trata de malas hierbas anuales, yue
se reproducen y aseguran su perpetuidad
gracias a la gran cantidad de semillas que
producen (entre
10.000 y 100.000
por planta), las cua-
les pueden perma-
ncccr viablcs en cl
suelo durante va-
rios años. La germi-
nación del banco de
semillas se realiza
de forma escalona-
da, con lo cual úni-
camente un peque-
ño porecntaje de
las semillas pT-odu-
cidas en una cam-
paña germina al
año siguiente y
stán, por lo tanto,
expuestas a la posi-
bilidad de ser con-
troladas por los tra-
tamientos herbici-
das.

En el cuadro II
sc adjunta una ta-

1(li^ ), yue puedc resultar de utilidad.

Oryza sativa vur.
Nombres vulgares ^irroz salvajc, arroz

horde, arroz rojo, arroz silvestre, arr<+s rc-
bordonit...

Vlantas dc aspccto p^^rccido al dcl arroi,

cultivado, aunyuc suclcn scr m<ís ruhus-

tas, aCOStUmbl'an a tCllCr nl&yor allllrll V
mayor capacidad de ahijamicnto así comu

Unil COIOI'aCll)n VCI"dOSB Il1aS Clafil.

Es una cspccic anual yuc sc rcproducc
exclusivamente por s^millas, duc prescn-
tan maduraci^ín precoz, aulodcs^!ranc y
pucdcn consc ŝ-va ŝ- su capacidad gennina-
l7Va duranlC V21I"lOti anOti.

La problernática dcl arroz salvaje ha
ido en aumento, debido a la falta ^Ic me-
dios cficaccs dc control. En la actualidad,
la zona de Tarragona (I^clta dcl l^hro) cs
pioncra en la implantación dc los pru^ra-
mas de tra[amicntos hcrbicid^is un prr-
sicmbra. En cl resto dc zonas, cste tipo dc
técnica práclicamentc no sc utiliza, con lu
que hay que poner en pr<íctica oU^as me-
didas (fangucado, cscarda manu^íl, utili-
zacibn dc semillas ccrtificadas...) para mi-
nimirar la prolifcraci^ín v cl pcrjuiciu
oca^ionado por esta mala hicrh,i.

Malas hierbas ciperaceas

En los arrozales espaiioles cncontra-
mos cualro cspecics dr eipcr^^cr^is, dc las
cualcs sólo Scii^^us nturilrrnus (chufa, jun-

cia, castañucla...) es
pcrcnnc. L^is dr-
m,ís sc rcpruduc^n

cxclusivamcntc pur
tiCllllll<1S, til blell CIl

algunos c,isos puc-
dcn haccrlo ^i trwrs
de un riioma h^isal.

Scirpus maritimus ( chufa, juncia, castañuela).

bla de clasificación de las distintas espe-
cies de Echinoc/Iloa sp. basada cn la clave
propuesta por J. L.Carretero (El género
Ecdrinoc/iloa Beauv. en el suroeste de Eu-
ropa. Analcs Jard. Bot. Madrid 38 (1): 91-

Scirpus mariti_
mus L.

Nomhres vul^^a-
res: chufa, juncia.
castaiiucl^i, ^ufa.
jottça...

Mala hicrha vi-
var. .lunto con las
cspccies dc l:'clii-
n^^cltlnn, forman un
hinomio muv carar-
tC1^IStlco CJl prill'll-

CtIn1C11tC lodaS lati

zonas arrocrras.
Nresunta riiomas
suhtcrriíncos rizo-

matosos y tuhcrizados, yuc dan lugar al tí-
pico rosario yuc une las plantas hijas a I^i
planta madre. Los tubrrculos rccih^n rl
nomhre de "chufas" Y junto ron lus I'r^ig-
mentos del rizoma, son los princip^il^s mc-
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canismus dc reproducción.
Es, sin duda, la cipcrí^cea m^ís compe-

titiva, por su carácter vivaz, por su r^ípido
desarrollo y por el hecho de yue compite
con cl arroz al poco tiempo de inundar los
campos. En cstado adulto, puede llegar a
alcanzar hasta 1 m dc altura, y presenta las
típicas espiguillas de forma ovoide-lance-
olada y coluraci^ín marronosa.

Está cxtendida por todas las zonas arro-
ceras, con mayor o menor intensidad.

Scirpus mucmnatus L.
Nomhres vulgares: junquillo, puñalera,

punta d'espasa, punxó...
C'iper^icea anual que se reproduce por

semillas, aunque puede también hacerlo
ocasionalmente a través de un rizoma ba-
sal. Prescnta una gran capacidad de ahija-
micnto.

Posec tallos erectos. de sección triangu-
lar que pueden Ilegar hasta O,^ ŝ m de altura.
La inlloresccncia presenta forma de glo-
mérulo, con las espiguillas agrupadas en
furma dc cstrclla.

Está presente en prácticamente todas
las zonas arroceras.

Scirpus supinus L.
Nomhres vulgares: junyuillo, punxonet,

borró, horronet...
Mala hicrba anual yue se reproduce

casi exclusivamente por semillas. AI igual
yue con la especic anterior, ocasionalmen-
te pucdc multiplicaise a través de su rizo-
ma basal.

Presenta una extraordinaria capacidad
de ahijamicnto, pudiendo Ilegar a produ-
cir hasta 5(1-60 tallos/planta, yue son cilín-
dricos y muy delgados. En la zona media
dc los mismos aparece una inllorescencia
cn forma de glomérulo con varias espi-
guillas, yue contienen numerosas semi-
Ilas.

Su presencia es mucho más frecuente
en la mitad Nurte quc en la mi[ad Sur de
España.

C^yenis di^onnis L.
Nombres vulgares: junyuillo, tiña,

hOV21...

C'iperácea anual yue se reproduce a tra-
vés de las numerosísimas semillas yue es
capaz de producir (entre 0,5 y I 5 millones
por planta). Esta especie es capaz de ger-
minar a lo largo de todo el ciclo, siendo fre-
cuentc, si cl clima es favorable, que las se-
millas caídas al suelo puedan germinar tras
la reculección y completar su ciclo. Al
igual yue las anteriores especies presenta
una elevada capacidad de ahijamiento,
con tallos erectos de seeción triangtilar e
inllorescencia en forma de haces globosos
yuc, rn la madurez, adquieren una tonali-
c1^^c1 ^im,n-ill^nl^^-marronosa.

Alisma plantago-aquatica(coleta, col, lengua de vaca).

Otras monocotiledóneas de
hoja estrecha

Tyyha angustifolia L.
Nombres vulgares: enea, espadaña,

bova...
Se comporta como especie vivaz, re-

produciéndose fundamcntalmente a par-
tir de su rizoma, aunque puedc hacerlo
también a partir de sus semillas, si el culti-
vo se realiza con niveles muy bajos de
agua.

En estado adulto puede alcanzar hasta
2- ^ m de altura. Normalmente crece for-
mando grupos. Posee tallos erectos, con
hojas lineares y planas. La inflorescencia
es muy típica y adopta la forma de una es-
piga cilíndrica y alargada, constituida por

dos partes, la superior (flor masculina) y
la inferior (flor femenina), separadas por
un espacio desnudo.

Esta mala hierha es frecuentc en el Va-
lle del Ebro (Huesca-Zaragoza-Navarra)
y en Andalucía, apareciendo de forma es-
porádica en el resto de zonas.

Malas hierl^as de hoja artcha

Alisma plantago-aguatica L.
Alisma lanceolatum ( With.) Kunth
Nombres vulgares: coleta, col, lengua

de vaca, orella de hurro, alisma...
Malas hierbas anuales que se reprodu-

cen a través de sus numerosas semillas
(entre 15.000 y 30.U0(l/planta) aunque en
ciertos casos se pueden comportar tam-
bién como vivaces, propagándose a tra-
vés de su rizoma tuberoso.

En estado adulto las plantas presentan
un tallo erecto y despruvistos de hojas; és-
tas aparecen agrupadas en roscta hasal ,
son de forma ovalada o lanceolada, según
se trate de una u otra especie, y alcanzan
un tamaño considerable- Posee una inflo-
rescencia en forma de panícula piramidal
verticilada, con pequeñas flores hlancas o
rosadas. En el caso de A. ^^lrnltcr^o nqtlnli-
cn éstas sc abren sicmpre por la tarde, ha-
ciéndolo por la mañana en la otra especie.

Se encuentran extendida por todas las
zonas arroceras, siendo más frecuentes
en Extremadura, Tarragona y Valencia.
Allsrrln plantclgo-ac^uutic^r es muchísimo
más ahundante que la otra especie.

Ammannia coccinea Rottb.
Ammannia robusta Heer & Regel.
Ammannia ae^-ptiaca Willd.
Nombres vulgares: arbolito, presse-

guera, jarilla, amania...

.r^^ ^ i ^ ^ , ^

E. CRUS-GALLI E. HISPIDULA E.ORYZ•COLA E. ORYZO/DES

Vaina foliar lampiña peluda o glabra peluda o glabra glabra
Limbo foliar curvado hacia abajo erecto y doblado +/- erecto +/- erecto
Macolla +/- abierta +/- cerrada +/- cerrada +/- cerrada
Coloración base ahijamiento +/- rojizo-violácea +/- verdosa +/- verdosa +/- verdosa
Disposición inflorescencia erecta o inclinada erecta,inclin.o péndula inclinada péndula
Coloración inflorescencia rojiza verde o rojiza verde o rojiza verde o lig. Rojiza
Estigmas rojizos blancos rojizos rojizos
Disposición ramos erectos o erecto- verticilados o alternos +/- patentes adosados al raquis

patentes
Tamaño espiguilla > parte con menos 3,23,6 mm L > parte con más > parte con más

de 3,4 mm L de 3,6 mm L de 3,6 mm L
Presencia aristas aristadas/ aristadas/ aristadas/ aristadas

no aristadas no aristadas no aristadas

Gluma inferior / 1/3-1/2 1/&1/2 1/2-3/5 1/3-1/2
tamaño espiguilla

Adapatación a niveles Mala Buena Buena Buena
+/- altos de agua
Localización Arroz + otros Arroz Arroz Arroz

cultivos estivales
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Malas hierbas anuales que se reprodu-
cen exclusivamente por semillas. En csta-
do adulto pueden Ilegar a alcanzar alturas
de hasta 1 m. Los tallos, dc tonalidades
rojizas, son cilíndricos cn su parte infc-
rior, pero presentan forma tetragonal en
la zona superior. Las hojas son opuestas,
cruzadas _y de forma lanccolado-lincar.
Las flores aparecen agrupadas en glomé-
rulos axilares, con pétalos dc coloracio-
nes vistosas (púrpuras o rosados) en el
caso de las dos primeras especies, micn-
tras que en,1. ae^ryptiaar las flores carecen
de pétalos. Los frutos contienen numero-
sas semillas de muy peyucño tamaño (en-
tre 200.000 y 500.000/planta).

Las dos primeras están cxtendidas por
todas las zonas arroceras. A aegyptiaccr es
muy poco frecuente.

Bergia capensis L.
Nombres vulgares: alfabegueta, ber-

gia...
Especie anual de menor tamaño que la

especie precedente. Posee un tallo cilín-
drico, sin ramiPicaciones, ligeramente en-
grosado, de consistencia carnosa y que
presenta en su zona hasal unos nudos de
donde salen raíces adventicias. Las hojas
son opuestas, presentan el limbo brillante
y son ovalado-lanceoladas. Las flores son
de pequeño tamaño y de color blanqucci-
no-violáceo.

Se reproduce a través de las numerosas
scmillas quc producc (yO.U00 a 1K0.00O
por planta).

Lindernia dubia Pencll.
Nombres vulgares: fáhrega, alfabegue-

ta, lindernia...
Mala hierba anual de porte reducido

(10-25 cm de altura) con tallos erectus o
asccndentes y radicantes en su zona ba-
sal. Las hojas son sésiles, de forma ovada,
con el limho crcnado-scrrado y con ncr-
viaciones muy patentcs. Las flores son de
color lila claro y con la corola bilabiada.

Es poco competitiva dcbido a
su porte. No está extendida por
todas las zonas arroceras y nor-
malmentc no da lugar a infcsta-
ciones de importancia.

Potamogeton nodosus Poiret.
Nombres vul^ares: Ilengua

d'oca, espiga dc agua...
Mala hierha vivaz que perte-

necc al grupo de las plantas flo-
tantes. Sc trata de una especie
vivaz quc sc rcproducc princi-
palmente por fragmcntaci^n de
sus rizomas. Posee tallos cilín-
dricos y dos tipos de hojas, las
superiores que son flotantes,
ova]-lanceoladas y de color ver-

Ammannia coccinea (arbolito, presseguera, jarilla).

de o verde-rojizo, y las hojas sumergidas
que son lanceoladas y de color marrón.
Inflorescencia en forma de espiga de 3-5
cm de longitud.

Esta especie está en un proceso impor-
tante de regresión, cncontrándose prc-
sente cn la zona mcditerránea (^I'arrago-
na y Valencia). Puedc ser enormemente
competitiva y posee una gran capacidad
invasora.

Malas hierbas de reciente
ir>troducción

La flora orizícola cnglobe cn Esparia
un númcro considcrablc dc cspccics pcro
no es la más variada. Italia, el país con ma-
yor superficie de cultivo en Europa (unas
240,0O0 ha) cucnta con varias ctipccies
que no se encucntran ii^festando los arro-
zales en España (Alopccurus gc^iriculntus,
Bidens cenartn, Butomus umbe(lcrtus, C j^^c-
rus esculcntr^s, Cv/^erus ,S^erotrnrrs, .Shcu^^^a-

niurn cr^ectwn y Su^^ittur^iu sn,^^iui/r^lin ).

Heteranthera reniformis Ruiz_y P:>tván
& Heteranthera limosa (Sw) Wild,

Nombres vulgares: cnsaÍada de patu,
hcterantcra, buchc dc gallina...

Malas hierbas anualcs cn nucst ras cun-
dicioncs dc cullivo. H. rc^ni/i^r•nris pucdc
comportarse como csperic flot^rnte o cn-
raizantc. Sc trata dc cspccics muv invaso-
ras yuc, dc no ser debiclamcntc cuntrola-
das, pucdcn Ilcgar a forn^ar in[cstariones
muy densas c impedir cl dcsarrollo dcl
arror Las hujas son caractcrísticas par^ ŝ
cada especie (rcniformcs en la primera v
lancwladas cn el caso dc //. limusu). Las
Ilores, de color blanco hlanru o azulado,
al^^arccen rcunidas ^n rarimos cn fl. rrrri-
f'ornris y son solitarias en //. linrc^.ti^u.El fru-
to presenta forma de cápsula cilíndrica v
conticne scmillas sumamcntc prqucñas,
que cacn al suelo una vcz yuc sc produce
la dchisccncia.

H. renifórrnis^ se dctcctcí por vcz primc-
ra en la zona de 1 luesca cn cl ^uio I c)^)3. l;n
la actualidad. sc ha dctcctado tamhi^n su
prescncia cn la comarca dcl Sct;rc (1Jci-
da), en Navarra, ^harragona y cn I^ ŝ zona
dc Extrcmadw^a. En csta última zona sc
han detectado tamhién in(estaciones dc
cicrta importancia de //. linrnsrr.

Conclusiones

EI cultivu dcl arroz prescnta una Ilora
muy cspccífica .('crca de ?O cspccics dc
m^ ŝ las hicrhas pucdcn cncontr^lrsc cn los
arrozales, si bicn cxistcn difcrcncias sus-
tancialcs entre cllas en lo yuc respccta a
factores talcs como nivcl dc compctitivi-
dad, distrihucic^n y suscrplihilidad a los
n1CtlldOS dC Cl)lllrlll.

En gcncral, las cspccics dc l.^<^lrinc^rh-
/c^u, por su hiología, su amplia disU^ihu-
ci6n v la dilicultad dc su control c^ica^r.,
constituycn para cl arroccro cl ohjclivo
principal cn su estratc^.!ia dc tratamicntos

Planta joven de Heteranthera reniformis, especie de reciente introducción.

hcrhicidas.
En paralelo con las cspccir^

quc conforman la flora típica dc
los arrozales, l:•clrinurlrluu sp. y
otras monocotilcdcíncas y dico-
tilcdcíncas típicas (ciperác^as,
alismat<íccas, litrácras v tifáccas
entrc otras), han aparccido ^n
los tíltimos añoti nucvas infcs-
tantcs,rntrc las yuc cahc res^rl-
tar las cspccics dc !lc^tc^rcrnthc^rcr.
Por cl momento, su distrihucicín
cs, cn ^^cncral, poco important^
pero hahrá yuc ,ct?uir la cvolu-
cibn dc dichas esp^cics p^rra U^a-
tar dc impcdir o limitar su proli-
fcraci<ín cn nucsU^as zunas
arroccras. n
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Centro de Recursos Fltogenéticos y Agricultura Sostenible del INIA.

Financiación pública para la investigación agroalimentaria

El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (Organismo Autónomo del MAPA) elabora, coordina,
gestiona y financia el principal Programa de investigación
agroalimentaria que se desarrolla en España

• RAFAEL PON2 ASCASO. Subdirector general de Prospectiva y Coordinación
de Programas. INIA.

a Ley l3/ 1986, de Fomento y Co-
ordinación General de la Inves-
tigaeión Científica y TÉCnica, es-
tableció el Plan Nacional de
Investigación Cicntífica y Desa-
rrollo Tecnológico como instru-
mento para el fomento y coordi-

nación general de la investigación
científica y técnica. A dicho Plan está in-
co^porado el Programa Sectorial de I+D
Agrario y Alimcntario, cuya gestión co-
rresponde al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Se trata del principal Programa de in-
vestigación agroalimentaria con finan-
ciación pública yue se realiza en España.
El Programa se elabora, coordina, gestio-
na y financia por el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA), Organismo Autónomo
del MAPA.

EI Programa Sectorial funciona con
unos objetivos y unas directrices que son

fijados cada cuatro años, dc acuerdo con
las prioridades de I+D del MAPA.

En la actualidad, todavía están vigentes
las actuaciones fijadas para el cuatrienio
( I996-1999), pero ya están cn fase de ela-
boración las prioridades que regir^ín para
el cuatrienio 2OOO-2003.

Los objetivos básicos del programa
para el próximo cuatricnio, se enmarcan
dentro de las siguientes directrices:

I. Protección del medio productivo,
conscrvación dc los recursos naturales y
control del impacto ambiental de la activi-
dad agraria y la agroindustria.

I I. Mejora dc la calidad y productividad
del sector agrario y la agroindustria.

III. Mejora dc la compctitividad y la
rentabilidad del sector ^ i^^rari^^ _v la a^roin-
dustria.

IV. Pr^^sp^ctiva de las políticas agrarias
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para adaptación de las orientaciones pro-
ductivas.

V. Desarrollo rural.

D^C^1CeS

Para llevar a cabo las actuaciones en
I+D del MAPA, el Programa Sectorial tie-
ne cinco tipos de acciones específicas, a sa-
ber:

a) Proyectos de investigación y desarro-
llo tecnológico, orientados a resolver pro-
blemas que para su desarrollo presenta el
agro español.

b) Proyectos de demostración, los cua-
les, a nivel piloto, verifican las tecnologías
derivadas de los proyectos de investiga-
ción, al tiempo que transfieren a los secto-
res involucrados las innovaciones tecnoló-
gicas derivadas de la propia investigación,
buscando siempre la mayor difusión.

c) Ayudas para el mantenimiento y me-
jora de las infraestructuras científicas, tan-
to en lo que se refiere a la incorporación de
equipos científicos, como de los fondos
documentales puestos a disposición de los
científicos ejecutores de los proyectos.

d) Ayudas para la realización de accio-
nes especiales tendentes a fomentar la par-
ticipación de investigadores nacionales e
internacionales en actividades conjuntas
de interés científico-técnico relevantes,
como son los cursos, los seminarios, con-
gresos, etc.

e) Planes de formación del personal in-
vestigador, en todos los niveles, desde las
becas de introducción a la investigación

Los Proyectos de I+D están orientados a resolver los
problemas para el desarroflo del agro español.

para estudiantes del último curso de las ca-
rreras universitarias, pasando por las be-
cas para la realización de la tesis doctoral,
a las becas postdoctorales adscritas a pro-
yectos específicos de investigación del
Programa Sectorial, e incluso las becas de
reciclaje del personal investigador.

Realización de bs proyectos

En cuanto a la ejecución de todas las ac-
ciones anteriormente citadas, son agentes
actuantes los Centros de Investigación
propios del INIA y los Centros depen-
dientes de las Consejerías de Agricultura
de las diferentes Comunidades Autóno-
mas, de aeuerdo con los Reales Decretos
de transferencia de competencias en ma-
teria de investigación agraria.

En los proyectos de investigación, en
ocasiones y si el tema lo requiere, la ejecu-
ción de una forma coordinada se ve incre-
mentada por la actuación de
Universidades u otros orga-
nismos públicos de investi-
gación españoles, siempre
bajo la coordinación de un
investigador del INIA o de
las CC.AA.

La realización práctica de
los proyectos de investiga-
ción, en consecuencia con lo
anteriormente expuesto, se
lleva a cabo en las numero-
sas fincas y Centros que las
Autonomías tienen reparti-

Un aspecto importante a destacar dcl
Programa Sectorial es el mecanismo quc
tiene de gestión, en la cual inteivicne im
Órgano Colegiado, denominado Comi-
sión Coordinadora de Investigación Agra-
ria, el cual está presidido por el Presidente
del INIA y en él participan las Direcciones
Generales de Investigación de las Comu-
nidades Autónomas.

Este Órgano Colegiado, ya ticne una
gran tradición, es un modelo de f^mciona-
miento en las relaciones entre la Adminis-
tración Central y las Administracioncs
Autonómicas. Se reúne cuatro veces al
año y en él se estudian todas las acciones
que lleva a cabo el Programa Sectorial.

Como ya se ha citado más arriba, una cíe
las acciones más importanies es la fijación
de las prioridades de investigación.

En dicha actividad intervicnen las
CC.AA. a través del Órgano Colegiado dc
una manera muy activa ya que, como es ló-
gico, conocen a la perfección las necesida-
des específicas de los diversos sectores im-
plicados.

En las otras acciones del Programa tam-
bién intervienen de una forma fundamen-
tal, ya que el Órgano Colegiado aprueha y
sanciona la fórmula dc repartición de los
fondos disponibles para I+D en cada una
de las convocatorias anuales.

Los proyectos de investigación, yue sun
sin duda la principal acción dcl Programa,
si bien son evaluados en cuanto al índicc
científico por la Agencia Nacional de Eva-
luación y Prospectiva ( ANEP), después
son valorados en las Poncncias del INIA
en cuanto al índice por objetivos se reficre,
finalmente son priorizados y aprobados cn
el Órgano Colegiado.

En suma, pues, la Comisión Coordina-
dora de Investigación Agraria hacc, con su
funcionamiento, que el Programa Secto-

rial de I+D Agrario y Ali-
mentario del MAPA ejc-
cute unas actividades que
son prioritarias para Espa-
ña, tratando de resolver
con éxito todas las mctas
yue se van plantcando.

La Confcrcncia Secto-
rial de Agricultura, yuc
preside la ministra y dondc
participan los Consejeros
de las Comunidades Autó-
nomas, sanciona el resulta-
do de la Comisión Coordi-

La realización
práctica de los
proyectos de

investigación se
Ileva a cabo por

todo el país

dos por todo el país, abordando todo tipo
de temas agrícolas, ganaderos, forestales,
medioambientales y agroalimentarios.

Las acciones de investigación son varia-
dísimas, cubriendo una amplísima gama
de temáticas, como consecuencia de la
también amplia y compleja agricultura es-
pañola.

nadora y lo eleva al Consejo de Ministros
que, definitivamente, lo aprueba.

Los resultados dc la investigación sc
van publicando, a medida yue van termi-
nando los proyectos de invcstigacicín, y dc
ese modo cada vez están más cercanas las
problemáticas agrarias y sus soluciones a
través de las acciones dc I+D. n
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Novedades
^

^ Típo de Híbrído: Híbrído símple
^ Ciclo FAO; 600
^ Integral térmica a maduración

(en °C. Base 6); Z,090°

• Porte: altura de plarrta media. Hojas semi-erectas.
CARACTERI$TICAS • Tallo fuerte, robusto, 'inuy resístente a rotura':

MORFOLOGICAS • Peso de 1.OOOgranos: muy alto.
• Grano: semivítreo, de alto peso especí^co.
• .r1 /tura de inserción: media-b^ ja.
• ,^nteras de pigrnentación débil.
• ,llazorca cilíndrica de ]6-IS filas.

CARACTERISTICAS
AGRONOMICAS

RESULTADOS
-T OFICIAI. 1-
-T OFICIAI. 2-

GIUBILEO

E175,lCOS C^P Íl]SCl'Íp(^IOII

^oo=rc^rs^ h^,- H^ ^^°

]00
lO ŝ
113

l OF I L OF Z^ GIUBILEO

lantas or Ha90 000d d i 000• D id b d 8^ p. pe s em r^^ e aPns .^^ . i ^i i i
• Potencial productívo muy alto. l. OF. t 12`.'^

• Zonas aconsejables: Valle del Ebro, Lérida, Litoral ^r ^^F z i s^^.
GIUBII EO 4%.Extremadura Andalucía yCastilla La ManchaCatalán ,,,

Bena vente (Zamora).

• Vigor: Gran vigor de nascencia.
• Resistencia a enfermedades. Excelente comportamien-

to, sanidad altísima.

• Rusticidad: su punto fuerte. Gr^an adaptación a dife-

rentes tipos de suelos y condiciones agroclimáticas.



EI sector agropecuario debe
participar en la investigación
La labor de investigación agroalimentaria se realiza desde el INIA y las CC.AA.

Los programas de investigación agroalimentaria del INIA, según
su presidente Jesús Miranda de Larra, están orientados a mejorar
la calidad de los productos que se ofrecen al consumidor, la
productividad y, por tanto, la competitividad y la renta del sector,
sin olvidar un uso respetuoso del medio ambiente.

• VIDA RURAL. Redacción.

esús Miranda de Larra y de
Onís, presidente del Instituto
Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria,
hace un repaso de la actividad
de Investigación y Desarrollo
que realiza el Organismo Autó-

nomo dependiente del MAPA en el sector
agroalimentario.

En la siguiente entrevista analiza la re-
organización del INIA, las principales lí-
neas de investigación que se siguen, los
principales problemas del Instituto, su re-
lación con el sector agropecuario, las
CC.AA. y Organismos internacionales...

Vida Rural.- Recientemente se ha re-
modelado la estructura orgánica del INIA.
^A qué objetivos responde esta reorgani-
zación y cómo queda estructurado el INIA
de forma esquemáfica?

Jesús Miranda de Larra y Onís.- EI Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria es un Orga-
nismo Autónomo adscrito al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Reali-
za una I+D muy finalista y orientada a re-
solver problemas que son demandados
por la Administración, fundamentalmen-
te el MAPA, y por el sector agroalimenta-
rio. Por esta razón era necesario adaptarse
a las nuevas circunstancias, que puedo re-
sumir en una mayor competitividad en un
mundo con tendencia a la liberalización
comercial y un mayor compromiso de un
uso respetuoso, sostenible, del medio na-
tural.

Estos dos factores que condicionan, y
más van a condicionar en el siglo XXI, la
actividad agroalimentaria de los países,
producen problemas más o menos impor-

Jesús Miranda de Larra y de Onís, presidente del INIA.

tantes al sector productivo agrícola, gana-
dero y forestal pasando por la fase
transformadora y llegando a la comerciali-
zación de los productos, que un Organis-
mo como el INIA pretende colaborar en
su solución a través de la ciencia.

El R.D. 950/97 de 20 de junio crea el
Consejo Rector y la figura del Presidente,
como órganos rectores del Organismo.

Por otra parte, y de manera provisional
para, si se muestra operativa como espero,
ser propuesto próximamente como Regla-
mento de Organización y Funcionamiento
del Organismo, hemos establecido, tras
una gran reflexión interna, una nueva es-

tructura funcional en la que la participa-
ción de los investigadores es mayor en las
decisiones de ordenación de los medios
existentes para producir resultados más
eficientes.

En resumen, se han establecido un
Consejo Científico y de Gobierno, unas
Juntas Científicas de los Sistemas dc In-
vestigación y Tecnología (SIT) Agrícola,
Ganadero y Forestal y unos Consejos Téc-
nicos de cada uno de estos SITs.

Los Consejos Técnicos y el Consejo
Rector, compuestos fundamentalmcnte
por expertos externos al Organismo, nos
darán las prioridades que deberán ser
abordadas por los equipos de [+D. Las
Juntas Científicas compuestas fundamen-
talmente por los científicos internos, orde-
narán los medios humanos y materiales
existentes para la más eficiente ejecución
de los trabajos necesarios en cada uno de
los SITs. Coordinadores de los Departa-
mentos, ocho en la actualidad, permitirán
la potenciación de la actividad conjunta y
el uso compartido de los medios entre
equipos de cada uno de los SITs que traba-
je en temas comunes.

El Consejo Científico y de Gobierno,
presidido por el presidente del Organis-
mo, supervisa la ordenación de la activi-
dad global de los tres SITs.

Por último, la Junta de Dirección en la
que además del presidentc, participa cl
secretario general, los subdirectores ge-
nerales y los directores de los tres Cen-
tros, decide sobre la actividad general del
INIA.

Como puede comprobarse, se trata de
una estructura más t7exible y eficaz en la
que por una parte el Organismo se integra
directamente en ]a realidad del sector
agroalimentario y, por otra, la ordenación
del trabajo se realiza de forma más com-
partida.

V. R.- ^Cuáles son las principales líneas
de investigación que se están desarrollan-
do en este momento, y con qué personal,
equipos e instalaciones cuentan para desa-
rrollarlas?

J. M. L.- También en este aspecto esta-
mos reorientando de forma sustancial
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nuestra actividad. En nuestras con-
vocatorias anuales estamos modifi-
cando las prioridades de los proyec-
tos de forma que sean más finalistas
y más realistas con la situación de
nuestra agricultura. Nucstras priori-
dades cada vez son más concisas y
orientadas a mejorar la calidad de
los productos que se ofrecen al con-
sumidor, mejorar la productividad y,
por lo tanto, la competitividad y la
renta de nuestro sector y a permitir
un uso respetuoso del medio natural
en la actividad agroalimentaria.

Nuestra actividad va orientándo-
se más en esta dirección y en otro ar-
tículo de este Dossier de I+D Agra-

N T i2

EI principal problema es la carencia de personal investigador.

rio se especifican los fines de investigación
de la casa. Contamos con 650 personas, de
las que 450 son fijas, 300 funcionarios, de
los quc la mitad es titulado superior y 100
de éstos doctores, y 1501aboral fijo. Exis-
tcn más dc ] 00 becarios. El 60% del perso-
nal sc dedica a la I+D y solamente el 40%
a actividades dc administración, gestión y
auxiliares.

En cuanto a equipos puedo decir que
son modernos y eficaces y que disponen de
la tecnología más avanzada a nivel mun-
dial. Dcsarrollamos nuestra actividad en
la Sedc Central, SECE, que está ubicada,
en Madrid, en la Carretera de La Coruña,
km 7,5, donde se está procediendo a la mo-
dernización de los edificios y de los labora-
torios. Tamhién disponemos de tres Cen-
tros cspecíficos, aunque con actividad
coordinada por los Departamentos en al-
guna de sus actividades, yue son el CIFOR
(de investigación forestal), CISA (de sani-
dad animal), y el CRF y Agricultura Soste-
nible (de Recursos Fitogenéticos y Agri-
cultura Sosteniblc).

V. R.- ^,Cuáles son los principales pro-
blemas que tiene el INIA a la hora de
afrontar el reto investigador?

J. M. L.- Como sucede a nivel interna-
cional y nacional, el problema principal es
el de carencia de personal investigador en
la estructura permanente del Instituto.

EI IN IA sc desccntralizó a principios de
la década de los H0, transfiriendo sus cen-
tros regionales, CRIDAs, a las 17 CC.AA.
Desdc entonces, los medios humanos que
quedaron adscritos al Instituto han ido
disminuyendo sin que haya existido oferta
de empleo público quc compensara las ju-
bilaciones naturales.

Afortunadamente, en 199K vamos a ini-
ciar cl cambio dc tendencia y en la oferta
de Empleo Público un modcstísimo nú-
mero de investigadores se integrará en
nuestros equipos, lo que unido a la próxi-
ma oposición para cubrir las plazas vacan-
tcs dotadas y la incorporación mayor de
contratados y estudiantes de la Universi-

dad, nos permite abrigar esperanzas muy
fundadas de un cambio significativo de
signo que nos permita recuperar nuestra
tradicional masa crítica.

V. R.- EI rigor presupuestario del
MAPA está imponiendo recortes ^,Cuen-
tan con suficiente presupuesto para desa-
rrollar las investigaciones en curso''

J. M. L.- Nuestro presupuesto asciende
a 5.000 millones de pesetas, g^rosso ^nodo,
de los que e140% es capítulo 1, otro 40%
está dedicado al Programa Sectorial de
I+D Agrario y Alimentario del MAPA,
que gestiona el INIA, y el 20% restante a
otros capítulos, entre los que destaca el 2.

La investigación es un pozo sin fondo,
no cabe duda, pero en un planteamiento
lógico de la inversión habría que hacer una
reflexión a corto plazo, en la que puede
decirse que con 100-150 millones de pese-
tas más podríamos cubrir sin problemas la
demanda existente de solución de proble-
mas, y otra a largo, en la que hay que plan-

EI INIA tiene Centros para investigación forestal.

E V n S T A

tearse la necesidad imperiosa de
aproximar la inversión en I+D de
España a la que hacen los países más
adelantados: EE.L1U., Japón, Fran-
cia o Alemania, y que oscila entre el
2,5 y e13% del PIB. Tendríamos que
pasar del 0,9`% a, por lo menos el 2%
en 3 años para tener mayor capaci-
dad para competir en los mercados
internacionales cada día más abier-
tos y más tecnificados.

V. R.- Otro de los puntos claves
de la investigación es la formación
de personaL• ^Cuenta el INIA con
suficiente personal especializado?
^,Qué posibilidades tienen los recién
licenciados de acceder al mundo de

la investigacicín?
J. M. L.- En estos momentos puede de-

cirse que nuestra edad media es demasia-
do alta en nuestros equipos de investiga-
ción, mal éste que afecta a todo el sistema
español, pero que se acrecienta al concen-
trarse en algunos equipos, con lo que pue-
de correrse el riesgo de que no exista el re-
levo necesario para mantener la actividad
dcmandada en un plazo muy breve.

A base de contratados y de becarios se
pueden mantener las actividades, pero
ésto también tiene su límite, ya que la exis-
tencia de una masa crítica en la estructura
fija del Organismo es dcl todo necesaria y
condicionante.

La Oferta de Empleo Público debe dar
prioridad a la I+D para incorporar jóvenes
investigadores a las plantillas fijas, mu-
chos de ellos doctores con idiomas, forma-
dos en los mejores centros nacionales e in-
ternacionales.

V. R.- Las Comunidades Autónomas se
han quedado con gran parte de las activi-
dades en investigación: ^,cree que esta des-
centralización es beneficiosa o perjudi-
cial? ^,No existe el peligro de duplicar
esfuerzos y perder la conexión imprescin-
dible entre los investigadores?

J. M. L.- Esta es una pregunta excelente
y que yo me hice nada más asumir la direc-
ción del INIA. La cuestión era fundamen-
tal para abordar la reestructuración que,
por expresa instrucción de la ministra,
queríamos introducir en la línea ya mani-
festada de realizar una [+D más finalista y
de servicio a las necesidades de la Admi-
nistración y el Sector.

La aproximación de las decisiones,
pues los medios ya existían en forma de
Centros Regionales, a las áreas de actua-
ción, me ha parecido siempre necesaria y
positiva. De esta ^forma, la actividad de
cada Comunidad Autónoma en el campo
de la investigación se ha acoplado más con
la demanda local tanto en problemática
general eomo en produccioncs locales.

La existencia dc I^i Cennisión Coordina-
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dora de Investigación Agraria, que me
honro en presidir y a la que pertenecen to-
dos los directores generales de los Servi-
cios de I+D agrícola de las CC.AA., más la
representación del MAPA y del MAP,
permite coordinar la actividad del Progra-
ma Sectorial de I+D del MAPA sin pro-
blemas de duplicidades y permitiendo si-
nergias muy necesarias. Desde aquí,
quiero agradecer a todos los componentes
de esta Comisión su colaboración impres-
cindible, ya que considero que es un Orga-
no Colegiado ejemplar dentro de nuestro
sistema autonómico.

Tenemos proyectos compartidos por
varias CC.AA. y una comunicación
permanente entre nuestros equipos.
Un ejemplo es un proyecto sobre aceite
de oliva que desarrollan nueve CC.AA.
Por cierto, este producto dispone de
una cantidad próxima a los 500 millo-
nes de pesetas para I+D, de los que 300
son gestionados por el INIA con fondos
de la UE.

V. R.- Desde siempre ha existido en
España una falta de transferencia des-
de el mundo investigador al mundo de
las empresas y los profesionales agro-
pecuarios. ^Por qué sucede ésto y cómo
se puede establecer una comunicación
fluida entre ambos sectores?

J. M. L.- Como Vd. dice, ésto es un
hecho, pero que no se limita a nuestras
fronteras. Es un problema que discuti-
mos en los foros internacionales con los
países más avanzados y que requiere
soluciones y mejoras.

Considero que son dos las líneas que
deben seguirse y así lo estamos aplican-
do ya en el INIA. La primera va orien-
tada a completar el ciclo entre el inves-
tigador y el usuario, de forma que las
publicaciones sean también comprensi-
bles y divulgativas, las patentes se trans
formen en innovaciones y se potencien los
actos públicos de explicación de las activi-
dades del Organismo. La segunda es la in-
corporación del sector a las actividades de
I+D yue se realizan en su provecho. Ésta
es una línea prioritaria que estamos desa-
rrollando en el subprograma de la UE de
investigación en la mejora de la calidad del
aceite de oliva, de las alternativas al Bro-
muro de Metilo, de la valoración del coste
de producción de la leche según zonas, del
control de las enfermedades del ganado 0
del aprovechamiento alternativo de pro-
ducciones, por citar algunos ejemplos con-
cretos.

La participación del sector en nuestra
actividad, considero que es fundamental y,
desde aquí, quiero hacer un llamamiento a
la mayor participación de la empresa pri-
vada en el objetivo de incorporar innova-
ción al valor añadido del sector agroali-

mentario español. Es necesario un com-
promiso mayor del sector en la solución de
sus propios problemas.

V. R.- ^,Qué opina de las nuevas tecno-
logías que tanto están Ilamando la aten-
ción de la opinión pública (cultivos trans-
génicos, clonación, hormonas de creci-
miento, etc.)? ^Qué líneas de investiga-
ción tiene el INIA en estos temas?

J. M. L.- Soy un convencido de que la in-
vestigación es el motor de la evolución y el
progreso. Naturalmente que soy conscien-
te de la necesidad de controlar el riesgo y
actuar de manera que la seguridad sea fac-
tor sine quanon en el proceso.

La investigación es el motor de la evolución y el progreso.

Las nuevas tecnologías, con el control
que hoy se establece para su desarrollo,
son la base del progreso y el bienestar de
los pueblos. En una traslación en el tiem-
po, pero con muchas más garantías de se-
guridad en la actualidad, es como si me
preguntara hace un siglo si estaba a favor
de las vacunas o del automóvil. No admite
el más mínimo debate. Sería ridículo y,
además, ya está superado por el habido en
Estados Unidos. Seamos realistas y con vi-
sión de futuro.

Nosotros, convencidos de que a la cien-
cia no se le puede poner límites pero res-
ponsables de nuestra actividad y del com-
promiso con facilitar la competitividad del
sector español, estamos desarrollando lí-
neas de investigación para obtener los me-
jores resultados para garantizar la calidad
más adecuada para el consumidor o la me-
jor competitividad para nuestro sector.

V. R.- ^Qué relaciones tiene el INIA a
nivel internacional y qué problemas preo-
cupan en los foros mundiales de investiga-
ción?

J. M. L.- Esta pregunta es fundamcntal.
Personalmente me satisface mucho ya que
en mi vida profesional he tenido la suerte
de servir a mi país en Roma, Londres y
Washington y, durante 5 años, formar par-
te del equipo español que coordinólas rc-
laciones entre España y la UE, desdc la
Secretaría de Estado de Política Exterior y
para la UE del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores.

En un sistema global de relaciones que
condiciona la actividad de todas y cada
una de las actividades entre las que se
encuentra la investigación, es funda-
mental estar en los foros de decisión e
información.

Se ha constituido el Foro C;lobal o
Mundial de I+D agrícola para el Desa-
rrollo en el seno del Grupo Consultivo
de Investigación Agrícola Internacio-
nal con sede en Washington DC. EI
INIA es el Organismo que representa a
España en dicho Grupo y su presidcntc
es el representante nacional en el Foro
Europeo que se está constituyendo.
Este Foro va a permilir la priorización
de los esfuerzos a nivel internacional cn
aras de una actividad más eficiente para
garantizar la seguridad alimentaria, eli-
minar la pobreza y conservar el medio
ambiente.

En este momento ostento la Presi-
dencia de EURAGRI, grupo informal
compuesto por los presidentes de los
INIAs de los EE.MM. de la UE. Se tra-
ta de un grupo de enorme influencia a
nivel de la Unión en cuanto que permi-
te una mayor relación cntre los Órga-
nos europeos dedicados a la I+D agroa-
limentaria y con influencia sobre la

Comisión de la UE.
También puedo decir, y cllo representa

una enorme satisfacción, que reciente-
mente hemos celebrado una re^mión de
los responsables de los Órganos de I+D
agroalimentarios del ámbito Iberuamcri-
cano (España, Portugal y los 19 paíscs La-
tinoamericanos) en la que se ha crcado el
sistema de interacción para mejorar la ac-
tividad de la I+D agroalimcntaria a nivcl
iberoamericano. Es destacable la coope-
ración decisiva del Instituto de Coopera-
ción Iberoamericano al ofertar las fa-
cilidades de sus Centros de Formación en
Cartagena de Indias (Colombia), Antigua
(Guatemala) y Santa Cruz de la Sica^ra
(Bolivia) al programa. La participación de
la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional a las actividades iberoameri-
canas es pieza fundamental en el éxito de
la operación. n
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Próxima caída de los precios del mercado vacuno

Prosigue la incertidumbre del mercado
porcino con leve repunte de precios

Gi^erra comercic^l " con EE. UU. y Canadá pa^ra conseguir
los meYCados porcinos de Rusia y Asia

a palabra quc mejor puede
dcfinir la situación de los
mcrcados ganaderos es in-
certidumhre, especiahnentc
el de porcino. Muestra de

ello cs que en la última sesión
de abril los operadores de la
lonja dc Lleida no fueron capa-
ccs de fijar un prccio para cl
cerdo ya que se entrecruzan dis-
tintos factores que tanto empu-
jan a la baja como que hacen
tcner tímidas esperanzas de
subida.

A esto sc unc junto a la cau-
tela de la apertura de las 3por la
Peste Porcina Clásica (PPC) en
Lleida, el fucrte varapalo de la
aparición dc un foco en
Carmona (Sevilla), que no se
sabc todavía la dimensión real
que pueda tener. Tampoco pode-

mos olvidar al resto de produc-
tores europeos, quc presionan
nuestro mercado con precios
muy competitivos.

El plan de reestructur<ición de
la industria porcina de Holanda

Los productores

europeos de porcino

presionan a nuestro

mercado con precios

muy competitivos

ha sido tlnalinente aprobado por
su Parlamento. L,a base del plan
es recortar la producción de este
tipo de carne a través de una dis-

^ i ^^^ oa^

' Países Cotlzaclones semanas
6/12abr. 13/19abr.

Países Cotlzaclones semanas ,
6/12abr. 13/19abr.

Bélgica 137,276 134,320 Luxemburgo 171,015 168,572 ^

Dlnamarca 126,550 126,550 Holanda 119,049 114,261

Alemanla 139,885 136,317 Austrla 136,056 135,698

Grecla 142,690 142,690 Portugal 137,807 143,344

España 138,083 141,867 Flnlandla 134,536 134,039

francla 131,854 127,757 Suecla 144,204 140,224

Irlanda 126,359 126,032 R. Unido 141,706 140,068

Italla 158,762 154,891 - Medla UE 135,795 134,015

minución de la cabaña nacional
entre un 20 y un 25% en el ai^o
20(>D. EI sistema holandés de cuo-
tas se mantendrá hasta el 2000 y
los ganaderos podrán basar su
referencia de producción en las
campailas 1995-96. Esto significa
que la cuota reflejará el número
de cerdos anterior a la aparición
de la PPC en marzo de 1997,
cuando su cabaña alcanzaba los
i4 millones de cerdos.

Por otro lado, a comienzos de
1998, las previsiones para este
mercado realizadas por la Oñcina
de Estadística Alemana (ZMP)
apuntaban a un incremento de la
oferta de cerdos en la Unión Eu-
ropea (UE) en un 3%. No obs-
tante, en vista de los últimos da-
tos aportados por Holanda, este
aumento se eleva al 5% con una
producción total para la UE-15
de 198 millones de cerdos, 9 mi-
llones más que en 1997 y 12 mi-
llones más que la media 1991-96.

No se nos puede escapar ade-
más yue el Departamento Nor-
teamericano de Agricultura
(USDA) ha anunciado que la
oferta de Estados Unidos crecerá
un 8% este año hasta afcanzar
los 99 millones de cerdos, con un
repunte especiahnente fuerte en
el segundo y tercer trimestre.

Desde que Estados Unidos y
Canadá son los mayores compe-
tidores de la UE en los países
terceros, se ha desatado una
"guen^a comercial" por conseguir

Evolución
de mercados
ganaderos

H

Fuente: MAPA

AGENDA -1 de mavo^^1S I



AGENDA / mercados

en cl presentc año los mercados
dc Rusia y Asia. La oferta de
cerdos en la UE-12 se elevará a
]H7,01 millones de animales en
199K (177,84 millones en 1997),
de los cuales corresponden a Es-
paña 30,70 millones, un 5% más
que en 1997 cuando registró
29,25 millones de animales.

Respccto al ganado vacuno,
la Oficina Europea de
Estadística ( Eurostat) sitúa la
producción doméstica bruta de
la UE-15, relativa a 1995, en un
total de 28,48 millones de cabe-
zas, un 3,6%, menos que en
19)7. Entre enero y junio se
producirán 13,83 millones de
cabczas, lo que representa una
caída del 4,(%^, mientras que de
julio a diciembre bajará un 2,6%
al yucdar cn 14,65 millones de
animales.

A riivcl de Espaúa, la produc-
ción desccnderá un 2,1%^ al pasar
de 2,33 millones de animales, en
1997, a los 2,2h millones, en el
presente año. Durante el primer
semestre la producción descen-
derá un 2,2% al situarse en l,(K
millones de cabezas ( l,UH millo-
ncs en 1997) y un 2% al contabi-
lizarse 1,23 millones de cabezas.

De esta cantidad global,
110.(xx) serán terneros (^1.(>OO cn
el primer semestre y 59.(>(1O en el
segundo), un 9% menos que el
total del año anterior.

1.^1 producción dc vacuno adul-
to bajará también un 2,2% al
pasar de 2,22 millones en 1997 a
2,17 millones de cabezas en 199h

En lo yue respecta al a^mpor
tamicnto de las tablill^>s de precio5
de los distintos mercados ganadc
ros nacionales podemos aventurar
una próxima caída del ganado
vaevno ya que el exceso de ofierta
presiona demasiado sobre las ven-
tas. Los añojos con 300 kg de
peso, clase R, podrían ofer-tai>e a
475 ptas./kg canal, los terneros dc
2UO kg, de la misma clasificacicín
a^i0 ptas. y las terneras de 2(x)
kg a 515 ptas./kg canal.

El cerdo selecto pucde empe-
zar el mcs con una subida res-

Peseta española 168,336 Marco finlandés
i

6,02811

Franco belga 40,9321 Florín holandés 2,23593 I

Corona danesa 7,56225 Libra irlandesa 0,796521 i

Marco alemán 1,98391 Lira italiana 1973,93

Dracma griego 349,703 Schilling austríaco 13,9576

Escudo portugués 203,183 Corona sueca 8,79309

Franco francés 6,68769 Libra esterlina 0,695735

pecto a las 175-176 ptasJkg vivo
de partida, al aumentar la de-
manda del resto de regiones es-
pañolas, para pasar luego a bajar
ante la mayor presión de la
oferta exterior.

Los lechones no aguantarán
por encima de las _5.(X>O ptas./und.

Para paliar el tradicional hlm-

dimicnto de los precios de los
corderos después de la Semana
Santa, los ganadcros prefieren
hacer progresivas concesiones con
el objcto de agilizar la salida de
animales. Así, los cordcros Iccha-
les (7/12 kg) se ofertarán a un
máximo de 4^-5(x) ptas./kg vivo,
los recentales (13/20 kg) dc 40O-

El resto de cereales principales también tenderá a la baja

La cebada , contra las cuerdas
en el mercado nacional

4f^(1 ptas., y los pascu^tlcs (21/+
kg) de 265-3(^O plas./kg vivo.

El scctor dc I,r avicuUura de
carne no salc d^l pozu cun un
prccio para cl pollo hroilrr Manco
que tendr^ difícil rcmontar las
12O plas./hg vivo cn tnaYo. dchido
a quc cl consumo cst^í muy rs-
tancado y los nivclcs dc ufcrla
son demasiado elcvados.

EI mes yuc comirnra srr,í
tantbién uno dc lus pcores para
el mercado dc puctita, alcctadu
este año adem<ís por una compe-
tenci^^^ exterior I^croz. I-:1 hurvo
blanco Y murcnu podría caer
hasta la barrcra sicolcígica dc las
65 ptas./docena.

Sin cmbargo, cl conejo juvrn
seguir^í rondando las 3(H1 ptas./kg
vivo, gracius a yur en la prc-
sente temporada I^t oferta es
adccuada a las cxpcctativas dcl
consumo. n

Los productores de EE. UU. han pedido a si^ Ac^niirlistración
que les defiendan del "ataql^e depredadoY" de la UE

o hay salida. La cebada
' está contra las cuerdas

_ : ^ en el mercado nacional
^"^'^ debido a que el exceso

_^^ dc ofcrta sc hace cada
vez más patente, a que las pers-
pectivas para la nueva cosecha
son también al alza -b'acias a la
bondad de las lluvias- y a que
nada puede contra la combina-
ción soja-mandioca, quc sigue
acaparando la demanda de los
fabricante de piensos. En Europa
tampoco saben que hacer con
este cereal, que sobra por todas
partes.

El resto de cereales principales
también tenderán la baja, de la
mano dc los productos proteicos
y los sustitutivos de los ccrcales
dc importación.

A nivel de1 mercado intcrior,
los prccios en origen de la
cehada oscilarán entre 21,0O y
21,50 ptas./kg, almacén agricultor,
y en destino a menos de 22,00
ptas.

Los productores de ccbada dc
Estados Unidos han pedido a
Clinton que intervenga en el
"ataque depredador" dc la
Unión Ew^opea sobre sus merca-

dos. Ellos alcgan yuc los cxpor-
tadores curopcos vcndicron
3O.OOO tuneladas dc ccbada
picnso suhvencionada rn ('ali-
fornia recientrmcntc, lo yuc hizo
bajar los precios localcs.

La FAO ha estimado la pro-
ducción mundial dc ccrcalcs I^)^)ti
cn I.K95 tnilloncs dc lunelad^ts,
sólo algo infcrior al r^curd con-
seguido cn 19^)7 con I.^x)ti millo-
nes de toncladas. Sitúa la ofcrta
tolal de trigo en 5^)S milloncs dc
tuncladas, un :3%^ mcnos quc cn
1^)97, la utilizaciún mundial dc
cercalcs en I.H^i9 milluncs dc
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toncladas, un 1,7% superior a
1997.

El uso global de cereales para
alimentación alcanzará 950 millo-
nes de toneladas, 1,5% más, el de
trigo 599 millones dc toneladas
(+3,6`%), el dc arroz 384 núlloncs
(+0,7%) y el de piensos 9(^ mi-
llones de tonela-
das (+1`%).

Los expertos
revisaron al alza
su estimación del
comercio interna-
cional de cerea-
les yue cifra en
202 millones de
toneladas, 1,4 mi-
Ilones por enci-
ma del a^io antc-

Las importaciones subirán lige-
ramente a 4,7 millones de tone-
ladas (4,6), mientras que las ex-
portaciones descenderán hasta
24,7 míllones de toneladas (31,5).
Los stocks finales de campaña
subirán, como ya venimos apun-
tando, quedando en 3b,7 millones

de toneladas
(26,1), la mayor
parte en manos
privadas y en in-
tervención.
EI USDA ofrece
también sus pro-
nósticos, al alza:
L&90 n^illones de
toneladas de ce-
reales a nivel
mundial, una

Los mercados

del aceite y del vino

gozan de buenas

perspectivas a nivel

de precios

oferta de 609,H0 millones de tone-
ladas de trigo, R98,88 millones de
cereales pienso y 381,37 millones
de arroz.

En cuanto a los productos pro-
tcicos destacar que la cosecha de

rior. Este aumento obedece sobre
todo a una rcactivacicín del mer-
cado del arroz quc moverá wl
total de 21,6 millones de tonela-
das, 1,7 millones m^s que en
1997.

Los stocks totales de ce:reales
a í^inal de la campaña 1997/9b
quedan en 302 millones de tonc-
ladas, cerca de 10 millones por
encima de los iniciales. Por su
parte, los estadistas lranceses de
la ONIC estiman la producción
total dc cereales de la Unión
Guropea 1998 cn 204,3 millones
de toneladas (203,1 millones en
1997), la oferta en 235,1 milloncs
de toneladas (231,5), el uso intcr-
no en 173,7 millones (173,9), de
los cuales 1(^,1 millones (107,0)
se gastarán en la clabe'^ración de
picnsos.

Ptas./ky

650

haba de soja en
Brasil en la
campaña 1997/
9^ podría alcan-
zar los 30,5 mi-
llones de tonela-
das (3,2 millones
más que en la
anterior), que se
recogieron casi
la mitad en
abtil.

tar este año.
En España se ofertará la torta

de soja a un máximo de 31,25
ptas./kg, en almacén vendedor, y
la mandioca por debajo de las
17,00 ptas./kg, sobre muelle de
puerto catalán.

Los mercados del aceite de
oliva y del vino gozan de buenas
perspectivas a nivel de precios.
En el primer caso, tras el des-
canso de Semana Santa las ventas
se han reactivado por algo más
de consumo. Los precios del
aceite de oliva virgen, base un
grado, apto para envasar, subirá
de las 3(xl ptas./lcg, y el refinable,
de la misma graduación, de las
270 ptas.

El temporal de viento y bajas
temperatw^as de final de abi71 ha
dañado numeros viñedos, los cua-
les se encontraban en plena flo-
ración, al igual que muchos árbo-
lcs frutales, lo que se traducirá a
corto plazo en un aumento de los

precios, ante la
confirmación de
una menor oferta.
Respecto a las
frutas, siguen ga-
nando terreno las
fresas -siempre
que los agriculto-
res franceses man-
tengan los ánimos
calmados- y resto
de productos de

Siguen ganando

terreno en el mercado

las fresas y el resto

de los productos

de temporada

Los extractores brasileños, no
obstante, creen que sólo dos mi-
Ilones de toneladas más de habas,
harinas y aceites se podrán cxpor-

Precios aceite de oliva 1°

250
Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.

rneses

Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.

Fuente: MAPA

temporada. E.Spaña, principal pro-
veedor de fresas de invierno del
mercado británico, tiene previsto
exportar casi 20.000 toneladas.

Los stocks comunitarios de
peras permanecían, el pasado 1
de marzo, a un nivel de 205.0(x)
toneladas, una tercera parte me-
nos que el de 1997 y el más bajo
desde 1991.

Las ofertas de todos los países
productores es bastante inferior
que en la campaña anterior y,
con la excepción de España, por
debajo dc la media. Mientras que
las ventas en la mavoría de los
países se desarrollan adecuada-
mente y los precios (de la Confe-
rencia) han subido incluso en al-
gunas zonas, el mercado español
está marcado por la debilidad
(sobre todo la Blanquilla).

La demanda para exportar
tiende a caer y la producción del
Hemisferio Sur está ahora apare-
ciendo en los supennercados. n

Evolución
de mercados

agrícolas

B^r1'h^i1Ll^

Fuente: MAPA
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AGENDA / mercados

PRODUCTO MERCADO 5emana Semana '
REPR ESENTATIVO 15/98 16^98 Variaclón I

fr12/4 13- g/4

Aceite de oliva virgen 1° Jaén 296,00 297,00 1,00
Córdoba 295,00 298,00 3,00
Sevilla 295,00 295,00 0,00

Aceite de oliva virgen 1,5° Córdoba 247,50 252,50 5,00
Sevilla 267,50 267,50 0,00

Aceite de oliva virgen 2° Jaén 230,00 240,00 10,00
Córdoba 245,00 250,00 5,00
Sevilla 265,00 265,00 0,00

Aceite de oliva virgen 3,3° Córdoba 240,00 245,00 5,00
5evilla 260,00 260,00 0,00

Aceite de oliva refinado Jaén 290,00 295,00 5,00
Córdoba 274,00 277,00 3,00
Sevilla 280,00 275,00 -5,00

Acelte de girasol crudo Córdoba - 115,00 -
Sevilla 121,00 121,00 Q00

Aceite de girasol refinado Córdoba 130,00 131,00 1,00
Sevilla 126,00 130,00 4,00

PRODUCTO

Vino Blanco A-1

(de 10° a 13°)

MERCADO
REPRESENTATIVO

Alcázar de San Juan
Almendralejo
Medina del Campo
Villar del Arzobispo
Villarrobledo

Vlno Tinto R-I

(de 10° a 12°)

Requena
Villafranca del Bierzo
Reus

Falset
Vino Tinto R-II Jumilla
(de 12,5Q a 15°) Navalcarnero

Villena

b n ,^^ 4 O

^ : a : ^ oro

PRODUCTO UNIDAD

Trigo biando panificable Kilo
Cebada Kilo
Maíz Kilo

Semana
15j98
&^-12,r4

--
600,00

372,43

525,01

590,00

P05ICIÓN
COMERCIAL

Entrada industria transformadora
Entrada industria transformadora
Entrada industria transformadora

Arroz cáscara (t. Japón.) Kilo S/almacén agricultor
Arroz blanco Kilo A granel s/vehículo en industrias

transformadoras.

Vino blanco (A-I) Hgdo. S/bodega
Vino tinto (R-II) Hgdo. S/bodega

Aceite de oliva de 1° Kilo S/almazara
Aceite de oiiva de 3,3° Kilo S/almazara

Vacuno pesado

(categoría A clase R)
Rgto. CE 295/96 Kg/canal Entrada matadero

Vacuno pesado

Rgto. CE 610/77 Kilo/vivo Entrada matadero

Semana
16/98 Variaoión

13-13/4

388,00
360,00 -
631,75 31,75

-
390,89 18,46

558,97 33,96

600,00
595,00 5,00

Semana Semana
15/98 16f98
6-12 j4 13-19/4

27,79 27,66
22,32 22,27
23,68 24,01

52,24 52,24
90,77 90,77

385,12 392,73
685,44 670,75

295,50 296,90
248,00 251,00

465,79 468,91

241,70 242,41

^ ^Li';^`^' r^e : , s i ^

PRODUC70 MERCADO
REPRESENTATIVO

Semana
15J98

Semana
16/98 Variaclbn

6•12/4 13•19/4

Trigo biando panificable Albacete 26,88 26,88 0,00
Barcelona 26,47 26,23 0,24
Burgos 26,29 26,28 0,01
Cuenca 26,89 27,07 0,18
Huesca 26,40 26,53 0,13
Palencia 26,49 26,49 0,00
Valencia 25,80 25,80 0,00
Valladolid 26,50 26,62 0,12
Zamora 26,51 26,51 0,00
Zaragoza 26,50 26,60 0,10

Trígo duro Burgos 31,08 31,35 0,27
Córdoba 32,00 32,00 0,00
Sevilla 32,45 32,45 0,00
Zaragoza 33,00 32,00 -1,00

Maíz-grano Albacete 24,16 24,16 0,00
Badajoz 24,55 24,55 0,00
Barcelona 24,03 24,12 0,09
Lleida 23,80 23,80 0,00
Madrid 24,50 24,68 0,18
Navarra 23,80 23,80 Q00
Sevilla 24,13 23,86 0,27
Valencia 24,77 24,77 0,00
Valladolid 24,24 24,24 0,00
Zaragoza 23,80 23,70 0,10

Cebada de dos carreras Burgos 2Q67 20,66 -0,01
Guadalajara 21,61 21,61 0,00
Huesca 21,70 21,70 0,00
Navarra 21,30 21,30 0,00
Palencia 21,15 21,15 0,00
Segovia 21,24 21,24 0,00
Valladolid 21,57 21,75 0,18

Cebada de seís carreras Albacete 22,32 22,32 0,00
Burgos 20,67 20,66 0,01
Ciudad Real 23,36 23,54 0,18
Huesca 21,50 21,50 0,00
Lleida 21, 70 21,70 0,00
Segovia 2Q 79 20,79 0,00
Toledo 23,76 23,76 0,00
Valladolid 21,57 21,57 0,00

Arroz blanco extra Sevilla
Tarragona 95,00 95,00 0,00
Valencia 90,00 90,00 0,00

PRODUCTO UNIDAD POSICIÓN 5emana Semana
COMERCIAL 15/98 16/98

6-12/4 13-19/4

Cordero (9-19 kilos/canal) Kilo/canal Entrada matadero 582,85 560,50

Porcino Clase E ^

Rgto. CE 1572/95 Kilo/canal Entrada matadero 232,45 238,81

Porcino Clase U(Calidad I) Kilo/canal Entrada matadero 226,98 233,55

Porcino Calidad II Kilo/canal Entrada matadero 218,60 224,92

Pollo Kilo/canal Salida almacén mayorista 171,15 171,15

Huevos blanco-clase L Docena Salida almacén mayorista 142,60 142,60
Huevos blancoclase M Docena Salida almacén mayorista 132,20 129,80
Rgto. CE 1511/96

Leche de vaca. Zona A Litro AI ganadero en origen 49,24
3,7% materia grasa (Dicbre. 97)

Mantequilla Kilo S/muelle industria 538,79
Rgto. CEE 1547/87 transformadora
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AGENDA / ferias / concursos-subasta

♦ LA SANIDAD DEL OLIVAR EN PAÍSES DEL ME-

DRERRANEO. Entrc cl i v cl 7 de cxtuhre sc cele-

brará en Valcncia cl ^^' Symposium Intcrnacional

de P}^^IY'I'OMA-Esparia sobre la "I^^ Sanidad del

Olivar cn Paíscs del Medilen-áneo: mejora gené-

tica, fisiopaÚas, plagas, enfcrmedades y malas hier-

bas". Este encuentro trata de reunir en un único

foro de debate a cientíticos y t^cnicos relacionado^

c,on la protección dcl olivar para discutir el estado

actu^^l dcl con^ximientu sohre las principales plagas

y enfcrmcdadcs yuc afcctan al cultivo tanto cn los

olivares tradicionalcs como en las nuevas planta-

cioncs intcnsivas, con vistas a diseñar estratcgias

para la proteccibn integrada del cultivo. Esta pro-

tccci^ín intcgrada sc amsidera cn su conjunto como

un cumpunente más del olivar, para lograr una

producciGn elevada y de calidad con el mínimo

impacto ambicnt^tL Máti infornia©ón: Tŝ lef: 96 382

65 I I. Fax: 96 3S2 (,^ I ^.

♦ PROGRAMA DE FESTEJOS SAN ISIDRO 1998.

EI próximo clía ^ se inaugurará el programa de festejas

dc San Isidro que c.rd<i ario organirAr la Escttcla 'Técnica

Superior dc Ingenieros Agrónom^ de Madrid. L.^x actos

k: extender<ín hasta cl jucve,5 14 y durante estas jornadas

tcnclrán lugar diversas actividades entre las yue se

cnmarc^i un cuncuru^ de fotografia patr^xinado por nucs-

tra cmprckr, Eumedia, S.A.. Adem^í^, en la jomada inau-

grval sf: ahrirí la Exprnición del Libro A«rario y Mundi-

Prensa S.A. v cl MAPA prexntarán los libros del 98.

Esta muestra yuedarí abierta del ^ al 8 de mayo en

horario dc mañana v tarde. Para al jucves se ha reser-

vado un progama cargado de actividades comu son,

cntrc otras, concutscx dc c^ntas v tartas, así como un con-
cwlo gastroncímico curul^a EI pro^,̂ rama concluirá cun

un vino dc honor amenizado por la Tun^r de Agr6-

nomos.

♦ SALON NACIONAL DEL JAMON. Entre los días

7 y]0 de mayo ahrirá sus puertas el Salón

Nacional del Januín, certamen (eríal dirigido única

y exclusivamente a los profesionales del sector y

que este año cumple su cuarta edición. En el

encuentro, ^^ue tendrá lugar en Calamocha,

(Terucl), dc cste añu, Sanja presenta, además de

una pequcña sección de material auxiliar para la

industria jamonera, jamones de todas las zonas

productoras de España que van desde las deno-

minaciones de origen dc jamón ibérico, hasta cl

jamón hlanco y serrano de distintas comunidades

autGnomas españolas. Se convoca premio Nacional

de ('alidad en las dos tnodalidades de "Ihérico" v

"Scrranu" cn las quc sc valorará la calidad dc

curado de las piezas que pucden ser con o sin

denuminacitin de origen. Sanja presenta como

novedad en esta edición el jamcín de oro a la

Promoción, destinado al periodista o medio de

comunicación quc más se destaque en la divulga-

ción del jamón. Están programadas también jor-

nadas tŝcnicas en las que se abordarán importan-

tes temas relacionados con el sector. Más infor-

mación: Telif.: 97R 73 22 R6.

LOCALIZACIÓN FECNA SUBASTA ESPECIE ' GANADO PARTICIPANTE '
Raza Sexo

Albacete ( Castilla•La Mancha)

Concurso-subasta 24 mayo ovina Manchega M y H

Antequera ( Málaga)

Concurso-subasta 31 mayo caprina Malagueña M y H

Puente la Reina ( Aragón)

Subasta nacional 6 junio bovina Parda M y H
Pirenaica M y H
Fleckvieh M y H
Limusina M y H

7junio ovina Aragonesa M y H

Manchega M y H
Merina Precoz M

Landschaf M

Fleischschaf M
Ille de France M

Berrichon du Cher M

Aday(Lugo)

Concurso-subasta 20 junio bovina Rubia Gallega M y H

Salamanca (Castilla y León)

Subasta nacional 11 septiembre ovina Castellana M y H
Manchega M y H

Merina M y H
Merina Precoz M

Landschaf M

Reischschaf M
Ille de France M

Berrichon du Cher M
Charmoise M y H

porcina Ibérica M y H
12 septiembre bovina Morucha M y H

Avileña M y H
Pirenaica M y H

Rubia Gallega M y H
Charolesa -
Limusina -

Ávila (Castilla y León)

Concursasubasta 23 septiembre bovina Avileña-N M y H
Ibérica

Huéscar(Granada)

Concurso-subasta 26 septiembre ovina Segureña M y H

Larralnzar-Valle Ulzama (Navarra)

Concurso-subasta 27 septiembre bovina Pirenaica M y H

♦ BIOCULTURA"98. SEMANA VERDE INTERNA-
• IONAI. Este año se cclebra la >'' Edición de

Bicxultm^a en Barcelona, concretamente en el Palau

Sant Jordi, del 8 al 11 del presentc mes de mayo.

En esta feria, una de las primeras a nivel interna-
cional, es un buen momento para reaLizar contactos

con todas aquellas personas, empresas, o entidades

yue tienen algo que mostrar en el amplio mundo
de las alternativas en el consumo y también en las
nuevas propuestas para una elección responsable y
cuidadosa con el medio ambiente y la calidad dc
vida, además de ofrecer una amplia actividad
comercial. Máti información. T^lcf. 93 262 2^ OS/
245 (xi 61. Fax: 2fi5 24 4^. n
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♦

AGENDA / consultorio fiiscal-Iaboral

Esta sección, publicada en colaboración con la firma valenciana de asesoramiento fiscal-l^boral Gestiones
Agrarias, tiene como fin informar y responder todo tipo de dudas que el profesion^l agropecuario se encucn-
tra en el ejercicio de su actividad empresarial. Si usted desea plantearnos alguna pregunta, escríbanos a nucs-
tra redacción (c/Castelló, 32. 3° D. 28001 Madrid) y se la responderemos en un próximo númeJ-o.

Lamentablemente el campo en los últimos años está atravesando
una situación económica muy diñcil. Los bene6cios que el empresario
agropecwuio obtiene de su explotación son esrasos y desproporcionados
con el trabajo yue realiza. La prestación familiar por hijo a cargo es
una ayuda ecYmómica que la Administración concede a aquellas familias
con hijos menores de 18 años y cbn bajos nivelc,^s de renta obtenidos de
la explotación agraria y/o de jornales realizados por cuenta ajena. En
este artíado vamos a tratar de e^licarles como tramitarla.

En primer lugar, indicarles que el [nstituto Nacional de la Seguridad
Social, organismo yue gestiona estas ayudas, establece un lítnite de
inb esos anuales de la unidad familiar con el fín de determinar que
familias son las que necesita q ser protegidas económicamente.

Éste cs de 1.214.720 ptas., incrementándose esta cantidad cuando
existe m^ís de un hijo, cn 1^2.208 ptas. por cada uno a partir del se-
gundo, es decir, una familia con dos hijos no dcber^t tener unos ingre-
sos superiores a 1.396.92K ptas. ( L2I4.720 + 182.208) para cobrar 72.0(x)
ptas. al a^io. (36.(><x) x 2 lvjos).

L.a asignación económica es de 36.000 ptas./año, 9.000 ptas. por c^^da
trimestre y por cada hijo menor de 1S años quc no tenga la condición
de minusválido, en caso contrario, si la minusvalía es igual o superior
al 33%, csta cantidad sc cleva a 72.000 ptas./año.

El reconocimiento del derecho a la asignación económica surtirá
efectos a partir del primer día del trimestre natural, inmediatamente
siguiente al de presentación de la solicitud. Es decir, una familia com-
puesta por el matrimonio y un hijo que presenta la solicitud el día 3
de febrero cobrará 36.(xl0 ptas., cíe las cuales 1H.(Hx) ptas. se las abo-
narán enU^e los días 16 y 31 de ,julio de cste mismo año y, cl resto, en-
tre los días 16 y 3 t de enero de 1999.

En cambio si la presentan en el período comprendido entre el l de
abril y el 3O de junio, cobrarán a partir del 1 de julio, un semestre,
18.(XX) ptas., c;antidad quc. será abonada por la Tesorería General de la
Seguridad Social en ene^ o de I9y9. Ver el siguiente cuadro:

Fecha de presentación Cantldad aslgnada Fecha de
de la Solickud por hiJo abono en c/c '

Entre 01/01/98 y 31/03/98 27.000.- ptas 9.000. 07/98
18.000.- 01/99

Entre 01/04/98 y 30/06/98 18.000.- ptas
18.000.- 01/99

Entre 01/07/98 y 30/09/98 9.000.- ptas 9.000.- 01/99

Entre 01/10/98 y 31/12/98 36.000: ptas 18.000: 07/99
18.000.- 01/00

Una vez aprobada la solicitud de la prestación familiar por hijo a
cargo deberán notificar antes del 1 de abril, mientras perciban esta
ayuda, los ingresos netos habidos durante el ejercicio antetior al objeto
de comprobar que todavía reunen los requisitos.

De igual forma comunicarán en el plazo de 30 días las variaciones
que sc produzcan en la situación familiar, por ejemplo que alguno de los
hijos cumpla 16 años, la mayoría de edad o que nazca un nuevo hijo.

Unidad fanúliac cmpresario agrario, cónyu^c y dus hijos mrnores

dC I ŝ• aI10S.

Presenta la solicitud: el día 5-OS-^)^.
Ingresos brutos por la venta de productos hortícolas de 1997:
4.(xx).(xN) ptas.
Rendimiento neto de la actividad empresarial (cantidad quc ronsta
en la Declaración de la Renta dc 1997): 1.1^N1.(X1O ptas.
Líntite de ingresos netos: (1.214.720 + 1^2.2OK) = 1.3^J6.^)2L^ ptas.

Como esta cantidad es inferior a 1.396.^)2^ ptas. tcndr^í dcrcrho a
percibir la ayuda económica.

En enero de 1999 cobrará en total 36.(1(1O ptas., lti.(M1O pt^ts. pur
cada hijo.

- Solicitud cumplúncntada y firmada.

-- -----^ - - _ _ __ _
^^ Solicitud de la ^

^ „ IPrestación Familiar^ J
^^ , , por hijo a cargo ^ ars_

1 Hellene es^e ar!nr^so de ^3 !orma m^s exacYa ^DSb^e po^que asi /acihlai^ ar brrnee de ^^i preslnnon

' ames ae empe:ar a escdov. ^ez ae^enlaameme roaos ^os zpar^aaos, asi como ias msvucuooe: peru su c^mpnmemac^m,.

, esrnnq co^ ae^moe y e^ ierre9 ^Dera:o^ies pBrB e^rm^ erreree de ^^rA.p.oreaa^
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- DNI del padre, de la madre y de los hijos mayores dc 16 años.
- Libro de Familia.
- Declaración dc Renta del último cjercicio (1y97).
- Últimos Pagos Fraccionados (Mod. ]30 o Mod. 13l) si proccdc.
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AGENDA / ^egis^ación / ayudas

♦ VARIEDADES COMERCIALES DE PLANTAS. Orden de 23 de ma^zo dc 1998
por la yuc sc modifica el reglamento general del registro de
Variedadcs Comcrciales. Publicado en el BOE clr^l 26 clr^ mar,.n de
19y8.

♦ IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Ordcn de 27 de
marzu de 199^ por la yue sc aprueba la Tabin de Amortizaciones
Simpliiicada quc dcberán aplicar los sujetos pasivos del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades en^presariales
o profesionales v determinen su rendimie^uo neto por la modalidad
simplificada del régimen de estimación directa. Publicado en el 60E
de 2^S' clr^ mar;.^^ c!c 199N.

♦ BECAS. Orden de 12 de ma^zo dc 1998 de convcxatoria de becas de
formaci^ín de investigadores en el marco del Programa Sectorial de
Investig^icicín _y Dcsarrollo Agra^io y Alimenta^io. Publicado en el
L30E clc^ 3U clc^ rnar,.o dc^ 199c^.

♦ IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS E IMPUESTO SOBRE
EL PATRIMONIO. Orden de 2fi de ma^zo de 1^X)8 por la que se apruehan
los modelos de declaración del Impuesto sohre la Renta de las
Personas Físicas v del Impuesto sobre cl Patrimonio para el ejercicio
1^)97. v sc dctcr ŝnina el lugar, frn7»a ^^ plazos d^ presentación dc los
mismos. Yuhlicado en BOF_ ctc ;1 de nrur.,^^ dc^ 199^4.

♦ INUNDACIONES. MEDIDAS URGENTES. Órdcnes de 23 de maizo de 199^
por las due se dictan disposiciones para el desarrollo de los reales
Decreto-Le.y 2^)/1^)^)7 v 24/1997, de 19 de diciembre y de 12 de diciem-
hre, por las quc se adoptan medidas ur^^cntes para reparar los daños
causados por las inundaciorles y temporales de viento acaecidos los
últimos días de septiembre y prin^cros de octubre y los días 5 y 6 dc
noviemhre de l^)97. Puhlicado en BOE c(c^ 31 dc^ ntm-<;o rle 199^4.

♦ COMUNIDADES AUTONOMAS. CONVENIO. Resolucicín del 4 de marzo
dc 19^)^, dcl Fondo Español de Garantía A^raria, por la yue se dis-
pone la publicación de Com^enios de colahoraci6n entre las
('omunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas
F3aleares, Castilla-L.a Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia, Navan-a, La
Rioja, Valencia, C'anarias, Castilla v Lecín, Extremadura, Madrid V
Cantahria, v el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para
la prefinanciacibn dc las ayudas con cargo al FEOGA-Garantía, en
aplicación del Real Deo^eto 22U6/1995, de 28 de diciemhre, por el
que sc regulan las actuaciones interadministrativas relativas a los ^^astos
de la Sección dcl Fondo Europeo de Orientación y Garantía Ag^ícola.
Puhlicado cn !3OL' clc^ 31 cl<^ nrur,.c^ dc^ 199,^'.

♦ VARIEDADES COMERCIALES DE PLANTAS. Órdenes de 12 de marzo de
199^ por las yur sc disponen la insciipción de una va^icdad de trigo
duro, cfc "rav grass inglés" y dc maíz en la lista de variedades comer-
ciales. Puhlicado en 60E dc il clc^ rnar<,n r!e 19y^^.

♦ SEGUROS AGRARIOS. ORGANIZACION. Real Decreto 38^/1998, de 13 de
marzo, por el yuc se modifica la Comisión General de la Entidad
Estatal de Seguros A^^rarios v la Comisión de Coordinaci6n con las
('rnnunidadcs Aut6nomas sobrc Scguros Agrarios. Publicado en BOE
dc^ ? dr^ ahril rlc^ 1 cX>8. n

^

• GALICIA
Ayuda: para el desarrollo de programas dc defensa sanitaria de los
cullivos
Destinatarios: cooperativas, sociedades a^rarias de transformació q v
las agn^paciones de agricultores, especialmente las de tratamientos
inte^^ados en la agricultura.
Plazo: 30 días hábiles desde la siguiente a la puhlicación de esta
orden.
Publicación: Diaric^ O'^rda( de Calicra de 3 de abiil de I99S.

• CANARIAS
Ayuda: programas a dcsarrollar _v gcstionar por la Conscjcría de
Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de política agroali-
mentaria:
1° Programa de apoyo a la mejora de la capacidad y directiva de

las entidades asociativas acrarias.
2° Programas de apoyo a las actividades de promoción del sector

agrario.
3° Progra^nas de apoyo a la indust^ializaci^ín _v comercializaeibn de los

productos agraiios.
4° Programas de apoyo a la financiación dc los pr^stamos v cr^ditos

de campaña y circulante de los productos agrarios origina^ios de
las Islas Canarias.

Destinatarios: pueden ser bcneliciarios dc las suhvenciones contem-
pladas en el primer programa las entidades agrarias quc se citan:
entidades asociativas agrarias eon operatividad mercantil; cmpresas
mercantiles participadas por la Comunidad Autónoma de Canalias o
yue hayan establecido convenios de colaboración con el Gohierno
de Canarias; entidades a^-a^ias sin fines de lucro ni operatividad mcr-
cantil relaeionadas con 1a producción y comcrcializ^aci^^n de productos
agratios.

Para el pro^rama níimero 2, son destinataiios: las corporacioncs
locales; los Consejos Reguladores de las Drnominaciones de Origen;
las empresas comerciaGzadoras de productos agra ŝios originarios dc
C'anarias; otras entidades sin fines de lucro, relacionadas eon la
comercialización _y producción del sector agrario.

En el caso de las subvenciones del programa número 3, podrán
ser beneficiarios todas las personas físicas o jurídicas que tengan su
domicilio social en Canarias, realicen su actividad principal en el
^zmhito de la Comunidad Autónoma de C'anarias y en ella radiyuc
la mayoría de sus activos o se rcalicc la mayor parte de sus opea^a-
CloneS.

Para el cuarto programa ser^ín bcncfiriarias la Organizacioncs
Profesionales Agra^ias, legalmente constituidas y con implantaci^ín
en al Comunidad Autónoma de Cana^ias
Publicación: Bnletín O/icral rle Carrcrrias del 15 de ahril dc I^^9^.

Ayuda: dcstinadas a la expansión del cultivo de espccies.
Destimatarios: personas físicas y jurídicas, titulares de explotaciones
agrícolas de la Isla de Tenerife yue estén situadas, en todo o en
parte, por encima de la cota de 4^0 metros sohrc lo nivel dcl mar v
que en el momento de la plantación disponga de a^^ua _v sistcma de
riego.
Plazo: hasta el 30 de mayo dcl presente año.
Pubócación: Boletírr Dficra/ dc la Pr-o^^irtcia clc Srorta C^nr^ c/c 7^^nc^if^^ dr
10 de abril dc 199^;. n ^
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AGENDA

POTROS DE PURA
RAZA ESPAÑOLA,
DE 1 Y 2 AÑOS.

TELEF: 91 547 44 00
924 14 20 31

®
Si desea publicar un anuncio por palabras en la AGENDA,

Ilame al 91 578 05 34 o envíelo por fax al 91 575 32 97
o por correo a: Eumedia, c/ Castelló, 32. 3° Dcha. 28001 - Madrid.

^ .^^ ^ `;,1 C ^>^^ (^^^ ^ ^ ^ .^ r;^_^^_J,^^^ r_^^_^

i^^ lÍ^^l,á,lC^^1D^^^ ;^1 ÍIi1^^^,^^1^1
^^^l^r ^^;i^^r/^1 ^„'^ f^)!^^;I^)1

NOCHES: 914 36 28 30.

VENDO
Unimog 406, 5.8 L. diésel

6 cilindros.

Teléfono: 95 287 41 95.

I ^O G^C^I^C^I^^^ŝI©C
^',^^,: ^ I^^^`^a^^^^_ ^lil^ ^(` ^

DE 20 KVA 220/380 V 50 HZ.
CON POCAS HORAS.

TAMBIÉN UNO DE 37,5 KVA

Teléf: 95 287 41 95.

^ i`^' , `^^'^y`_)r^ ^°?•̂ ^^^^ °

`^ ^! ,, ^;^;^.^^;

Envío a domicilio en 24 h.
EUROAGRÍCOLA ANDRÉS

Tlf.: 902 32 33 33

C; O^n J G^ ^^

. - -

^
Fnca agrícola de regadío para

frutales de unas 10 hedáreas en
lleida, Zaragoza o la Rioja.

^dor Yusta. Teléh 93 246 49 Ol

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN GESTIÓN
DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS.

CUALQUIER TRABAJO RELACIONADO
CON EL SECTOR.

MARTA ESPINILLA LOSA.

C/NICOLÁS SALMERÓN, 3. 1-A. 47004
VALLADOLID. TELÉF: 983 20 67 52.

^%^^^[_^

BUSCA TRABAJO.
CON EXPERIENCIA EN VIVEROS, LABORATORIOS DE

PLAGAS,EXPLOTACIONES GANADERAS,

REPOBLACIONES Y MEDICIONES DE FINCAS.
INFORMÁTICA A NIVEL USUARIO Y AUTOCAD V. 13 Y

CONTABILIDAD. DISPONIBILIDAD TOTAL PARA VIAIAR.
EXENTO DEL SERVICIO MILITAR.

TELÉFONOS: 958 70 07 69. 967 22 55 20.

^
I I _ I _!^ Ii , '

fIAT FORD 1011N D££R£, D£UTZ, £BRO, LN.^, ,

(AS£, LAMBORGNINI. £N SIMPL£ Y DOBL£

TRA((IÓN. £N BU£N £STADO Y R£VISADOS.

PEDRO GÓMEZ GARCÍA, S.A. CTRA. MADRID
KM. 234 BURGOS. TEL 947 20 21 89.

^
^^F^®G°3^U\IIII‚̂NÚ® ^

®IG^[^^CCIÓ^I DI^ ONFi^Gd^l®NI^^
^^G^^^^^^e

:^^^^;^^^^o^ ®^ ^^^^®^.
> `^^^^^ I;^r.^ ^^^^ c

MELITÓN MATEO BARROZO
Telf.: 0054 627 32161

EQUIPO DESCOMPUESTO COMPLETO
• AUTOCARGADOR 15 TONELADAS • AUTOCARGADOR 10

TONELADAS • ARRANCADOR DE DISCOS • ARRANCADOR DE
REJAS • PELADORA FRONTAL • TRIPUNTAL DELANTERO •"

RUEDAS GEMELAS
EQUIPO COMPLETO A PRECIO MUY INTERESANTE. `

CONTACTAR AL TELEFONO: 908 18 62 35

^^^ ^^^c^^C^i^c^lc^^^I^l^
^^C^^lƒlC^?]C^)C^^^^^^

DE 2-0-5ƒ DISCOS

NUEVAS Y USADAS,
TAMBIEN DE DOBLE SIERRA.

ABONADORAS, RASTRILLOS
Y EMPACADORAS.

TALLERES ANTONIO GRÚAS.
TELEFONO: 974 42 85 79.

^ ^

Cosechadora
New Holland TX 36.

1.900 h. Autonivelante.
6,10 m corte. Como nueva.

Muy buen precio.

Enrique Segura. 916 18 50 20

;^r^^w^^
FORD: 2004260o-300o-3055•36004000-0100A110-0600461P500o-5600-bb00b610670a700a160o-7100
SOMECA FIAT: 45048P550ó40
MASSEY FE_RGUSON: 135-165-16&17&16&265•275•285-29Q590
AVIO: MR 50/80 2 ET 4RM
ZETOR: de 80,/100 CH - 100/45 0 160/45
FENDT: 304 a 509
DEU1Z: 4507-5201ó207fi501-7007-1501-1807-7207-0X 31433a35a36P36S310390-400-010-056451-0Ia
431-605
JOHN DEERE 92a1024112493a103a163ab100ó20a6300ó404104a1140•18541950225a2450
MB NH: 1545 EN EL MISMO TIEMPO OUE IAS PIEZAS SUElTAS
TRACfOR PAIA (ASE S80 Gf-K 2 OU 4 RM
TRAQOR PALA FORD: 4 X 4

EL PAGO SE REAUTARÁ AL RECOGER EL VEHÍCULO CON UN CHEQUE (ERTIFICADO
TLF.: 00 33 2 48 59 56 99 FAX: 00 33 2 48 25 03 13 (José)

dril`S^^^lJ^á11:.L1 S„ '^li,'^^ ^S`1oLk1o

FERTILIZANTES
FITOSANITARIOS
ZOOSANITARIOS

C/CLEMENTE SÁNCHEZ RAMOS,
2. BAJ0.10001 CÁCERES.

^'^^i^'^, J3l ^^^^^3^`',7^10
^a^ ^a^^ ^^^y^^^^^^

^abvu^^ ^^^ ^^^I^c^^a^v

\`^^,'1:?,ÍI>'_^^°^^^^ ^^ l^r`]LJL^

( ^\l ^FC^^. ^^ 41^

Telf.: 972 50 75 59

^IC^fnl^^ ^, ^ ^ ;i^ ^^ ^^,,::, .,I^ ?^^)C^^/^\
^^Ot^^ll^lll^l I^^lf^^ ^f ^I ^^;I^ ^^ ; ^^^i^^ L^\

Balas pequeñas
Buen estado

Noches: 974 42 94 52



Retos de la investigación
agraria
Es prioritario conseguir la competitividad de los productos en el mercado

El reto más importante para la investigación agraria
a medio plazo pasa por un aumento de la
competitividad de los productos de mercado, sin
reducir empleo, disminuyendo costes e
incrementando la calidad. Los procedimientos
precisos para su consecución se basan en la
modificación genética y la mejora de los sistemas de
producción y de comercialización.

• ALEJANDRO LÓPEZ DE ROMA. Subdirectorgeneral

de Investigación y Tecnología. INIA.

a referencia para identificar los
retos de la investigación agraria
está marcada por las previsioncs
de evolución de la agricultura, la
selvicultura y la alimentación es-
pañolas. Por este motivo, es pre-
ciso enmarcar un escenario para

la actividad agraria y alimcntaria, en un
pcríodo de tiempo al que alcancen los re-
sultados dc, digamos, dos Programas con-
secutivos de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario. Dicho escenario
se muestra triangular y conformado por
las políticas europeas, las de la Organiza-
ción Mundial de Comercio y por las espa-
ñolas.

Por un lado, la actividad agraria y ali-
mentaria del futuro en España
está ligada a la aprobación de la
rcforma dc las Políticas de la
Unión Europea, cuya propuesta,
claborada por la CE, cs la Agen-
da 2000. En ella se define, para
1999-2006, la previsión razonada
del marco financiero de la UE,
teniendo en cuenta la perspectiva
de su ampliación con los países de
Europa Ccntral y Oriental.

El scctor agroalimcntario y su
actividad serán afectados por los
acuerdos que se alcancen en to-
das las políticas de la Unión, es
dccir por:

crementa las interdependencias de las
eeonomías nacionales), se concreta en
compr.omisos entre países o grupos dc
ellos, e incluye el acceso a los mercados de
las materias primas agrarias y alimenta-
rias.

Y, por un tercer lado, el futuro de la ac-
tividad del sector en España está determi-
nado por la política agraria y alimentaria
nacional, que incluye la coordinada con la
de las Comunidades Autónomas. En este
tercer lado del triángulo, se retlejan la po-
lítica agraria y alimentaria nacional, para
la gestión de los acuerdos de las políticas
europeas, así como de aquellas otras medi-
das e iniciativas agrarias y alimentarias
que, sin oponerse a las políticas externas,

la promoción del crecimiento sostenible,
del empleo, del conocimiento, la tecnolo-
gía y la innovación, así como de la mejora
de la calidad de vida).

• La política de cohesión económica y
social.

• La política agraria común (amplia-
mente desarrollada en la Agenda 2000).

• La política de la UE en el mundo.
Por otro lado, la actividad agraria y ali-

mentaria del futuro en España está ligada
a la política enmarcada por los acuerdos
que se alcancen en la Organización Mun-
dial de Comercio y otros foros multina-
cionales, en donde la influencia de la glo-
balización de los mercados (según OCDE,
el conjunto dinámico de procesos que in-

• I^as pO11t1caS lnternaS (para La Investigación pretende conseguirvariedades reslstentes a las plagas.

no vienen reguladas por ellas.

La previsión para la
agtiCUltura

En este contexto triangular se
identifican las características de
la agricultura que deseamos,
para un futuro a medio plazo,
debatidas a nivel europeo por el
Grupo dc BRtJGGE, es decir:

• La producción agraria y ali-
mentaria española regulada en
la PAC dehe contrihuir a un me-
jor cquilibrio entre su produc-
ción (destinada a consurno in-
terno y exportación), con la
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capacidad productiva de países en de-
sarrollo que, por su prevista expansión
demográfica, van a demandar cre-
cientemente productos agroalimenta-
rios para cubrir su seguridad alimenta-
ria.

• Además, la producción agraria y
alimentaria ha de compaginar la super-
tecnificación de los productos compe-
titivos, con la gestión del territorio y la
conservación del medio. La liberaliza-
ción de los mercados sitúa fuera de los
mismos a ayuellas actividades agrarias
y alimentarias que, aún no siendo com-
petitivas, son mantenedoras o genera-
doras de empleo en amplias zonas del
territorio, de escasa productividad (o
no suficientemente modernizadas), o
que son de importancia para la conser-
vación de la calidad medioambiental.

La previsión para la
investigación agraria

Estas características de la actividad
agraria y alimentaria del futuro próxi-
mo permiten señalar dos retos para la Hayquemejorarlossistemasdeproduccióndelosherbáceos.
investigación agraria a medio plazo,
que implican un aumento de la competiti-
vidad y que, a su vez, son agregados de
otros retos. El primero de ellos es aumen-
tar la competitividad de los productos de
mercado, aportando soluciones no basa-
das en la reducción de empleo, para conse-
guir una disminución de costes de produc-
ción y para incrementar la calidad de los
productos. Los procedimientos que se en-
trevén como precisos se basan en la modi-
ficación de las composiciones genéticas,
en la mejora de los sistemas de producción
y en la mejora de los sistemas de comercia-
lización.

La incorporación genética en las varie-
dades y razas de aquellas características
que mejoran, tanto su productividad,
como su resistencia a patologías y plagas,
sigue siendo un reto para la investigación
agraria a medio plazo. Y ello, bien me-
diante la utilización de la mejora genética
o, cada vez más, mediante el uso de la bio-
tecnología.

La mejora de los sistemas de produc-
ción, con una eficiente aportación de in-
puts, mediante la identificación de dosis
mínimas, en los momentos precisos, utili-
zando aquellas clases de productos que
sean de calidad, degradahles a corto plazo
y sin repercusiones perjudiciales para el
consumidor o para el medio. Unos proce-
sos de producción yue tengan presente la
calidad de vida de los productores y de los
consumidores y que, por otra parte, persi-
gan la homogeneización de la alta calidad,
de cada una de las clases, de las produccio-
nes tradicionales mediterráneas.

La mejora de los sistemas de comercia-
lización, mediante la modernización de la
organización de las cadenas completas de
productos, de similar naturaleza o de na-
turaleza complementaria. Utilizando los
procedimientos que se señalan, entre
otros:

- Análisis puntual de los mercados; bus-
cando el fortalecimiento de los existentes
y su ampliación a los previsibles, en fun-
ción de los intereses que marcan, tanto la
existencia del espacio del euro, como el
que facilita la cooperación internacional.

- Ineremento de la incorporación de
técnicos, en sistemas de producción y en
gestión socioeconómica, en las asociacio-
nes y empresas, de producción y comercia-
lización.

- Incremento de acuerdos (distintos a
los obligados por el preeio) entre las orga-
nizaciones componentes del proceso com-
pleto de un producto o tipo de productos:
es decir, el proceso de producción-almace-
namiento/transformación-transporte-
venta/distribución y consumo/uso.

- Seguimiento y previsión de los impac-
tos de las políticas agrarias, según sus dis-
tintos ámbitos de aplicación, geográfica-
mente y por subsectores.

Las producciones más señaladas por es-
tos retos son las siguientes: los cultivos
herbáceos (cereales, oleaginosas y protea-
ginosas); la leche y sus derivados; la carne
de vacuno; el aceite de oliva y la aceituna
de mesa; el vino; el tabaco; las frutas y hor-
talizas; el arroz; los forrajes; el algodón; la
patata; los frutos secos; las flores y plantas

ornamentales, el ovino y el caprino; y cl
porcino y demás ganadcría intcnsiva.

Como segunda idcntificacicín dc rc-
tos para la investigación agraria cs dc
mención aumentar la compctitividad
de aquellas producciones agrarias que
garantizan la gestión útil del territorio y
la conservación de la calidad mcdioam-
biental. Para ello las siguientes tareas se
entrevén como precisas:

- La explotación de la variabilidad dc
los recursos fito y zoogeniticos, de nue-
va utilidad.

- La valorización dc las extcrnalida-
des de la actividad agraria en cl mcdio
rural.

- La identificación dc produccioncs,
sistemas de producción y sistcmas dc
comercialización alternativos o com-
plementarios a los tradicionalcs, yue in-
crementen la rentabilidad dc la activi-
dad agraria y quc faciliten cl acccso
seleccionado al mcrcado dc primor.

- La mejora de la organización dr la
gestión del desarrollo rural dc las zonas
desfavorecidas. combinando la gesticín
de las mcdidas agroamhicntalcs con las
derivadas dc las demás políticas cw^o-

peas, promoviendo el asociacionismu v I^^
tecnificación dc la actividad, aumcntando
la Cotmación y valorizandu cl papel dc la
mujer cn la vida rural.

- La organización dc la gcsticín dcl tcrri-
torio y cl control dc la calidad dc los so-
portes medioamhicntales (agua, aire y
suelo), de tal modo quc sc mitiguen las
consecueneias de desastres naturales (in-
cendios, avalanchas, dcscrtización, cam-
bio climático, entre otros) y que conU-ibu-
ya a la gestión dcl paisajc y de la vida
silvestre.

Las produccioncs asociadas a cste sa
gundo tipo dc rcto son las siguicntcs:

- La producción forestal y sus primcras
transformaciones.

- La producción animal en extensivo.
- Los cultivos de produccioncs altcrna-

tivas, incluyendo los cnergéticos, tcxtilcs,
cclulósicos, aromáticos y condimcntarios.

- La calidad medioambicntal, incluycn-
do vida silvestre y paisajc.

- La artesanía rural y la alimcntaria, y cl
patrimonio cultural.

- La formación para la gcstión dc infra-
estructuras y servicios en cl medio r^u^al.

- Los nucvos productos y la valoriza-
ción de los tradicionales.

La previsión de las interacciones
agriculturas x investig,ac:ión

Asociados a las políticas agrarias hasta
aquí identificadas, cxistcn Plancs y Pro-
gramas de Invcstigación Agraria y Ali-
mentaria que operan en el ámbito respec-
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tivo y que se encuentran en fase de reiden-
tificación de sus prioridades. Tales progra-
mas son: el V-Programa Marco Europeo,
el Programa de Actuación del Grupo
Consultivo [nternacional de Investigación
Agraria (CGIAR) y el Plan Nacional de
I+D.

El nuevo programa de investigación
agraria que la Unión Europea está en el
trámite de convocar dentro del V-Progra-
ma Marco, tiene dos particularidades:
una, que ya ocurría en el correspondiente
programa del IV-Programa Marco, cual
es la asociación entre la investigación
agraria priorizada y los objetivos de la
Política Agraria Común. La particulari-
dad reside en que es la PAC la que,
como se ha comentado, está refor-
mándose a través del paquete de
políticas recogidas en la Agenda
2000. La segunda particularidad, se
refiere a la inclusión de la investiga-
ción agraria, junto con la medioam-
biental y la biosanitaria, en un mis-
mo programa, de contenido
científico y tecnológico enunciado
como "Descubrimiento de los re-
cursos vivos y de los ecosistemas" y
que ha identificado sus objetivos
generales como la producción del
conocimiento necesario y el desa-
rrollo de tecnologías para:

- Mantener y mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos europeos y
de la calidad del medioambiente eu-
ropeo.

- Reforzar la competitividad de la
industria europea en los temas que
abarca el programa (biomedicina,
agroalimentación y ecosistemas) y
en particular de la biotecnología, de
la salud, de la agroindustria y del me-
dioambiente.

- Comprender y controlar los pro-
blemas y la evolución del medioam-
biente a escala europea y planetaria.

EI Grupo Consultivo Interna-
cional de Investigación Agraria, del

- Protección de la diversidad biológica.
- Mejora de las políticas que tienen ma-

yor influencia en la difusión de nuevas téc-
nicas y en la ordenación y el aprovecha-
miento de los recursos naturales.

- Fortalecimiento de Ias investigaciones
agrarias nacionales en los Países en Desa-
rrollo, mediante la interacción entre Insti-
tuciones y mediante la introducción de
programas de formación de investigado-
res.

EI Plan Nacional de I+D, en actual re-
definición, incluye un Programa Nacional
de Ciencias Agrarias y otros, como los de
Biotecnología, Tecnología de Alimentos,
Medioambiente y de Socioeconomía, en

ria, se concretan en los siguientes:
- La I+D está al servicio del ciudadano y

de la mejora del bienestar social.
- La I+D se prevé como factor de mejo-

ra de la competitividad industrial españo-
la.

- La I+D ha de actuar como generadora
de nuevos conocimientos.

Un resumen de sus objetivos previstos
es el siguiente:

- Manteniendo los criterios de excelen-
cia científica en las actividades de I+D, es
preciso adaptarlas mejor a las demandas
de los sectores productivos, incrementan-
do la coordinación entre actividades de las
Instituciones de Investigación y, éstas, con

las de los usuarios de resultados.
- Asegurar el cumplimiento de los

objetivos de la I+D pública, median-
te un incremento del seguimiento y
de su evaluación homologada.

- Fomentar la internacionali-
zación de las actividades de I+D pú-
blicas y la inversión (fiscalmente
desgravatoria) de las entidades pri-
vadas.

Esta variedad de clases de Progra-
mas de Investigación Agraria impli-
ca la consideración de otro nuevo
reto para la misma: la identificación
de los contenidos apropiados para
las prioridades de las distintas clases
de Programas, de forma que se dis-
minuyan los solapamientos de es-
fuerzos, teniendo presente el ámbito
de aplicación de los resultados de in-
vestigación, y se aplique la subsidia-
riedad.

En los Programas de Investiga-
ción Agraria, en sus variados ámbi-
tos, es esperable un incremento dc la
realización de investigación por en-
cargo, o con la participación en su
ejecución, de los usuarios de los re-
sultados. De esa forma, la investiga-
ción con fondos públicos tiene como
reto el que, cada vez más, vaya dirigi-
da a la producción de conocimiento y

La UE pondrá en marcha un nuevo programa de investigación agraria.

que España es país donante, representa el
4`% del esfuerzo mundial en Investigación
Agraria, y tiene como objetivo genérico
contribuir a la Agricultura Sostenible,
oricntada a lograr la Seguridad Alimenta-
ria en los Países en Desarrollo. Su Progra-
ma de Acción se centra en cinco temas
principales de investigación, a saber:

- Aumento de la productividad de la
agricultura en los Países en Desarrollo, in-
troduciendo mejoras genéticas en plantas,
ganado, peces y árboles, así como mejores
prácticas de gestión.

- Protección del medio ambiente, con-
servando los recursos naturales (especial-
mente suelo y agua) y atenuando el impac-
to de la agricultura en el medioambiente.

relación con la Investigación Agraria y
Alimentaria. Además, e1 Programa Secto-
rial de I+D Agrario y Alimentario del
MAPA, que gestiona el INIA en coordi-
nación con las CC.AA., se encuentra ho-
mologado e incluido en el Plan Nacional
de I+D.

Muchas CCAA. han definido sus Pla-
nes Regionales de Investigación, donde
incluyen sus prioridades de Investigación
Agraria y Alimentaria y, además, poseen
Programas Sectoriales de Investigación
Agraria, gestionados por las Consejerías
de Agricultura y/o Medio Ambiente.

Los principios básicos orientadores de
la política nacional de I+D que ha de in-
cluir la Invcstigación Agraria y Alimenta-

tecnología de uso público, como bien so-
cial.

No es posible identificar retos para la
Investigación Agraria o, en España, para
otras áreas adicionales de investigación,
sin mencionar la necesidad de incremen-
tar -como nuevo reto- las expectativas de
empleo de los investigadores formados,
sobre todo, en aquellas áreas en las que sc
apuesta por el futuro. Al menos en las áre-
as de conocimiento relacionadas con lo
agrario y lo alimentario, las prioridades
identificadas en un Programa de I+D tie-
nen una expectativa de éxito doblemente
mayor cuando ya se dispone de pcrsonal
formado al inicio del Programa, que cuan-
do éste no existe o es muy limitado. n
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GP Un TOTÁL de 4 litros por hora por metro
10 goteros por metro

ENTRADA ^

GOTERO SECUNDARIO SALI DAS

Súmese a miles de agricultores profesionales que han abandonado las anticuadas cintas
de goteo por las cintas de riego por goteo •QUEEN GIL, con un gotero cada 10 cm.
Utilizando •QUEEN GIL de 10 cm. usted obtendrá: mejor calidad, mayor cosecha, mejores
cultivos, mucho más dinero y ganancias por cada hectárea.

MUCHA MAS GANA_NCIA A MENOR PREC10:
p Un total de cuatro litros por metro por hora. (0,4 litros por gotero por hora).
• 200 metros de largo de línea lateral, cuando se extiende en áreas planas.
• Uniformidad absoluta de goteo (99,2 %).
• Un filtro interno incorporado dentro de la cinta (garantía absoluta contra obstrucción).
• Fuerte, de confianza, utilizable durante más de una estación de cultivo.

•QUEEN GIL - LA MEJOR CINTA DE RIEGO POR GOTEO
EN EL MERCADO MUNDIAL
Todas las ventajas disponibles al precio más bajo en todo el mundo.
Producimos •QUEEN GIL con la maquinaria y el equipo más avanzado.
La única cinta de riego por goteo que tiene ISO 9000-9002.
Calidad sin competencia.
Estamos satisfechos con sólo el 5% de ganancia.
En 1997, vendimos 360.000.000 (trescientos sesenta millones) de metros a 30 países en todo el
mundo. EI Instituto de la Norma de Israel, el Departamento de Agua y Riego de las Naciones Unidas,
el Instituto de la Norma Europeo (CEE) y el Instituto Tecnológico de Japón, todos han recomendado
el uso de la cinta de riego por goteo •qUEEN GIL.



Modelo patentado n° 5.106.021

PRECIOS
_ M UY ATRACTIVOS

Para la cinta de'QLIEEN GIL
con goteros cada 10 cm

espesor en pared: 200 micrones (8 mil)
diámetro interior 16,5 mm

rollos de: 500 m/1.000 m/2.000 m
iiNo compre imitaciones de baja calidad

10 cm

Codes Gahisa
Ilcus - TARRA(:()NA

Tcl.: (977) 77 29 99 - t^ax: (977) 77 34 93
Don Bcnito - BADA,10'L

Tcl.: (924) RO 20 61 - Fax: (9?4) 81 OU 7^i
Pu4ul - VALEN('IA

Tcl.: (96) 146 53 75 - Fax: ( 96) 146 53 I K
Andaluca dc Comas y Plásticos, S.L.

SEVILLA
Tcl.: (95) 492 27 96 - t^ax: ( 95) 464 Z I 55

1 GOTERO DA 400 i7iUhora

Contacte con nosotros
'QLIEEN GI L 1 NTERNATIGNAL`^

Para más inforn^acibn enviar fáx a:
Oticina en IsracL• (++972)-2-641 03 13

Oficina en Suiza: (++4 I)-1-261 30 KO
Director comercial y ventas Sr. Dotan Gilcad

Montajes Mora
Nicbla - HUELV'A

Tcl./Fax: (959) 36 ?0 70
Agro-Scr^ icios Onubenscs, S.L.
Kociana dcl Condado - HUELV'A

I^d.IF.»: (959) 41 7? 86
Alternativas Biológicas, S.L.

La Palma - Cartagena - MURCIA
(96K) 55 44 37 - Fax^ (968) 55 40 44

INS"1'ALADOR-PRODUC'TOR

Si cn tu iona no cxistcn importadures dc
'qL1EEN GIL, compra directamrntc al

importador cn Barcrl^m^^

"Loberhac, 5.1,.
Sitgcs - BARCELONA

Tcl.: (93) 894 77 f.7 - I^a^: (93) R94 7R 9?



Principales áreas de
investigación de11N1A
EI Instituto cuenta con cinco áreas de investigación bien delimitadas

Los programas de I+D que el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria lleva a cabo se subdividen en
distintas Áreas: de cultivos herbáceos, leñosos, de producción
animal, desarrollo forestal y economía y sociología agrarias, que
detallaremos en los próximos numeros de Vida Rural.

• VIDA RURAL. Redacción.

I área de investigación de cul-
tivos, que lleva a cabo el Insti-
tuto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y
Alimentaria en coordinación
con respectivas Comunida-
des Autónomas, comprende

diferentes programas que integran dis-
tintas áreas: cultivos de herbáceos, le-
ñosos, de producción animal, desarro-
llo forestal, economía y sociología
agraria. Los objetivos que se persiguen
según los sectores son los siguientes:

En el área de las leguminosas grano
para alimentación humana (judía grano
en Asturias, Castilla y León y Galicia, gar-
banzo en Andalucía), se ha destacado la
defensa de la calidad y de las característi-
cas diferenciales de productos autóctonos;
en consecuencia se ha enfocado en primer
lugar a la tipificación y caracterización de
cultivares.

Respecto a las leguminosas pienso (ha-
bas, guisantes en Andalucía y Castilla y
León), se ha establecido la necesidad de
obtener variedades de amplia adaptación
a diversas condiciones ambientales de ren-
dimiento estable, con caracteres que per-
miten la mecanización del cultivo y homo-
géneas en cuanto a calidad.

En hortícolas, se ha prestado especial
atención al pimiento pimentonero de
Murcia por reunir unas características que
le hacen único en el mundo; por tanto se
destacan los objetivos dirigidos a la bús-
queda de calidad y al estudio de su base ge-
nética.

En la fresa se persigue fundamental-
mente su adaptación a las condiciones
agroambientales de las principales zonas

Entre las Áreas de investigación está la Producción Animal.

productoras españolas, producción y cali-
dad. Se trabaja en esta especie en las Co-
munidades de Valencia y Andalucía.

En cereales de fecundación autógama
en los que se trabaja de forma coordinada
en las zonas de Andalucía, Aragón, Casti-
lla y León, Cataluña, Extremadura y Ma-
drid se han marcado como objetivos prio-
ritarios la resistencia a las principales
enfermedades, sin olvidar, la calidad in-
dustrial. La mejora genética del maíz se ha
concentrado en la obtención de líneas pu-
ras adaptadas a las condiciones de cultivo
del Noroeste de España.

En arroz, (Valencia y Andalucía), se
mantienen dos líneas de actuación parale-
las: por un lado se obtienen variedades de
arroz de grano corto, con destino al merca-
do interior, y por otro lado se seleccionan
variedades de grano largo, con destino a la
exportación de calidad.

En plantas de gran cultivo, destacan las
actuaciones en la mejora genética del algo-
dón y del girasol que se Ilevan a cabo, am-
bas, en Andalucía.

En relación a la protección vegetal,
dentro de hortícolas destacan los proyec-
tos dirigidos al estudio de hongos del suelo
en fresa, tomate, pimiento y cucurbitáce-
as, tanto en cultivos protegidos como al
aire libre, búsquedas de alternativas a la
utilización del bromuro de metilo y la utili-
zación de los hongos antagonistas.

Dentro del estudio de las técnicas de
cultivo se persigue la búsqueda de siste-

mas alternativos incluyendo los inte-
grados y ecológicos que permitan una
utilización mínima de fertilizantes y
plaguicidas. Estas actividades se reali-
zarán en Castilla y León, Andalucía,
Murcia, Madrid y centros del INIA.

El campo de los leñosos cuenta con
diversos programas como, por cjemplo,
el dc los cítricos (Valencia), destinado a
la caracterización y selección de varie-
dades a partir de mutaciones espontá-
neas, hibridaciones dirigidas y cultiva-
res introducidos. La promoción de
nuevas variedades cn Ca[aluña o la me-
jora de las frutas de hueso son algunas
de las prioridades en esta zona, mien-

tras que en Murcia, se centxa un programa
de mejora genética de distintas variedades
del limonero. Canarias o Extrcmadura,
cuentan también con estudios para la me-
jora sanitaria y morfológica de tipos loca-
les. Cuentan también con programas, As-
turias, basado en la manzana dc sidra, y
Castilla y León, junto con Madrid y Anda-
lucía, que están en vías de finalizar la se-
lección clonal y sanitaria de variedades re-
gionales de vides para vinificación; en
Murcia se persigue la mejora genética de
la uva de mesa.

Además, el INIA centra sus invcstiga-
ciones en otros ámbitos, como cl área de
economía y sociología agrarias o cl dc pro-
ducción animaL En relación al primero, se
perfilan actuaciones en torno a las indus-
trias y productos agroalimentarios. EI rcto
en la Producción Animal es respondcr a
las limitaciones técnico-económicas de la
actividad ganadera con las soluciones
científicas apropiadas para conseguir pro-
ductos de calidad higiénica, nutritiva y
sensorial a precios competitivos. n
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Problemas graves de compactación y encostramiento, producidos por la acumulación de sales en el suelo, mayormente sales sódicas, Ilevan a nefas-
tas disminuciones en la nascencia y la emergencia de plántulas en el cultivo de la remolacha azucarera, asi como en el desarrollo del cultivo, Ile-
gándose a una merma de una parte importante de la producción.

Los suelos donde se ubicó el ensayo tenían valores altos de conductividad eléctrica (CE ) y porcentaje de sodio intercambiable (PSI), además de un
bajo contenido en materia orgánica, lo que los sitúa dentro de este tipo de suelos agronómicamente desfavorables, en principio. En dicho suelo las
producciones de remolacha son altamente limitadas, Ilegando a comprometer la viabilidad del cultivo.

Bajo este problema agronómico, el objetivo del presente trabajo, era valorar la actuación del SAL-WAX en la nascencia y emergencia de las plántu-
las , así como el efecto del resto de productos AMECsystem en el desarrollo y la producción final del cultivo de la remolacha.

Ubicación: Marismas del Bajo Guadalquivir en Lebrija ( Sevilla).
Características del suelo: conductividad eléctrica ( CE) aproximada entre 7-8 mmhos/cm, y un PSI entre 12-18%. Textura arcillo-limosa (65% arcilla y
35 % limo) y un contenido calizo del 12%. Bajo contenido en materia orgánica, así como en nitrógeno y fósforo. Mediano contenido en potasio. Con
un pH ligeramente alcalino (8).
Cultivo: remolacha azucarera en régimen de regadío; variedad
a 70 cm. de separación con siembra a doble hilera, con sepa-
ración de 50 cm. entre hileras.Fecha de recogida: 9 de Junio.

Las remolachas sacadas en cada parcela experimental se cla-
sificaron por tamaños, teniendo en cuenta los siguientes con-
ceptos: (1) Remolachas de tamaño grandes, comprendiendo
entre la corona y el cuello de la raíz de 33 a 43 cm,
(2)Remolachas de tamaño mediano, entre 25 a 33 cm y(3)
Remolachas de tamaño pequeño, menor a 25 cm.
Tratamientos: se realizaron los tratamientos mostrados en la
siguiente tabla.

Con el tratamiento AMECsystem ha habido un incre-

Los resultados obtenidos para los tres tipos de raices analizadas han sido los siguientes:

RAICES GRANDES RAICES MEDIANAS RAICES PEQUEÑAS

N9 Raices Peso Medio Kg. Raices Kg. Azúcar N° Raices Peso Medio Kg. Raices Kg. Azúcar N° Raices Peso Medio Kg. Raices Kg. Azúcar

AMECSYSTEM 39 1.19 46.5 8.09 70 0.62 43.8 11.17 67 0.25 17 4.93

TESTIGO 18 1.04 17.2 3.2 64 0.55 36.2 7.88 94 0.24 22.6 5.91

Respecto a las producciones por hectárea de raíz y de azúcar:

En vista de los resutlados anteriores podemos concluir que:
1.-

2.-

Hilma monogermen.Fecha de siembra: 19 de noviembre.Método de siembra: Surcos

PRODUCTOS DOSIS FORMA DE APLICACIÓN FECHA

SAL-WAX 120 I/ha. TODO TERRENO 22 de noviembre

NUTRICALE 1,5 I/ha. FOLIAR 29 de marzo
+

CODIFOL-K 1,5 I/ha. FOLIAR 29 de marzo

NUTRICALE 2 I/ha. FOLIAR 9 de junio
+

CODIFOL-K 2 I/ha FOLIAR 9 de junio

PRODUCCION BRUTA
(Kg/ha)

PRODUCCION AZUCAR
( kg/ha)

AMECSYSTEM 59551 13425

TESTIGO 38803 8790

mento respecto al testigo tanto del número de remolachas del tipo grande (39 en tratado frente a 18 en testigo) como de su peso medio (1.19
kg en tratado frente a 1.04 en testigo).
Con el tratamiento AMECsystem también ha incrementado el número de remolachas de tipo mediano (70 en tratamiento frente a 69 en testi-
go) así como su peso medio (0.62 kg en tratado frente a 0.55 kg en testigo).

3.- Por consiguiente, con el tratamiento AMECsystem ha disminuido la producción y número de raíces pequeñas respecto al testigo.
4.- Las remolachas tratadas con AMECsystem han tenido un incremento de la producción bruta del 53.3% respecto al testigo (esto es, 59.551

kg/ha frente a 38.850 kg/ha).
5.= Las remolachas tratadas con AMECsystem han tenido un incremento en la producción de azúcar del 52% (es decir, 13.425 kg/ha frente a

8.790 kg/ha).

Para cualquier información adicional, sugerencia o petición, no dude en
ponerse en contacto con nosotros, le atenderemos con mucho gusto. ^ v (^ I^ ^ .̂;a ^ L^^ ^' ^^^

Polígono Industrial EI Serrallo, nave 38.

^

Si lo desea, puede también visitarnos próximamente en nuestro stand 12100 Grao de Castellón.
en la feria de EUROAGRO en Valencia, del 22 al 25 de abril (stand Teléfono: 964-28 01 26 • Fax: 964-28 49 28

F162). http://www.codiagro.com • e-mail: codiagro^gri.es



Patrones tolerantes a la
tristeza de los cítricos (CTV)
La lucha contra este virus supondrá una inversión de 87.000 millones

El Programa de Mejora Genética de Patrones lleva 24 años buscando patroncs yue, acíem^ís de su valc>r
agronómico, sean tolerantes o resistentes al virus de la tristcza de los cítricos, enfennedad que en Es}^aña
afecta a cerca de 30.000 ha y que puede extenderse hasta 74.000, causando pérdid^^s muy importantes.

• MANUEL LLANOS COMPANY. Ingeniero Agrónomo.

egún un reciente informe ela-
borado por el MAPA, la cilri-
cultura española necesita una
inversión superior a los 87.0O0
millones de pesetas hasta cl
año 20ll, para luchar contra
el virus de la tristeza de los cí-

tricos. El plan contempla la sustitución de
6.000 ha anuales en todo el país y la finan-
ciación dcl mismo mediante una serie de
fórmulas en las que participarán los Go-
biernos autónomos de las Comunidades
at'cctadas v la Administración Central, así
como la necesidad de contar con el apoyo
cconómico de la Unión Europea.

EI informe destaca que en España es-
tán ya afectadas por la tristeza 2^.y80 ha y
yuc son susceptibles de desarrollar la en-
fermedad más de 74.000. En la provincia
de Castcll6n es donde cabe espcrar mayo-
res p^rdidas cn los próximos años, debido

a ser la que posee mayor número de árbo-
les sobre naranjo amargo sin reconvertir.
En la de Valencia, hasta el año pasado se
contabilizaban casi 6 milloncs de árboles
con síntomas graves o totalmente impro-
ductivos.

La Comunidad Valenciana es la más
afectada en estos momcntos. Es en csta
Comunidad donde la cnlermcdad se
mucstra más virulenta. A los 3 cí 4 años de
presentarse la infección los árboles suelcn
volverse improductivos. En Andalucía,
Murcia y Baleares, por raroncs todavía
sin aclarar, los árboles infectados tardan
más en volverse improductivos o morir.

Scgún datos de 1997, la C'omunidad Va-
lenciana, con un 45,56`%, es la yuc presen-
ta cl más alto porcentaje de ini'ección, se-
guida por Cataluña (20%^), Baleares
(20%), Murcia (13%) y Andalucía ( 11 "/<^).
En la Comunidad Valenciana, la provin-

^-^ ^ •^^ . ^^ ^ ^, -^ ^ ^
^ ^

PATRONES VIROSIS VIROI DES HONGOS NEMATODOS

tristeza psoriasis woody gall exocortis xiloporosis Phytophthora spp. Tylenchulus

semipenetrans

CITRANGETROYER T T T S T R S

CITRANGE CARRIZO T T T S T R S

SWINGLE CITRUMELO T T T T T MR R

PONCIRUS TRIFOLIATA R T T S T MR R

NARANJO DULCE T S T T T MS S

MAND.CLEOPATRA T T T T T Rm S
MANDARINO COMÚN T T T T S MS S

CITRUS TAIWANICA T T T T T Rm s
C. WOLKEMARIANA T T S T S MS S

FORNER-ALCAIDE NQ 5 R R R
FORNER-A N4 2418 T Rm S

(CLAVE:RESISTENTE =R / SENSIB LE=S / MUY SENSIBLE=MS / TOLERANTE=T / MUY RESIST ENTE=MR / RESISTENC IA MEDIA=Rm)

cia d^ Valencia cs la m^ís
alectada con un 6O`%,, scgui-
da dc ('astcllón (3O'%^) y /^li-
CantC ^^t)^^i^.

Valgan cstos datos dc in-
truducriiín para pondcrar I.I
importancia quc rcvistc rn
cstc momcnto cl prohlcma
dc la U^islcia dc los agrios cn
Espatia y comprrndcr rl
gran intcr^s dr los cstudios v
cnsuyos yuc se Ilevan a caho
cn nucstro p^^ís con rl fin dc
o(rcccr a nurstros cilricultu-
res palroncs tolcrantrs a la
tristcra y yuc rcúnan las con-
dicioncs dc afinidad con los
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dirección dc Forncr se siguc en cstos mo-
mentos desarrullando en rl Instituto Va-
lcnciano dc InvcstiQaciones Agrarias
(IVIA) en Moncada, un p ŝ-ograma yue ha
tenido continuidad durante más de 20
años y que ha sentado las bases dc un sóli-
do conocimicnto sobrc las posibilidades
de utilización de nucvos patrones híbridos
tolerantes a la tristera, dotados de caracte-
rísticas altamcnte intcresantes para nues-
tra citricultura.

Cuando se iniciaron en España los pri-
meros ensayos, los patrones tolerantes uti-
lizados para varicdadcs de naranjo, man-
darino y pomelo, eran el mandarino
('leopatra, el ciU^ange Troyer, cl mandari-
no común v el naranjo dulcc. EI limoncro
sc injertaba sobre patrón de naranjo amar-
go.

injcrtadoscapacesde }^roducircalidadcsv
rcndimicntos comercialmente competiti-
v^^s.

Los primeros ensayos

('u^tndo cn 19^7 sc dctcctó la tristeza cn
Fspaña, apenas un ^"/„ dc nuesU-as planta-
ciones utilizahan }^atrones tolerantes a
csta virosis. Casi todas las plantaciones dc
a^^rios crecían sohrr }^atrtín de naranjo
amar^^o (Citrrrs utu^^i^ ŝ ti ŝ nn L.). S^ílo al^^u-
nas ^lantacioncs v^ ŝ Icncianas vcnían cm-
}^Icando cumo }^atroncs las cspecicl tolc-
rantc^ mandarino común (Citŝzrs dc^licio.ti^u )
_v naranjo dnlce (('r^^-irs.l^rnei ŝsis).

Para hacer frcntc a la cnfcrmcdad sc
im}^ortaron cntonccs dc ('alifornia scmi-
Ila^ dc citr^ ŝ m:c ^I^rovcr ( híhrido dc naranjo
dulcc Washin^^ton Navcl aP^»tcir•u,ch-r^^>!iu-
^u) y de mandarino C^leopatra (Cln^u.^^ resh-
ni HorL cx Tan.). l^n ayucllos momentos
no sc rcalizaba en Españ^ ŝ ninguna investi-
gacián sohrc ^atroncs tolcrantes a la tris-
tcza.

f:l naranjo amargo, yur hajo otros as-
pcctos reúne las mcjores cualidadcs conto
paU^bn, cs afcctado mortalmcntc por cl vi-
rus cuando cs injcrtadu dc naranjo dulre,
mandarina, ^otnelo y limcro (no de limo-
nero). Por cllo, v ante cl progreso dc la en-
fermedad, su utiliiaci^ín como patnín lle-
g<í a^rohibirse cn Fs}^^tña cn el año l^)fi^.
En l^)72 se autorizcí scílo }^^ ŝ ra injerto de li-
monero dada la tolerancia a la tristez^^ dc
esta comhinaci<ín.

E^n 1974 sc iniciaron cn España los pri-
mcros cnsayos c invrsligaciones para con-
seguir patrones tolerantcs a la tristeza. J.
I3. Forner program^í v desat-rolló estos pri-
mcros estudios en cl ('cntro Re^ional de
[ ŝlvesti;,racioncs v Dcsarrollo Agrario n° 7
dcl Instituto Nacion^^l dc In^^cstigacioncs
A^rarias cn Burjasot (Valcncia). Bajo la

Los nuevos patrones

La situación ha cambiado dcsde enton-
ccs. En 1y91. v sc^*ún los datos disponibles
cn este año, los patrones tolerantes a la
t1lStC:Za nl^lti Inl(^OI"tanteS el^all f:} Clll'all^e
Carriro (71,>7`%,), el mandarino Cleopa-
h^a (15,43`%,), el citrange Troycr (7,14%),
el Cifri^s t^olkcnta^-inna (5,04%), cl Swingle
citrumelo CPB 4475 (0,81%^) y el Crtrus
t^^iai^rrnica Tan. & Shim (0,01 %, ). C'omo pa-
trones de limonero cl Crtrzrs macroph^^llci
Wcster (^• U,76%,) y el naranjo amargo
(19,24%^).

En estos ai^os también se ha intcntado
con menos fortuna la introducción de
otros patrones tole ŝ-antes. Su dil^usión ha
sido menor yue la de los antet-iores, pet-o
no se dcscarta su utilidad hajo otras condi-
ciones. Entre ellos pucden citarse el Pu^1ci-
rus trifolrcua (L.) Raf.; Poncirus tri^olinta
var. rnonstrosrr (T. Ito) Swing., (var. hotáni-
ca del anlerior conocida tambi^n co ŝno
"Flying Dragun"); y el Citrange C'-35.

Para la selecci^ín de los nuevos patrones
se han utilirado criterios quc ticnen en
cuenta no solo su tolerancia a la tristeza,
sino tambi^n características agronómicas
v sanitarias ^^uc los hacen rccomendables
para las distintas situaciones agroedáficas
de nucstras ^^rincipalcs zonas citrícolas.

AI principio, cl mandarino Clcopatra
fue cl patr^ín más utilizado, debido a yue
resultaba tolcrante a todas las virosis que
se dahan cn nucstro país v la mayoría de
nuestras variedades se enconU^ahan con-
laminadas por diversas cnfermedades
transmisihles por injerto. Con el sanea-
miento de nuestras variedades mediante
la técnica del microinjerto, el mandarino
Cleopatra em}^czó a perder intcr^s dado
su inferior comportamiento agronómico.

Cohrcí cntonces mavor interrs el citran-
ge Troyer, mejor dotado desde cl punto de
vista agroncímico que el antcrior. S^ílo en

azu^
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suelos con un elevado nivel de ca-
liza y/o salinidad, puede resultar
recomendable el mandarino Cleo-
patra.

El citrange Carrizo procede del
citrange Troyer. Sus morfologías
son idénticas y sus comporta-
mientos agronómicos muy simila-
res. Ambos son sensiblcs a la exo-
cortis, sensibles a la calira y a la
salinidad, resistentes a la Phy-
tophthora spp., y dan una gran ca-
lidad de la fruta en las variedades
injertadas. No obstante, el citran-
ge Carrizo resulta superior al c.
Troyer en algunos aspectos como
inducir mayor productividad, ser

Los citricultores dispondrán de patrones semienanizantes, tolerantes a la tristeza.

más resistente a la asfixia radicular y no
presentar algunos problemas de malfor-
maciones de la unión con el injerto que
rcducen la vida de los árboles y que a ve-
ces afectan a los árboles sobre el c. Troyer.
EI citrange Carrizo puede considerarse
uno de los mejores patroncs disponibles
en España.

El Swingle citrumelo CPB 4475 es tole-
rante a la tristeza, psoriasis, woody gall,
exocortis y xyloporosis, muy resistente a
Phytophthora y resistente al nematodo Ty-
lenchulus semipenetrans. Tiene buena pro-
ductividad, sobre todo con pomelo. Retra-
sa la maduración de la fruta pero induce
una alta calidad de la misma.

EI Citn,^s volkemariana se ha expandido
rápidamente en España, como patrón de
naranjo, de mandarino, de pomelo y de hí-
bridos, debido a su vigor, rápida entrada
en producción y buena productividad los
primeros años. Sin embargo reduce la cali-
dad de la fruta y es sensible a algunas en-
fcrmedades y al frío.

EI Citnis taiwanica induce baja produc-
tividad y calidad de la fruta con algunas va-
riedades, pero se considera resistente al

hongoArmillaria mellea.
Las características dc cstos y otros pa-

trones tolerantes a la tristeza disponibles
en nuestro país o de prGxima comerciali-
zación pueden verse en los cuadros I y II.

Patrones para el firturo

2) Utiliración de cepas de exocurtis ^luc
reducen el tamaño del ^írhol sin pr^>ducir
descamaciones. Como posihlc ine:onvc-
niente se apunta yuc los patroncs inocula-
dos con ccpas poco virulrntas podrían cn-
contrarse afectados pur ccpas mutaLlas
m<ís agresivas.

3) Emplco dc injcrtos intcrmcdios cun
cl fin de intercalar enU^c la varirdad pro-
ductiva y cl patrón una cspecie al^ín al gc-
ncro Citri^s, de la familia Auruntiorclruc^.
Los ensayos realizados hasta ahora no per-
miten rccomendar cl sistcma dcsdc cl pun-
to de vista econcímico dchido al incrcmcn-
lo yue supone en cl costo dr las plantas.

4) La utiliraci^ín dc patruncs yuc pro-
duzcan árboles dc mcnor t^lmalio s^ valora
hoy como el sistcma p<^tcncialmcntc m<ís
prometedur de todos lus yuc pcrtnite cl cs-
tado actual de las investigacioncs y los cs-
ludios realizados. Por cl tamaño final dcl
árbol los patrones sc clasil^ican cn cualro
catcgorías:

• Est^índar.
• Suhcst<índar (patr^ín procluctor dr ár-

boles un 25%^ m^ís hajos yur los produci-
dos por el est^mdar).

• Scmienanirantc (lu rcducc a la mitad
que cl est^lndar).

• Enanizantc (lo rcducc a un 2^`%, yuc cl
estándar).

Entre los patronrs híhridos conscgui-
dos en cstc Programa de Mejora, sr cu^n-
tan VBIIOS f'nanl7anlcti V tien11Cn11nIZ^lnll'ti

en fase experimcntal avanr.ada y cn vías dc
pr^íxima comercialii.aci^ín. 1?nU^c cllos
Cabe Cltar lOS SlgUlenlCti:

• Mandarino Clcupatra x l'^^nri^T^.c tri/^^-
linta "XD-5" (Forncr-Alcaidc n" 5): portc
tiCmll'na111"1.21nte,. ES fCtiltilCnlC a lil C811Z<I,

así como a la asfixia radical v a los ncmato-
dos. Inducc muy alta productivida^l y cxcr-
lente calidad de 1i-uta.

• Mandarino Clcopatra x P^»icrrri.e
"XD-IK" (Forner-Alc^iide 2415): s^mir-
nanizante. Resistente a la calira y a la sali-
nidad. Induce elevada productividad V cx-
celente calidad dc fruta. n

colección más sencillu, mayor fa-
cilidad para dar los tratamicntos
fitosanitarios y más pruductivi-
dad por unid^id de supcrficic.

Para reducir cl tamalio dc los
^írboles se estudian v ensayan cn
la actualidad cstus proccdimirn-
tos:

1) Aplicaci^ín dc inhihidures de
la síntesis de giherclinas para re-
ducir el tamaño de las brotacio-
nes. EI estado aclual dcl conoci-
miento v aplicacicín de estc
sistema no pcrmitc ^ma utiliia-
ción comcrcial de la misma dchi-
do a la rcducción dc la cosccha, lo
quc lo hace anticcon^ímicu.

EI Programa de Mejora Genética de Pa-
trones que se inició en España hace 24
años, y al que nos hemos referido más arri-
ba, pretendía en principio conseguir patro-
nes tolerantes a la tristeza dotados de me-
jores cualidades agronómicas que los que
exhibían los entonces disponibles. Hoy la
fuerte competencia internacional y el au-
mento de los costes de cultivo plantean
nuevas necesidades y nucvos objetivos
para cste programa.

Se trata de mejorar la rentabilidad de
las plantaciones, para lo que se ha plantea-
do como uno de los objetivos más intere-
santes la obtención de ^írboles de tamaño
reducido (patrones enaniiantes o se-
mienanizantes). Sus ventajas son función
de una reducción de los gastos de cultivo a
partir de una poda menos gravosa, una re-

^-^ ^ ^^^ r ^•^ ^ ^^ ^^ ^ ^

r ^ ^ r r ^ -

PATRONES CALIZA SALINIDAD ENCHARCAMIENTO HELADAS

CITRANGE TROYER (TT) S S S R

CITRANGE CARRIZO (TT) S s R R

SWINGLE CITRUMELO CPB 4475 (TT) MS Rm MR R

PONCIRUS TRIFOLIATA (RT) MS MS MR R

NARANJO DULCE (TT) MS Rm s R

MANDARINO CLEOPATRA (TT) R MR s R

MANDARINO COMÚN (TT) R Rm Rm R

CITRUS TAIWANICA (TT) R R Rm S

CITRUS VOLKEMARIANA (TT) R Rm R S
FORNER-ALCAIDE N_ 5 (1) Rm Rm R R
FORNER-ALCAIDE N_ 2418 (1) R Rm R

(1) Obtenidos en el IVIA (Instituto Valenc iano de Investigaciones Agrari as) de próxima comerciat ización.

(CLAVE: RESISTENTE=R / RESISTENCIA M EDIA=Rm / M UY RESISTENTE=MR / SENSIBLE=S / MUY S ENSIBLE=MS)
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TECN/CA PABA UN ALTO BEND/M/ENTO
POTENCIA Y VERSATILIDAD A LA PERFECC/ÓN

Las cosechadoras de CLAAS son el resultado de una labor de

investigación y desarrollo consecuentes. Hemos estudiado hasta el más

mínimo detalle para que encaje armoniosamente en el conjunto total. A Vd.,

este cuidado le asegura el más alto rendimiento, fiabilidad, una

cosecha limpia, versatilidad y, sobre todo, economía. EI cóncavo

multicrop, por poner un ejemplo, permite cambiar rápidamente

los segmentos del cóncavo. Gracias a ello, Vd. puede cambiar

en poco tiempo su CLASSIC de una cosecha a otra. Su

cosechadora trabaja muchas más horas en una temporada, lo

que aumenta la rentabilidad. Inventos geniales como el sistema dinámico de

compensación de laderas - la limpieza CLAAS 3 D- le

aseguran que su cosechadora preste un rendimiento óptimo,
uu^

incluso en terrenos con desniveles. Siga el ejemplo de o^

numerosos agricultores europeos: elija CLAAS cuando se ^,

trate de la cosecha. Con CLAAS tiene Vd. un amplio <^^

programa de producción donde elegir: cosechadoras, ^°

picadoras de forraje, prensas, material de forraje.

(Teléfono CLAAS de información al cliente (91) 6755400)
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Panorama actual de las
cosechadoras de cereales
Los nuevos modelos buscan incrementar la capacidad de trabajo

La mejora de los dispositivos de las cosechadoras ha conseguido aumentar la capacidad de trabajo clc
estas máquinas, llevando a cabo la labor de dos o tres de las antiguas. Esto ha permitido parar un poco la
tendencia a la baja del mercado. A continuación analizamos las mejoras más relevantes.

• JACINTO GIL SIERRA. Prof. titular de Universidad. Dpto. Ingeniería Rural. Madrid.

as cosechadoras de cereales man-
ticnen, desde su invención, una ya
centenaria tendencia a aumentar
la capacidad de trabajo, es decir, a
yue una máquina sea capaz de co-
sechar más kg/h o ha/h. Esto hace
que, si no camhia la superficie cul-

tivada, cada vez se necesiten menos unida-
dcs.

Si nos fijamos, por ejetnplo, en lo que ha
ocurrido en el conjunto de Europa, encon-
iramos que desde 19^5, fecha en la cual la
recolección de cereales ya estaba total-
mente mecanizada, el número de cosecha-
doras vendidas anualmente hasta 1995 ha
scguido una tendencia descendentc. En
1996 y{ 997 las ventas se recuperaron un
poco, dcbido quizás al excesivo descenso
de los años precedcntes.

La tendencia en el corto y mcdio plazo
cs que el número de unidades vendidas
siga descendicndo, si bien su valor econó-
mico puede que sea mayor ya que.lógica-
mente, el aumento de capacidad de traha-
jo se consigue gracias a la mejora
tccnificación de todos sus dispositivos.
Los agricultores y maquileros estimu-
lan con sus compras este aumento de
capacidad, pues prefieren tener una
sola máquina quc, con un solo conduc-
tor, haga el mismo trabajo que dos o tres
máquinas antiguas.

Este incremento de la capacidad de
trabajo se consigue con mejoras en casi
todos los dispositivos de la máyuina, sin
más restricción que la de no aumentar
su tamaño por razones de maniobrabi-
lidad y tránsito por las vías púhlicas.
Las mejoras alcanzan a los dispositivos
mecúnicos de sicga, trilla y limpia, al
sistema de control, a la comodidad del
operario y, últimamente, se está intro-

duciendo la toma de datos c informati-
zación para alcanzar la denominada
agricultura de precisión.

Cabezal de sieg,a

EI dispositivo de siega aparenta ser el
más simple y, por tanto, cl mcnos sus-
ceptible de incorporar modificaciones
espectaculares. En la actualidad se ob-
serva, en los nuevos modclos, un au-
mento del diámetro del cilindro embo-
cador, la instalación de dedos rctráctiles
cn toda la anchura del cilindro (no sólo en
la zona central), y una mayor distancia cn-
tre la barra de sicga y el cilindro cmboca-
dor. Estas mejoras tratan de conseguir yue
la alimentación de mies hacia el sistema de
trilla sea lo más uniformc posihlc.

La búsyueda dc mayor frccuencia de
movimicnto dc la barra dc siega ha hccho
que se haya ido abandonando el tradicio-
nal accionamiento de la barra a hasc de
bicla-manivela cn favor dc un acciona-
miento planetario. Esto ha pelmitido pa-y

Detalle del divisor de mies abatido hacia el centro, prepa
rado para cargar el cabezal sobre un remolque.

sar dc unos 7OU ciclos/min dc las cuchillas a
m^s de L000, llcgando las plataform^is
}{MW [I dc Dcutr-Fahr a los 1.22O ci-
clos/min. Esta alta frccucncia d^ las cuchi-
llas dc siega es lo que posihilita U-ahajar a
mayores velocidadcs (hasta ^-c) km/h), Va
yuc las cuchillas y contracuchillas sc entrc-
cruzan tan rápidamcntc yuc sicgan todos
los tallos sin Ilcgar a atascarsc ni a arras-
U-arlos.

Se empiezan a instalar divisores de mics
ahatihles hacia cl centro dc la harra de cor-

te para no tener yue desmontarlos ^il
transportar cl cahezal sohrc un remul-
duc. Esto rcducc el ticmpo dc prcpara-
ción para el transporte y para cl trahaju.

La ilotación latcral,junto con cl con-
trol automático dc la altura dc cortc,
hace posihle yue la plataforma sc adap-
tc a las irrcgularidadcs dcl tcrrrno. Los
cahczalcs autonivclantcs pivotan late-
ralm^nte respecto al cuerpu dc l^i cosc-
chadora para mantcncrsc paralelos al
tcrrcno.

Al^^unos modelos ufrcccn opcional-
mcntc la posibilidad d^ rcgulación auto-
málica d^ la velocidad dc giru del moli-
netc cn función de la vclocidad dc
avancc.

Montaje del cilindro trillador, el batidor y el separador rotativo
antes de los sacudidores en las cosechadoras New Holland.

44/VIDA RURAL/1 DE MAYO 1998



EI accionamiento planetario Deutr-Fahr ofrece eleva-
das frecuencias de corte.

Dispositivos de trilla y separación

La inmcnsa mavoria clc I<^s m^^del^^s cl^
c^^scchad^^ras, yu^ mantirncn cl tradici^^-
nal sistcma dc scparaci^ín F^orsacu^lid^>res.
continúa c<^n ^I típic<i clispositiv^^ clc lrilla
constitui^lc^ pur cilinclr^ ŝ transvcrsal y aín-
cav^^.

T^int<^ la scp^ ŝ raciiín entrc cilindr<^ y
rcíncavc^ cotn^^ el tensacl<^ cle las cr^rreas
ync haccn girar cl cilinrlr<^ va sr hacc autci-
máticamcntc. I.a tcnsi<ín clc las cc>rrcas sc
ajusta cuanclo sr ^Ictcct^ ŝ yuc h^ ŝ v reshala-
micnto.

C^^n cl sistcma tradicional, apr^^xima-
damentc el ^;^-^)0`%, clcl ^^ran<^ se sc^^ara dc
la paja a lra^^és de las rejillas dcl ccíncav<^.
En I<>s sacudi^l^^res sc dchc rccuperar ese
1(1-1 ^`%^ clc ^^r^in<^ yue acompaña a l^ ŝ paja a
la salida clel cilin^ir^^.

Sicmpre ha habi^l<^ que huscar una solu-
cieín dc compromis^^ entre somcter a es-
furrzc^s a la paja para quc sc dcsE^rcncla cl
<^rano. ^^ no dañarla v rc ŝ m}^erla dcmasia^lo
para quc no haya una ^ran canlidad dc pa-
jas cortns yuc cli(^icultcn la limpia y sca
a^^r^ ŝ vcchahlc si se c^uiere empacar. En
l^)7?, Nrw^ H^^ll^ind introdujc^ el llamado
Scparad^^r R^^tativ<^, un tercer cilindro.
a^1cm<ís clcl cilindre^ trillad^^r y cl hatid^^r.
quc s<^mc[c a la paja a un movimiento sc-
mirrc^tativ<^ yuc Ic h^ ŝcc ^lesprcndcr partc
d^l ^ran^ ŝ antcs ^ie cnviarla a Ic^s sacudido-
res. Esta idca sc gcncraliró en los añc^s 9O
(Deutz-Fahr en l^)yO, Massev Fcr^^uson v
Fiat cn 1^)^)1. John Dcerc v C`laas cn 19^)3).
Inclus<^ sc instalan ya cuatr^^ cilindr^^s an-
tes cle los sacuclid^^res (Tc^pLiner tiXL).

En todus los casos c^ccpto uno, el
cilindru sc^^ara^or sc instala después cjcl
trilladc^r. La cxccpción cs la instalaci<^n
yur ('laas intr^^dujo cn la scric Mcga y
mantiena cn la Lexion. Ese terccr cilindr^>
v^^ situad^^ delantc del cilindr<^ h^illador, v

Sistema separador de dos rotores longitudinales en
las cosechadoras de arroz CTS de John Deere.

consiguc acelerar la mics ^ ŝ fin de yue la tri-
lla se haga sobrc una ca^a m^ís fina dc ca-
IlílS V CS}^1^8S, n1C^Or<1nÚ0 ^151 ^^l C^1Ci1Cl'<l.

Los cambios más rcvolucionarios son
ayu^llos cn l^^s yuc la scparaci^ín dr la }^aja
sc rcaliza por cilindros r^>tativus dc mavor
I^m^itud, eliminand^^ la ncccsidad dc ins-
talar sacuciidores. En cstos momcntus t^-
nemos ^n cl mcrcaclo dc^s máyuinas yuc
rcalizan ^sta trilla y srparación rotativa, sc
trata ^lc la a ŝsechadc^ra dc arr^^r C,TS dc
John Duere, y la cosechadora dc cercales
Axial-Flow d^ Casc IH.

La cosechaclora ('TS Ilcva, tras cl cilin-



División del aire a la salida del ventilador en varias corrientes
para incidir de forrna diferente sobre cada zona de las cribas.

dro trillador y el batidor, dos cilindros lon-
gitudinales quc giran en sentidos opues-
tos. Los cilindros tienen pequeñas paletas
a lo largo de toda su longitud y están en-
vueltos por cóncavos de forma ovalada.

Los cóncavos están muy próximos a los
cilindros longitudinalcs sólo en la parte in-
ferior de éstos, siendo ahí el roce de la paja
más enŝrgico y, por tanto, más efectiva la
separación del grano, mientras que en el
resto dc la envolvente hay menos desme-
nuzamiento de la paja y menos consumo
encrgético.

La Axial-Flow de Case IH tiene un úni-
co cilindro longitudinal dc gran tamaño
que realiza la trilla y la separación. El cilin-
dro tiene 61 cm de diámetro
y 2,8 m de longitud, y nume-
rosas paletas distribuidas
helicoidalmente en toda su
perifcria. La mies roza entre
el cilindro y el cóncavo que
lo envuelve, describiendo
alrededor de la superficie
dcl cilindro un movimiento
en forma de hélice, y termi-
na saliendo por el extremo

cn toda su anchura. Asimismo, el dispositi-
vo debe ir preparado para que el grano se
reparta en toda la anchura cuando la má-
yuina trabaja en pendiente, para que sea
efectiva loda la superficie de limpia.

Para conseguir yue la corriente de aire
se reparta uniformemente en toda la an-
chura se instalan ventiladores helicoidales
de una pieza (Deutz-Fahr y Case) o por va-
rios elementos independientes (Claas y
John Deere), o ventiladores . La corriente
de aire se divide en varias porciones a la sa-
lida del ventilador para que incida de ma-
nera diferente en cada zona de las cribas.
Se consigue la máxima eficacia de cribado
si la vclocidad es alta (4 m/s) al comienzo
de las cribas, justamente a continuación de
la bandeja de grano, y sólo 1 mis en el ex-
tremo final de las cribas.

En cuanto al trabajo en laderas, poco se
ha innovado en los últimos años. Continúa
existiendo e] sistema 3 D de Claas quc es-
parce el grano en toda la anchura de las cri-
bas aunyue la máquina esté inclinada late-

ración puede alcanzar velocidades de has-
ta 40 km/h en carretera, reduciendo drásti-
camente los tiempos de transporte.

Los tiempos mucrtos lambi ŝn sc han
rcducido aulomatizando las regulacioncs
y aumentando el número de clcmentos
electrohidráulicos dc fácil mancjo. Otro
aspecto en el que sc han fijado los fabri-
cantes es el tamaño del depósito de granu
y su velocidad de vaciado. Los depósitos sc
construyen grandcs para aumcntar la au-
tonomía de la máquina antcs dc proccdcr
a su vaciado. Ya se pueden ver dcpósitos
de casi 10.(x>n 1 de capacidad, e incluso cn
algunos, su capacidad nominal sc amplia
cn L(xx) l más por un mecanismo hidráuli-
co (TopLiner).

Entre los sensores yue ticncn las cosc-
chadoras para controlar las diversas fun-
cioncs, los más recicntcs son los quc miden
la cantidad dc grano coscchado cn cada
instantc. El cálculo del caudal yuc sc diri-
ge al depósito no se hace por métodos di-
rectos (medida del peso o del volumcn dc

grano), sino indirectos.
Masscy Fcrguson uliliza

un sensor de rayos X de baja
intensidad; los rayos inciden
sobre la corriente de granos
y son intcrceptados por
ellos. Esta es la base de la in-
formación quc suminislra su
sistema Datavision. lln scn-
sor basado en la medida dc
la capacitancia cl^clrica dcl

Vista lateral de la cosechadora MDW Arcus, en la que se aprecia que las ruedas delaMeras
son directrices y las grandes ruedas traseras son las motrices.

trasero al cabo de dar aproximadamente
ocho giros entrc el cilindro y su cóncavo.

En ensayos con cosechadoras yue tra-
bajan realizando la scparación por sacudi-
dores y las que lo realizan por cilindro ro-
tativo, se ha encontrado que el sistema
rotativo consigue separar una mayor pro-
porción de granos, y estos quedan menos
dañados. Por contra, los sacudidores nece-
sitan menos potencia de accionamiento y
rompen menos la paja en trozos peyueños.
En la actualidad, son las empresas produc-
toras de semillas las más interesadas en la
separación rotativa, debido a la menor ro-
tura de granos que estas máquinas produ-
cen. Otro factor que actúa en contra de la
separación rotativa es que ese sistema es
menos versátil y sólo sirve para unos pocos
cultivos, pero no se puede adaptar a la va-
riedad de cultivos (colza, girasol, etc.) que
se cosechan con máquinas que hacen la se-
paración con sacudidores.

Sistema de limpia

El aumcnto de la capacidad dc trabajo
ha obligado a mejorar el tamaño y el rendi-
miento del sistema de limpia. AI ser mayo-
res las cribas, es más importante conseguir
un reparto uniforme de la corriente de aire

ralmente, y los sistemas dc autonivclación
en las demás marcas, ya sea sólo de las cri-
bas o de todo el cuerpo de la máyuina. Con
esto se consigue trabajar a pleno rendi-
miento en pendientes transversales de más
del 20% y longitudinales del 6-f^%.

Otras innovaciones

Para amortizar el cada vez más elevado
precio de las cosechadoras, es necesario
reducir los tiempos no productivos y do-
tarla de accesorios o regulaciones que le
permitan cosechar el mayor número posi-
ble de productos, ampliando así su utiliza-
ción anual.

En 1997 ha llamado la atención la origi-
nal idea realizada por los fabricantes de la
marca MDW Arcus, ausente en el merca-
do español. Esta cosechadora ha invertido
el clásico papel que juegan las ruedas de-
lanteras y traseras. En la MDW, las ruedas
delanteras, de menor tamaño, son las di-
rectrices, en tanto que las traseras son
grandes y motrices. La idea cs quc la má-
yuina sea tan maniobrablc como un ca-
mión o cualquier otro vehículo pesado, de
modo yue con la dirección delantera la
conducción sea intuitiva y tome mejor las
curvas a gran velocidad. Con esa configu-

producto pasando entre dos plac-as carga-
das cléctricamente es quicn calcula en la
serie Lexion de Claas cl caudal cosechado.
Por supuesto, estos sensores hahrán sido
calibrados previamente con caudales co-
nocidos dc grano para sabcr a qué cauda-
les corresponden los valores de radiación
interceptada o dc capacitancia cléctrica
que detectan en cada inslante.

La tccnología para claborar mapas dc
producción que ya tienen a punlo todos lus
fabricantes a fin de propiciar la agricultura
de precisión es probable yuc tarde en apli-
carse en nuestro país. Además de lo rca-
cios que son los agricultores a adoptar in-
novaciones Ilamalivas que no aportcn un
beneficio perfectamentc tangihle, hay otra
causa que afecta al c^ •mpo españul. Muchí-
simas fincas son de pcqucñas dimcnsioncs,
incluso más pequeñas que las parcelas en
las que pueden dar tratamienlos indivi-
duales según la agricultura de precisión.
Es probable que en las grandes explotacio-
nes cerealistas de Estados Unidos, Austra-
lia o Argentina sea úlil conocer la produc-
ción de cada porción de esas fincas, pero
en España, quien posea por ejemplo cinco
hectárcas conocerá la producción media y
no puede descender al delalle dc la pro-
ducción cn cada mctro de finca. n
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NOTICIAS
Ultimas novedades en el mercado
de cosedtadoras de cereales
Características y equipamiento de las máquinas más recientes

Como complemento al artículo precedente sobre
el panorama actual de las cosechadoras de cerea-
les, a continuación hacemos referencia a las últi-
mas novedades en el mercado de este tipo de
maquinaria, según nos han sido facilitadas por las
principales empresa fabricantes.

COSECHADORAS JOHN DEERE CTS Y SERIE 2200,
NOVEDADES PARA 1998

Para 1998, John Deere presenta novedades en las cosecha-
doras de la Serie 2200 y en los modelos CTS.

La Serie 2200 incluye diversos cambios y mejoras que au-
mentan aún más su capacidad en una amplia variedad de con-
diciones de trabajo. Las mejoras incorporadas incrementan
notablemente la producción de estas máquinas, al cosechar
en condiciones difíciles, y elevan el rendimiento cuando más
se necesita.

Entre estas mejoras cabe destacar la transmisión reforza-
da del variador del cilindro, la transmisión del cilindro de dos
velocidades, nueva transmisión del agitador transversal y,
por último, una nueva pantalla doble del monitor Infotrak,
que permite al operario seleccionar la información específica
sobre el trabajo que está realizando.

--^^^-
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Por otra parte, la novedad que define a las cosechadoras
CTS es su mayor capacidad, pero, además, cabría destacar las
siguientes características: mayor potencia del motor (nuevo
motor PowerTech de 8,1 1), depósito de grano de mayor ca-
pacidad (9.0001), nuevo picador de paja (con cambio rápido
de picado a hilerado), transmisión de avance modificada con
un eje delantero más estrecho, nuevo cóncavo de 13 barras,
innovadores elementos de la caja de cribas (reglaje más sen-
cillo), mayor comodidad y facilidad de acceso a la cabina,
monitor lnfotrak de pantalla doble, alimentador de mies re-
forzado y, por último, mejoras en las plataformas de corte Se-
rie 900.

Estos son los principales cambios y mejoras de la cosecha-
dora CTS para 1998, realizados con el fin de responder a las
demandas de mercado europeo. n

DISEÑO INGENIOSO DE NEW HOLLAND PARA
UN MANTENIMIENTO SENCILLO

Las cosechadoras de New Holland se caracterizan por su
excelente facilidad de mantenimiento en todas las gamas
(Series "L", TC, TX y TF).

Todos los componentes importantes son de fácil acceso,
con la única intención de reducir al mínimo los tiempos
muertos; por esta razón, las máquinas montan equipos que a
simple vista pueden parecer iguales a los que montan otras
máquinas; sin cmbargo, es una exclusividad de New Holland.

Las cosechadoras TX y TF han sido concebidas para que
su mantenimiento resulte sencillo. El canal de alimentación
(tragante) se puede desacoplar rápidamente, con el seneillo
elevador del tractor, y girando el amplio cajón comepiedras
hacia abajo se consigue un acceso cómodo al plano de prepa-
ración y al cóncavo. Además resulta posible acceder al bati-
dor directamente desde la tolva. Todas las máquinas ticnen
puertas de acceso para mantenimiento rutinario.

Con la única finalidad de facilitar el trabajo y hacerlo más
confortable, las máquinas de mayor rendimiento van dota-
das de un monitor Infoview que mantiene al operador conti-
nuamente informado sobre todas las operaciones yue la má-
quina está realizando. En una parcela determinada Ic indica
la superficie trabajada, las horas que lleva, el número de kiló-
metros recorridos, pérdida de grano en cribas, sacudidores,
el sistema de retorno o la velocidad del cilindro, además de
otras funciones. Cuando trabaja con el sistema de compensa-
eión automática del cabezal, éste nos informará dc la presión
que realizamos sobre el suelo, etc.

En las cosechadoras TF podemos destacar el sistema
CAN, que facilita enormemente la transmisión de datos gra-
cias a un sistema de fibra óptica que requiere mucho menos
cableado que los sistemas convencionales, ya que este siste-
ma no requiere de mantenimiento alguno. n
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NOTICIAS
©

TOPLINER 4075 HR, LO ULTIMO DE DEUTZ-FAHR

Una buena recolección comienza con una siega correcta, por eso las coscchadoras Toplincr dr Dcutz-Fahr ofrcccn platafor-

Topliner dispone de tolvas con una capacidad de hasta SS00 l, pudiendo ampliarse hidráulicamcntc otros 1.00O I m^^s.
Cuenta, además, con palanca monomando CommanderStick, sistema electrcínico de control Agrotronic y ordcnador dc a hor-

do. El mantenimiento de las cosechadoras Topliner de Deutz-Fahr es muy scncillo. n

mas de corte HMW II entre 3,60 y 7,20 m, que se caracterizan por el acciona-
miento planctario de la barra de corte, que permite alcanzar los 1.220 cortes/min.
El sistema Autocontrol dctecta cualquier irregularidad del terreno, lográndose
la regulación automática del corte tanto lateralmente como en altura.

La variación independiente de las apertw-as de entrada y salida del cóncavo
permite ajustar, desde el puesto de conducción, la apertura entre cl cilindro y el
cóncavo para la trilla de diferentes eultivos.

Otra característica de las cosechadoras son sus motores Deutz de gran econo-
mía y durabilidad. La Toplincr 4075 H R cuenta con un motor de 6 cilindros y 240
CV La transmisión es de cuatro marchas, adaptable a cualquier tipo de terrcno y
trabajo. La bomba hidráulica directamente abridada al motor permite invertir el
sentido de la marcha sin neccsidad de cambiar o embragar.

La Topliner 4075 H R cuenta con 6 sacudidores, con anchura de paso de hasta
1,52 m y superficie de hasta 7,60 m2, con esealamiento largo y de gran inclinación,
con lo que la separación del grano se realiza con la más alta fiabilidad.

LEXION 480, LA NUEVA GENERACIÓN DE CLAAS

La nueva generación de cosechadoras Claas Lexion combi-
na su atractivo diseño con la técnica funcional más avanzada,
consiguiendo un elevado rendimiento y rentabilidad.

Motores de 170 a 300 CV y transmisiones totalmente hi-
drostáticas. Barra de corte de hasta 7,5 m de ancho. Sistema
Autocontour que gestiona la t7otación de la barra de corte so-
bre el terreno adaptándose con el mayor provecho a cualquier
irregularidad.

Sistema de aceleración de mies APS, de 1,70 m de ancho en
las máquinas de 6 sacudidores y rotores y de 1,42 en las de 5,
que ha demostrado la mejora en el rendimiento de la trilla.
Grandes superficies de separación y criba garantizan la limpie-
za más efectiva en cualquier condición. Con el sistema 3D es
posible trabajar en desniveles de hasta el 20% compensando
dinámicamente la pendiente. Las tolvas tienen una capacidad
de 5.500 a 10.500 l con velocidad de descarga de 70 y 101/seg.

Los ordenadores de información y control CEBIS e IMO
realizan automáticamente la
mayoría de regulaciones lo
que, unido a la amplia cabina y
a la disposición de mandos y
controles, repercute en la co-
modidad del trabajo.

Claas ha desarrollado un
sistema específico de "Preci-
sion Farming", basado en
GPS (Global Position Sys-
tem), mediante el que puede
obtener: un mapa de la finca
con la producción obtenida en
cada punto; control logístico
de las máquinas trabajando,
tiempos, producciones, opti-
mización de transporte, factu-
ración al cliente...; y previsión
meteorológica de los siguien-
tes días para poder programar
todas las actividades. n

ULTIMAS NOVEDADES DE MASSEY FERGUSON

Las cosechadoras de la serie 30/40 de Massey Ferguson
constituyen una mezcla de principios de disei^o modernos y dc
los avances más recientes en los aspectos tecnológicos para
mejorar la fiabilidad, la facilidad de manejo, la vcrsatilidad o la

productividad.
Por otra par-

te, eslos mode-
los incluycn cl
sistema Fields-
tar de agricultu-
ra dc prccisión
yue pcrmite a
los agricultores
analizar áreas
individualcs de
un campo de
acuerdo con su
potcncial. Per-

" mitc optimizar
los márgenes brutos de un cultivo y el beneficio global, con la
ventaja añadida de reducir el impacto medioambiental.

Basadas en un robusto chasis de acero laminado para una ri-
gidez extra, las cosechadoras de la seric 30/40 disponen de ci-
lindros, sacudidores y cribas de grandes dimensiones para una
mayor capacidad y una duración más prolongada.

La posibilidad de elección de los cabezales Freeflow o Po-
werflow, con Autonivelación opcional, más las opciones de ca-
bezales para maíz y girasol, aseguran un corte y una alimcnta-
ción eficientes en todo tipo de cosecha. Los potentes motores
proporcionan un alto rcndimiento aún en las condicioncs más
arduas, mientras que los modelos con Autonivelación garanti-
zan esta elevada producción incluso en terrenos ondulados.

La transmisión hidrostática y el aire acondicionado son ele-
mentos estándar en toda la gama, como lo es el Separador Ru-
tativo de alta producción en la MF 36 y la MF 40. Los modelos
MF 34 a 4011evan de serie el sistema dc limpieza y separación
"High Flow". Incorpora, además, el sistema de control clec-
trónico exclusivo Datavisión II de MF. n
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TOPL INER

POWERL INER

S iARL INER
Same Deutz-Fahr Ibérica oírece
al agricultor esPañol seguramen-
te las cosechadoras de cereales
de mayores rendímientos del
mercado, adaptadas para cual-
quier necesid^^d y tipo de cultivo.
La ^,Jama TopLiner, basada en una
alta tecnología Para profesiona-
les, ofrece los modelos 4060H,
4065H y 4075HR, con motoriza-
ciones de 200 a 310 CV y trans-
misión hidrostática. EI modelo
4075HR es el m^s vendido de su
cate^,Toría. La serie PowerLiner
se sitúa en una clase media más
baja, con los modelos 4030 y
4035 y motores Deutz-diesel de
137 y 150 CV. Finalmente en una
posición intermedia, para agri-
cultores y profesionales que les
),^uste trabajar a sus anchas, está
la g^3ma StarLiner y el modelo
4045H de 192 CV y con las pres-
taciones m^^s elevadas de su ca-
te),^oría.

TOPLINER,
LA EXCELENCIA

EN RECOLECCIÓN

Son muchas las características
que pueden destacarse en las
cosechadoras TopLiner que
aL,Tradarán, sin duda, a cualquier

C^^' ^I^ ^^^,^^^,^^L^

las nuevas cosechadoras Topliner incorporan una plataforma de corte de hasta
7,20 m, un nuevo sistema de trilla, una gran bandeja de grano y prolongación de
la tolva con capacidad para 9.500 I.

profesional de la recolección. cisión. Con anchos de trabajo
• Plataforma de corfe de pre- entre 5,40 y 7,20 m. Platat ŝ^rma

Cose^hadoras Devtz-Fahr
un so^io para profesionales



la bandeja de granos tiene
dos niveles de caída y cribas
controrrotantes para una óptima
limpieza del producto.

DEUTZ-FANR

de alto rendimiento con sinfín
aliment^dor de mayor diámetro,
sistema de oscilacíón y adapta-
ción al terreno y dedos en
disposición helicoidal.
• Cabezales para cultivos es-
peciales para maíz de 4 a 8 hile-
ras con picador inte^,rrado, para
colza, para corte de soja, con
barra de cuchilla flexible.
• Trilla de calidad con variador
de velocidad del cílindro des-

Ultl (1-F

n

^EUrz-t:nNR
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^ ,

^
as ^I . ^.^ ^ :.. % ^^
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^,^ranador de 420 a 1.250 rpm,
ajustable electrónicamente, re-
ductor de velocidad h^^sta 210
r/min, ajuste independiente del
cónca vo.
• Técnica de separación y lim-
pia, con amplias cajas de cribas
con superficies írtiles de 5,75 +
1,21 m^, ventilador de flu%o
transversal.
• Balance TopLiner, dispone de
una compensación hteral de

Nuevo sistema de trilla
de gran dimensión con ángulo

de 121 ° y 15 barras

Í7dst^] Un ^^)`^^ y en pendl('ní('.ti I^l

con^^pens^^cic^n lle^;^^ ^^ un (,`%^.
• Picador integrado de ^^ícil y
r<ípid^i conexión y desconc^xí^^n.
• Tolva de grano de ^r^^n c<^p^^-
cidad, desde 6._5O0 <^ 9.S(1O l.
• Cabina muy confortable,
con aíre acondicion^^do y con-
trol con un^i sol^^ n^^^no n^edi^^n-
te l^^ palanc^^ com^^ndei_stick.
• Facilidad de manfenimiento,
con t;ran rapidez de <^cceso ^^ to-



clos los elementos importantes
de la cosechadora.
La tecnolo^r^r punta que incor-
pora la serie TopLiner es a^lica-
ble a las ^;amas PowerLiner
StarLiner.

La TopLiner presenta
la bomba hidrostática abridada
directamente al motor.

La tolva de grano de 8.500 I
tiene una prolongación hidráulica

que proporciona 1.000 I más.

4030 y 4035 con
motor c;iesel ^e 137
y 750 CV incorpora
tocla la tecnolo^^ía
Deutz-Fahr y seY

^ ^ ^ ^ i

^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^ ^
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adapta perfectamente a las nece-
sidades cle los profesionales que
desean hacer una recolección
con los m^íximos renclirnientos.
Motores ^le 6 cilindros (137 a
150 CV) refrigerados por aire y
gran reserva de par.

POWERLINER, UNA
CLASE MEDIA PARA

PROFESIONALES
La Kama PowerLiner, modelos

1_a plataforma de corte tiene un
ancho de trabajo cle 3,15 a^, 95
m y clesde el ^uesto ^le conduc-
ción se regula el molinete y la
^^Itura de corte. Su frecuencia de
trilla es elevacla y la selr^ración
de trilla ó^tima, con su cilindro



desgranador de
1.110 mm de ancho
y 600 mm de diá-
metro con ocho ba-
rras. Cinco sacudi-
dores, 4 escalones y
una ventilación
transversal aseguran
la limpieza del gra-
no trillado. La tolva
de grano tiene
4.400 1 de capaci-
dad y descarga rápi-
da en cualquier po-
sición.
Finalmente, la ca-
bina es de gran
confort y desde el
puesto del conduc-
tor se pueden con-
trolar electrónica-
mente hasta 22
operaciones desde
la temperatura del
motor hasta la velo-
cidad del cilindro
desgranador.

STARLINER,
LA COSECHADORA

DE UNA CLASE SUPERIOR

Las cosechadoras StarLiner cons-
tituyen por sí mismas una clase.
EI modelo 4045H, equipado con
motores Deutz-diesel de 6 cilin-
dros turbo, 192 CV refrigerados
por aire y caja de transmisión con
3 velocidades sincronizadas, es-
tablece nuevas escalas de tecno-
logía punta y altos rendimientos.
EI corte de precisión alcanza los
1.220 cortes/min., con una an-
chura de 3,15 a 5,55 m. EI cón-
cavo asegura la separación del
grano. La tolva tiene una capaci-
dad de 5.2001, el vaciado se rea-
liza en un minuto y la cabina in-
corpora la ergonomía TopLiner.
Sin duda, la investigación, el de-
sarrollo y la construcción de las
cosechadoras Deutz-Mhr están
basadas en las más modernas
técnicas de fabricación alemana.

Cabina de gran confort, con detalle
de la unidad de servicio

Commandercab que favorece el control
de las distintas funciones.

UN SERVI CIO
PROFESIONAL

EI servicio es fundamental para
el agricultor. Es por ello que Sa-
me Deutz-Fahr Ibérica y su red
de concesionarios ponen a dis-
posición de sus clientes durante
los meses de junio y julio el
«Service 24 Horas». Un servicio
de intervención rápida y perma-
nente con el fin de que las co-
sechadoras Deutz-Fahr estén
siempre produciendo.
Para ello cuentan con vehículos
de asistencia técnica perfecta-
mente equipados y capaces de
llegar a cualquier lugar, y un al-
macén de recambios que está
operativo durante los meses
fuertes de campaña, incluidos
domingos y festivos.

Same Deutz-Fahr
Ibérica, S.A.

C/ San Rafael, 7.
Pol. Industrial.

28108 Alcobendas (Madrid^.
España



Daños en la lechuga por
virus y bacterias
Análisis de las principales enfermedades no fúngicas de este cultivo

Como continuación del artículo "Enferme^dades fúngicas de la lechuga en España", publicado en el
anterior número de Vida Rural, a continuación se analiza la sintomatología, forma de transmisión y
control de las enfermedades de origen vírico, bacteriano, fitoplasmático y fisiopático.

• CONCEPCIÓN JORDA. Dpto. Producción vegetal. Patología Vegetal. ETSIA. Universidad Politécnica de Valencia.

as enfermedades dc la lechuga
pucden Ilegar a ser un factor li-
mitantc de su cultivo, depen-
diendo de la época y del cullivar.
EI mosaico de la lechuga ha sido
durante muchos años uno de los
problemas más importantes en

los meses dc primavera; sin embargo,
csta situación se vio supcrada con la apa-
rición de nucvas enfermedades que cam-
biaron la panorámica patológica de este
cultivo. No lcjos quedan, en nuestra me-
moria, imágenes de campos afectados, in-
cluso hasta el 100%^, del virus del bronce-
ado, con su típica necrosis asim^trica,
dejando como única solución el arranque
de la tolalidad dcl campo.

Estos cambios cn la aparición dc nue-
vas y más agresivas enfcrmedades nos
obligan a un continuo estudio y conoci-
miento de las mismas para conscguir,
dentro de nuestras posibilidades, escapar
o prevenir la entrada de las mismas, y en
los casos en que esto no sea posible mi-
nimizar su incidencia.

^rus

Las enfermedades de etiología viral no
tienen un tratamiento directo eficaz, dc
ahí la necesidad de alcanzar este conoci-
tniento anteriormentc citado.

Varios son los virus dcscritos que pue-
dcn afectar a esta hortaliza, pero en este
cscrito vamos a rcferirnos sólo a aquellos
que se cncucntren de forma más frecuen-
te en nucstro país, haciendo hincapié en
su sintomatología y forma de transmi-
sión, aunque hay yue señalar que su ma-
yor o menor daño va a estar estrecha-
rnente ligado a su momento de infección,
generalmen[e tanto más cuanto más pe-

yueña sea la planta.
Dentro de estos crite-
rios pasamos a descri-
bir las enfermedades
virales más frecuentes
en lechuga.

Mosaico de la
IechuQa
(Lettuce mosaic poty-
virus, LMV)

Este es el virus más
clásico de esta planta
y uno de los más co-
munes. Afecta prácti-
camentc a todas las
variedades y tipos de
lechuga. Los síntomas
generalCS COrreSpOn-

den, como su propio

F.1.- Planta de lechuga afectada por el virus del mosaico de la lechuga.
Menor crecimiento,mosaico, necrosis marginal.

nombre indica, a un mosaico verde claro-
verde oscuro y moteado, abullonado dc
las zonas más verdes. Si la planta es infec-
tada cuando es pequeña, desarrolla de
manera anormal, quedando raquítica _y
achaparrada con falta de acopado; acla-
ramiento de venas y riheteado necrótico
de las hojas. Los síntomas son mas evi-
dentes en las hojas jóvenes ( foto 1).

F. 2.- Necrosis internervial en hojas de lechuga oca-
sionada por la infección del TSWV.

E1 LMV es transmitido por pulgones
dc forma no persistentc, es decir, el pul-
gón, al realizar la prueba del vegetal
cuando se posa sobre el mismo, es capaz
de recoger el virus e, inmediatamente, en
la siguiente prueba realizar su transmi-
sión, empleando en esta acción solamen-
te unos segundos. Con este tipo de trans-
misión tan rápida, el control del áfido
mediante insecticidas no consigue frenar
la expansión de la enfermedad.

Los pulgones implicados en esta trans-
misión son varios, entre los cuales cabc
destacar el Myzus persicne (Sulzer) y Ap-
his gossipii (ŝ lover). La transmisión pri-
maria del virus es por semilla, pudicndo
alcanzar frecuentemcnte valores entre 3-
5% de semilla infectada la procedente de
plantas enfermas. Las plantas silvestres
pertenecientes a la misma familia yue la
lechuga, tal como la Icchuga silvestrc
(Lactuca serriola), senecios (Sc^zeciu vul-
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garrs), cerrajas (Sonchus nsper),
etc., también son infectadas por
este virus y pueden realizar el pa-
pel de reservorio del mismo.

EI control de la enfermedad
debe comenzar con la utilización
de semilla de garantía sanitaria,
protección de los semilleros y la
utilización de variedades resis-
tentes o tolerantes en aquellas
zonas o épocas en las cuales esta
enfermedad pueda resultar un
problema.

V'uvs del bronceado del tomate.
(Tomato spotted wilt tospovirus,
TSWV)

F. 3.- Síntomas de TSWV en planta de lechuga.

cesita un periodo bastante largo desdc
que se infectan hasta que se vuelven in-
fectivos. Estos vectores son realmente
eficaces, consiguiendo la transmisión de
la enfermedad a poblaciones muy bajas.

Este virus es extraordinariamente po-
lífago, pudiendo afectar a más de 500 es-
pecies de plantas cultivadas y silvestres,
entre las que figuran la totalidad de plan-
tas hortícolas y ornamentales, lo que faci-
lita la posibilidad de encontrar reservo-
rios del patógeno.

El control se debe basar en el cuidado
de los semilleros, posibles cambios en las
fechas de plantación, abonados equili-
brados, evitar cultivos abandonados por
la infección del virus que pudieran actuar
como foco de la enfermedad. E1 trata-
miento del vector, si bien es factible por el
tipo de transmisión persistente, se com-
plica por su movilidad y hábitat. La utili-
zación del control biológico del trips no
resulta eficaz en el control del insecto
como vector debido a su alta eficacia
como transmisor, sí como plaga.

Amarilleo occidental de la remolacha.
(Beet western yellows luteovirus, BWYV)

Este virus ha sido descrito reciente-
mente en el cultivo de lechuga en Catalu-

ña, presentando un amarillco gc-
neral de las hujas, sohre todo las
más externas, mantcnicndo nor-
malmente los nervios vcrdes. Los
bordes de las hojas pueden pre-
sentar coloracioncs marroncs
(foto 4). La sintomatología pucde
asociarse con un estado carencial
de magncsio.

La transmisión la realiran dis-
tintas especies de pulgones, entre
los cuales podemos citar Mvz^^s
persicue o pulgón verde del melo-
cotonero como el más eficar. La
forma dc realizar esta transmi-
sión se denomina persislenle cir-
culativa, ya yuc el virus puedc

permanecer en el insecto hasta 50 días,
sin perder infectividad, e incluso circular
en su interior.

EI BWYV tiene una amplia lista dc
plantas quc pucdcn ser hospcdadoras dcl
mismo, así puede encontrarsc en plantas
silvestres de los alrededores del campo
tal como Capsella bur.ca-pasloris (L.) Mr-
dik (óolsa o zurrón de pastor) y Sc^flc^ci^^
vulgaris (Senecio o apagallums). Dc las
plantas cultivadas pucde afectar a coli-
flor, rábano, espinaca, remolacha, gui-
sante, etc.

EI control debe basarse cn el cuidado
de semilleros, en el lratamiento de su vec-
tor y la utilización de varicdadcs menos
sensihles.

Los primeros síntomas de este virus en
lechuga hicieron pensar que se trataba de
una enfermedad de etiología bacteriana
por su característica necrosis, que avan-
zaba a podredumbres humedas por el
atayue posterior de patógenos oportunis-
tas. Era el primer año de su aparición en
España y se desconocía su presencia y
forma de diagnóstico.

La sintomatología comienza con unas
manchas necroticas internerviales (foto
2), ribeteado necrotico de la hoja, necro-
sis del cogollo, típicamente de forma asi-
métrica ( foto 3), y avance de esta necrosis
hasta la muerte total de la planta. La hoja
puede presentar una asimetría, caracte-
rística de este virus, con una parte del lim-
bo de mayor desarrollo que la otra, apa-
reciendo el nervio curvado. La infección,
dependiendo de la época de la planta-
ción, puede llegar a afectar a todas las
plantas, dando un aspecto verdadera-
mente desolador al campo. Varios traba-
jos al respecto han observado diferencias
notables scgún las fechas de plantación
del cultivo, Ilegando a alcanzar desde un
50% de planta afectada hasta práctica-
mente nada de infección, con difcrencia
de un mes de la entrada en campo entre
ambas observaciones, realizadas durante
el mes de septiembre, en el culti-
vo dc otoño. Otro de los estudios
se refiere al abonado: la utiliza-
ción de abonados desequilibra-
dos de nitrógeno favorecen el
desarrollo de la enfermedad, sin
encontrar diferencias estadísti-
cas, en cuanto a la producción.

La transmisión la realiza el
trips de las t7ores Frankliniella oc-
cidentalis Perg.,de forma per-
sistente circulativa propagativa,
es decir, las larvas son las que to-
man el virus y los adultos, tras cir-
cular y multiplicarse el virus en su
interior, son los que tienen capa-
cidad para transmitir la enferme-

V'ws de las nervia^iones gruesas de la
lechuga, (Lettuc^; big-vein virus, L13VV)

Este virus ha tenido años de incidencia
importantc en algunas zonas españolas
como en Murcia o en Benicarló (('aste-
llón). Su nombre hace alusión a su carac-
terística sintomatológica de un engrosa-
miento de los ncrvios de la huja con un
aclaramiento de la zona que rodra al ncr-
vio (foto 5). Las hojas afectadas muestran
un ligcro arrugamientu, con los hordes
fruncidos. Si las plantas se infectan cuan-

F. 4: Amarilleo occidental de la remolacha: amarilleo internervial de las
dad a Otras plantaS SanaS. Se ne- hojas adultas, manteniendo los nervios verdes.

do son peyucñas el crecimiento
se ve restringido.

La enfermedad se cxtiendc
por el suclo mcdiantc la transmi-
sión de un hongo, Ol^^i^lrunl hru.c-
sicae (Woronin) P. A. Dang., cu-
yas esporas arraslradas por cl
agua colonizan los pelos radicalcs
de las plantas dc Icchuga inoru-
lándules a su ver rl virus. Este
hongo no origina por cl mismo
enfermedad a las plantas yuc pa-
rasita, su importancia radica en
su misión de vector de la enfer-
medad viral de la lechuga yuc nos
ocupa. De hecho, cste hongo se
ha encontrado en muchos cam-
pos parasitando difcrentes espe-
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cics dc ^lantas, no sblo a la Icchuga, pero
no sc ha hodido dcmostrar yue dichas
plantas sufran un }^crjuicio cvidente.

Una de las características dc cstc tipo
de transmisi^ín cs su larga hermanencia
cn cl suelo dchido a la facult^^d de dichu
hongo cn producir esporas durnticntcs
yue resisten las condiciones adversas.

Los tratamicntos al suclo para contro-
lar al vector no parecen scr demasiado
cfectivos o los más cl^ectivos no resultan
rcntahlcs. Hav diferentcs estudios quc ci-
tan la utiliración de un mojantc en el aQua
dc riego o cn la sulución nutritiva como
mcdio de control de la enfcrmedad con
hucnos resultados para cl caso del Big-
vein. l^ada la larga pcrsistcncia dcl hongo
cn el suclo y, por lu tanto, de la enferme-
dad, en r.onas afectadas sc rccomicnda la
utiliraci<ín de varicdades yuc muestrcn
nlaVOl- lo^l'ranCla a la Cllll'I-mE dad.

Virus del mosaico del ^epino.
(Cuc^ ŝnbcr mosaic virus, CMV)

[slc virus yue ticnc mucha extensibn
en nucstro haís ,afectando de forma muv
iml^ortantc a hortícolas como tomatc,
mcl^ín, ^cpino..., cn Icchuga no alcanra
dcmasiada imhortancia, yuirás dcbido a
yuc s^^^s síntomas sc confundan con los

^ŷ

prescntados por el virus del mosaico de la
lechuga, con cl yue }^uede presentarse de
forma conjunta en infecciones mixtas,
pudiendo pasar desapercihido.

La planta afectada por este virus pre-
senta achaparramicnto y moteado amari-
Ilo, distorsión y manchas necroticas en
las hojas.

La transmisión de la enfermedad la re-
alizan los pulgones, de la misma forma
yue en el caso del virus dcl mosaico de la
]cchuga, cstando citados cntre cllos el
pulgcín vcrde del melocotonero, Mvz«s
persicac (Sulzer) y el pulgón dcl algodón
Ap{^is gossypri (Glovcr). La forma de con-
trolar la cnfermedad es idéntica que la ci-
tada en el caso del LMV

Fitoplasmas

En lcchuga, cl fitoplasma más frecuen-
te es el conocido como amarilleo dcl aster
o Aster ycllows. Su nombre hace alusión
a su característica sinlbmatológic^t, la
aparicicín de coloraciones amarillas en las
hojas más jóvenes. Las hojas centrales
ticncn mcnor desarrollo quedando pe-
yueñas. Las hojas exteriores sc vuclvcn
amarillas y retorcidas (foto 6).

Estc fitoplasma, que afecta a una am-

plia lista dc plantas silvestres y cultiva-
das, en lechuga no es por el momento mo-
tivo de preocupacibn. La transmisión dc
esta enfermedad la realira, cntre otras, la
cicádula del aster, Marro.ti^^clcs quaclriliiic-
ntus Forbcs, durantc su alimcntación. EI
Aster yellows puede pasar periodos en
plantas silvestres tal como cerrajas (Son-
chcrs sp. ), lechuga silvestre (Lac^i^c^^ sc^-
rrioln L.), dicnte de le6n o achicoria
amarga (Taru_rc^cum oflrcinnlc Wigg.),
etc., de donde puede ser retomado por cl
vcctor y realizar la transmisi^ín a los cult i-
vos a los que afecta.

El control de esta enfermedad sc hasa
en el de su transmisor y en el de los reser-
vorios de la misma, aunyuc no parcccn
scr estas medidas suficientes para ^^aran-
tizar la sanidad total dcl cultivo. No sc co-
nocen variedadcs resistcntcs a la cnfer-
medad.

Bacterias

La incidcncia de las cnfcrmcdadcs hac-
terianas en este cultivo dcpendcn en gran
mancra dc las condicioncs ambientalcs
como humedad y temperatura. Otoños
lluviosos o húmcdadcs altas favorcccn cl
desarrollo de este tipo de enfermedades.

Cárbox stem._ ^_.y.__ _
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F. 5.• Detalle del engrosamiento de las venas de una hoja de lechuga afec-
tada por el Big-vein.

Casi todas ellas cursan con
manchas, bien internerviales o
en el borde de las hojas, llegan-
do al nervio de las mismas.
Posteriormente las manchas se
extienden Ilegándose a la po-
dredumbre total. Entre las más
frecuentes podemos citar:

Pseudomorucs cichorii (Swingle)
Stapp•

EI nombre yue recibe en in-
gl^s hace alusión a su sintoma-
tología, conociéndose como
mancha barnizada o acharola-
da. Es una de las más frecuen-
tes enfermedades bacterianas
encontradas en este cultivo.
Presenta manchas oscuras in-
ternerviales en las hojas y man-

bacterias ocasionan este
tipo de daño. Los sínto-
mas son similares a los
anteriores, con manchas
de contorno redondea-
do en la hoja y bordes de
la misma con necrosis,
las manchas puedcn Ile-
gar a unirse y aparecer
grandes áreas necrosa-
das. Se suele encontrar
en infecciones conjuntas
con la anterior. Las fuen-
tes iniciales del inóculo
son la semilla, plantas
silvestres y cultivos in-
fectados anteriores, cx-

los restos de cultivo, peneU^ando cn las
plantas a través dc hcridas.

Control de las enferniedades bacrterianati

EI control dc las cnl^crmcdadcs hacte-
rianas es, fundamcntalmcntc, dc tipo cul-
tural, evitando las humedades altas v
abonados desequilihrados, aircaci<^n cn
cultivos prote^idos y evitar cl ricl;o por
aspersión. Los tratamicntos a hasc dr eo-
brc rcalizan una función hactcriostática,
por lo cual son aconscjahlcs como trata-
miento prevcntivo cu^ ŝ ndo por las condi-
ciones amhientales favorahles se prcvca
un ataquc de estc tipo dc enfermcdades.

Fsiopatías

Quiz^ís un^ ŝ dc las (isiopalí-
as m^ís conocidas e importan-
tc dc la Icchuga sca la conoci-
da con el nombrc dc Necrosis
marginal o Tip-Burn, citando
su denominacic^n cn ingl^s,
tamhic^n rcconocid^ ŝ en nucs-
tro país.

La sintomatología caracte-
rística yucda hicn rcflcjada
en el nombre con yue sc Ie co-
nocc, comicnza con una nc-
crosis de los hordes dc las ho-
jas jbvcncs al cumicnzo dcl
acogollado, lambi^n pucdcn
aparecer manchas dc color
pardo y contorno irrcgular cn
zonas próximas al horde,
pero ya en el limho dc la hoja.
La hoja yue sigue su creci-
mlel1lo ]mlllada pOr CSIa Zl)nll

F. 6: Amarilleos y deformaciones en lechuga afectada por el Fitoplasma Aster yellows.

chas alargadas y oscuras en el nervio prin-
cipal de la hoja, las manchas pueden
avanzar produciendo áreas mas extensas
dc tejido necrosado. E1 aspecto de la hoja
es similar al papel o al papiro, cs decir,
seco, no es una podredumbre húmeda.
La bacteria puede Ilegar a la hoja desde
otra planta afectada externamente y tam-
bién a través de la raíz, trasladándose en-
tonces por los vasos. La infección es mas
frecuente cuando la planta es adulta,
cuando ya ha comenzado el acogollado.

Esta bacteria puede afectar a diferen-
tes especies de plantas además de la le-
chuga, tal como col, endibia, coliflor,
apio, etc. Queda en el suelo, sobre todo,
en los restos de cultivos afectados, exten-
di •ndose con el agua de riego y penetran-
do por pequeñas heridas en las plántulas
ocasionadas por el propio cultivo o por
insectos.

Xartthomoru^s cam^^s7ris pv.vilians
Brown) DXe

Se le conoce como mancha bacteriana,
nombre nada específico, ya que diversas

tendiéndose posteriormente con el agua.

E^wvuu camtovora sub. carotwora (Jones)
Bergev

Esta bacteria afecta a un gran número
de plantas, causando podredumbres blan-
das, casi siempre en su base, a partir de la
infección proveniente del suelo donde se
encuentra. En lechuga también tiene lu-
gar esta infección, sobre todo en terrenos
con mal drenaje o por cncharcamiento,
cuando las temperaturas son cálidas.

El síntoma comienza en el campo, con
un rápido marchitamiento de las hojas
más externas como consecuencia de la in-
vasión por la bacteria del sistema vascu-
lar, yue toma coloraciones desde sonro-
sadas a marrones. La enfermedad va
avanzando y la médula del tallo toma una
consistencia como infiltrada de agua, ge-
latinosa y posteriormente podrida. La in-
fección tiene lugar en el campo, pero la
podredumbre puede hacer su aparicibn
en el proceso de comercialización de la
lechuga.

La bacteria se conserva en el suelo y en

necrosada se abarquilla. Si las condicio-
nes son húmedas sc originan podredum-
bres ocasionadas por saprofitos quc apro-
vechan los daños ocasionados por este
desequilibrio fisiológico.

Las causas dc este desequilihrio son
varias y rclacionadas cntre sí, fundamcn-
talmente están implicados cl agua y cl cal-
cio. Exceso de transpiración de la planta,
falta dc aporte hídrico, excesu dc lumino-
sidad y problcmas de U-aslocacicín dcl cal-
cio en el interior de la planta dan como
resultado una sintomatolugía como la
descrita anteriormentc. La falta dc movi-
miento del calcio en la planta no neccsa-
riamente se debe a su falta en el suelo,
puede ser debido a alt^ ŝ s concentraciunes
de sales u otras causas.

La forma de incidir sobrc esta fisiopa-
tía cs, exclusivamcntc, dc tipo prcventi-
vo, mediante la utilizacicín de ahunado
equilibrado, evitar variaciones hruscas
en los aportes dc agua, utilizaci6n dc va-
riedades menos sensibles y aportaciones
de calcio en forma de sales soluhlcs antes
de que aparezcan los síntomas. n
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La producción munáal de tomate
transfonnaclo bajó un 13% en 1997
Pamplona acogerá el III Congreso Mundial de las Industrias Transformadoras del Tomate

a producción mundial
de tomate transformado
se redujo un 13% en
1997, es decir, en 22,4
millones de toneladas

métricas, 3,4 millones menos
que en la campaña anterior.
Este descenso, que hace que la
última recolección haya sido la
menor desde 1994, ha servido
para que los stocks mundiales
se sitúen en un nivel normal, lo
que ha permitido un claro sa-
neamiento del mercado.

Las causas de esta fuerte re-
ducción pueden ser la disminu-
ción del número de plantacio-
nes en países del Hemisferio
Norte, que habían llegado a la
superproducción. Su volumen
ha caído un 15 %, pero sigue re-
presentando el 86% del toma-
te destinado a transformación.

También se ha producido un
retroceso coyuntural de las ex-
plotaciones debido a un incre-
mento del consumo interior,
en el Norte y Centro de Améri-
ca Latina y en el Sudoeste asiá-
tico. Por su parte, los produc-
tores del Hemisferio Sur han
incrementado su aportación
en un 4%.

A pesar de una reducción
del 12%, California continúa
siendo la región que lidera el
mercado mundial, con unos 8,5
millones de toneladas métri-
cas, un 37% del total mundial,
y un alto rendimiento por hec-
tárea que llega a ser de 73,84 en
un total de 114.750 ha planta-
das. EE.UU., Canadá y Méxi-
co, con 9,6 millones de tonela-
das, representan e143%.

La producción de los países
miembros de la Asociación
Mediterránea Internacional
de la Conserva del Tomate,
Amitom, entre los que se en-
cuentra España, supone, con
8,5 millones de toneladas mé-
tricas, el 38% de la producción

mundial, tras un descenso del
18% respecto a 1996, por la
mala situación climatológica al
inicio de la campaña. Además,
el bajo nivel de precios y las po-
sibles dificultades de comer-
cialización han animado a al-
gunos cultivadores a reducir
sus plantaciones.

En España la producción
global de tomate transforma-
do en la campaña 1997/98 al-
canza las 991.000 tm, mientras
que el concentrado en nuestro
país ha superado las 700.000 y
el de pelados se ha cifrado en
117.000 tm. En relación con el
resto de los países de la UE
pertenecientes a Amitom, Es-
paña se sitúa en los puestos de
cabeza en cuanto a la produc-
ción de tomates pelados aun-
que detrás de Italia, que ha
conseguido más de un millón
de toneladas métricas.

Otro dato a destacar es que
nuestro país se encuentra tam-
bién en los primeros puestos
en cuanto a número de fábricas
que comercializan o transfor-
man este producto con 136 fá-
bricas (en 1995), mientras que
Grecia y Francia le siguen con
49 y 28 respectivamente. La
primera es Italia, que posee
231 fábricas, aunque en este

número se incluyen
los distintos con-
sorcios.

En términos ge-
nerales, es la zona
de fabricación de
Badajoz (Extrema-
dura y Andalucía
Oriental) la que
mayor porcentaje
de tomate transfor-
mado, entre pela-
do, concentrado y
otros, comercializa,
con 698.000 tm. La
zona de Murcia
(Levante, Castilla-

La Mancha y andalucía Orien-
tal) produciría 97.000 tm; y,
Pamplona ( (resto de España,
esencialmente el Valle del
Ebro) fabricaría 195.000 tm.
España, en general, alcanza las
990.000 tm(datos recogidos el
2 de febrero del presente año).

Si analizamos la evolución
de la transformación de toma-
te en España y el resto de la
UE, desde 1980 hasta hoy, se
puede comprobar cómo, hasta
1990, las producciones fueron
ascendiendo a buen ritmo tan-
to en España como en la UE.
En nuestro país se pasó de
541.000 a 1.028.000 tm. A par-
tir de este año, y hasta 1995, las
cifras disminuyeron, con ma-
yor incidencia en las regiones
españolas, de tal modo que en-
tre 1990 y 1995 bajaron hasta
casi las 900.000 tm. El descenso
apenas se notó en la UE, pues
fue de unas 50.000 tm. Desde
entonces hasta 1997, la pro-
ducción ha subido sensible-
mente tanto en el ámbito na-
cional como en el europeo.

III Congreso Mund7al

Como demuestran estas ci-
fras, la industria transforma-
dora del tomate es un sector es-

pecialmente sensible a los mo-
vimientos de un mercado mun-
dial en continua evolución. Por
este motivo, resulta esencial
que los productores se reúnan
periódicamente para analizar
todas las novedades que afec-
tan al cultivo, a los procesos in-
dustriales y al nivel de consu-
mo.

Por ello, del 25 al 29 de
mayo tendrá lugar en Pamplo-
na el III Congreso Mundial de
las Industrias Transformado-
ras de Tomate. Durante su ce-
lebración se creará el Consejo
Mundial del Tomate Transfor-
mado y, simultáneamente, se
celebrará el VI Simposio
Científico ISHS sobre Pro-
ducción del Tomate para
Transformación, más un en-
cuentro Interprise entre Py-
mes, un Programa de Dinami-
zación de la Ciudad y una
Fería de Proveedores de la In-
dustria y la Agricultura, con
una visita técnica en jornada
de postcongreso. Además ten-
drá lugar un Taller sobre la
Fertirrigación y el Seminario
Tomate y Salud. Todos estos
actos están organizados por
Agrucon, Agrupación Espa-
ñola de Fabricantes de Con-
servas Vegetales, por encargo
de Amitom.

El Comité de Honor, presi-
dido por el rey Juan Carlos I
está formado por eminentes
personalidades del sector agro-
alimentario. Asimismo, está
confirmada la asistencia al en-
cuentro mundial de una nutri-
da representación de los prin-
cipales centros de investigación,
empresas, compañías, organis-
mos públicos, clientes y prove-
edores de la industria del to-
mate procesado.

Información: Agrucon.
Teléf.: (9l ) 561 61 71/561 59
Ol. Fax: (91) S61 59 01. n
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Hacia un desarrollo sostenible
de la agricultura europea

1 programa de Unión
Europea relativo al me-
dio ambiente y al desa-
rrollo sostenido para el
período 1992-2000 traza-

ba un nuevo camino con un
objetivo ñnal único: el desarro-
llo sostenible, que cubra las ne-
cesidades actuales sin compro-
meter las posibilidades de las
generaciones futuras para satis-
facer sus propias necesidades.

Este programa se centraba
en cinco sectores económicos
principales que pueden causar
daño al medio ambiente y des-
truir recursos naturales, entre
ellos la agricultura.

La agricultura intensiva in-
dustrializada, el uso de fertili-
zantes y pesticidas está amena-
zando la calidad del agua pota-
ble y reduciendo la diversidad
de poblaciones milenarias euro-
peas de animales, plantas, pai-
sajes y bosques.

Ya en la reforma de la Poli-
tica Agraria Comunitaria de
1992 la UE invitó a los Esta-
dos miembros a que introduje-
ran incentivos para estimular a
los agricultores ha conservar el
paisaje natural, reducir los mé-
todos de producción intensiva,
evitar prácticas contaminantes y
proteger la biodiversidad.

Los efectos de esta
reforma en el medio
ambiente son desigua-
les. Pueden destacarse
algunas consecuencias
positivas, como la utili-
zación más racional de
los abonos y plaguici-
das derivada de la dis-
minución de los pre-
cios, las posibles
ventajas de la retirada
de tierras (siempre
que se gestione correctamente)
y los incentivos para la mejora
a largo plazo de la distribución
territorial de la ganadería. Pero
también se observan aspectos
negativos, como los incentivos
para el regadío que supone la
regionalización de los pagos
directos por los cereales, pro-
ductos oleaginosos y cultivos
proteaginosos, y la ventaja rela-
tiva que representan para la ga-
nadería intensiva la reducción
de los precios de los piensos y
la subvención del ensilaje;
aspectos que pueden suprimir
todo aliciente para que los agri-
cultores sientan el compromiso
de adoptar prácticas más exten-
sivas o dedicar tierras a fines
medioambientales.

La reforma de la PAC que
se está negociando actualmente,

otorgará un papel predominan-
te a los instrumentos agroam-
bientales para fomentar el desa-
rrollo sostenible de las zonas
rurales y responder a la cre-
ciente demanda de servicios
ambientales por parte de la so-
ciedad.

Para lograr una mayor inte-
gración de las cuestiones de
medio ambiente en las organiza-
ciones comunes de merc^ado, la
Comisión presentará una pro-
puesta que permitirá a los Esta-
dos miembros supeditar los pa-
gos directos al cumplimiento de
una serie de condiciones medio-
ambientales.

Otra posibilidad, es la de te-
ner en cuenta la gran coinci-
dencia existente entre las zonas
menos favorecidas y las de gran
valor natural, con el fin de

transformar progresi-
vamente el rógimen
de ayuda correspon-
diente en un instru-
mento básico para
mantener y fomentar
sistemas agrarios poa^
consumidores de fer-
tilit^intes.

Además, deberían
reforzarsc y fomen-
tarse las medidas
agroambicnt^iles adap-

tadas a cada situación mediante
el incremento de los recursos
presupuestarios y, en caso nece-
sario, de los índices de cofinan-
ciación. En este apartado des-
tacan los servicios yue exigen
un estúerzo suplementario de
los agricultores, como la agri-
cultura ecológica, el manteni-
miento dc los hábitats scmina-
turales, los huertos frutales o
los cercados tradicionales, la
pervivencia del pastoreo alpino
y la conservacián de los hwne-
dales.

También es preciso compro-
meter cuantiosos fondos cuv^do
las intervenciones o^igin^u^ gran-
des pérdidas de rendimicntos,
como sucede por ejcmplo con
la creación de franjas dc pro-
tección a los largo de los iios o
las lindes de los campos. n

/

TODA LA INFORMACION
Que EL CAMPO ^ese reNeR EN CUENTA

Servicio Agrario y Medioambiental



Regalos, sorteos, seguros y much^s ventajas m^s Completamento gr^tis, exClusivas para agricultores y ganaderos.

H^^as^ socio ll^m^náo al



uando los malladores acaban
un modolón y esperan el si-
guiente hacen un peyueño
descanso y, si se ha hecho sed,
se echan un bucn trago de
vino. La señora Nieves apro-
vecha este descanso para

amallar la borra que va quedando en el
suelo. Un hombre para traer los modolo-
nes, la señora Nicves par repartir las gar-
bas y tres malladores para despren-
der el grano de las espigas avanzando
tanto en su trabajo quc los modolo-
nes se están terminando.En los me-
ses anteriores, Santiago ya hizo la la-
bores previas de romper la tierra,
mantornar y extender el fiemo.

En San Juan de Plan existe la cos-
lumbre de celebrar con un pequeño
ritual el último modolón que queda
por mallar. Éstc se indica con un
ramo de cardos o de otras plantas de
los alrededores y se celebra con un
buen trago de vino. La señora Nieves
abre el último modolón y reparte las
garbas entre los malladores para aca-
bar la faena. El mallau del centeno
ha terminado por este año. Mientras
la señora Nieves amontona la borra
con el rasclo, los hombres desmontan
las malladeras y recogen la era. An-
tes de echar al montón las garbas que
hay en la pradera, los malladores les

^ ^ ^-^ ^^^ ^^ T^:^1 ^,^,T.^T^!

dan una última batida para que caiga los
granos que han saltado al mallar y han
quedado entre la paja.

En estos pueblos de la montaña, don-
de el estuerzo para obtener un puñado
de grano no se puede valorar, se aprove-
cha todo. La borra que ha quedado en el
suelo se recoge en unos faixos para guar-
darla con la paja y dársela como alimen-
to a las caballerías. Una vez que han re-

EI "mallau" consiste en golpear la mies para separar el grano.

cogido las sáhanas, estos homhres ^1^` San
Juan harren la era para amonlonar el
grano. Ahora hahrá yue espcrar ^^ c^ue
haga un poco ^le aire para avent^lrlu y se-
pararlo de la paja.

La sepairación del gralno

EI avcntau corre a cargu ^1^ las n^ujc-
res. C'on el capazo, Nieves Ilrna el "tem-

pán" que Josefina utiliza p^^ra dejar
caer la mezcla de grano y suciedad.
Micntras cl aire sc Ileva cl polvo v la
paja, el grano cae por su pesu cn I^^
sáhana dc avcntar. ('uando todu el
grano ha yuedado cn un montcín. Jo-
sefina lo pasa por la criha para sepa-
rar las impurezas y espigas ^icfcctuo-
sas. Con esta última oper^lcicín cl
grano dc centeno yucda limpio dc
polvo y paja. La mala cosecha dr
esle año ha dado poca pruduccicín.
Nicves y Josel^ina recu^en el ,^rano
en la talcga para guardarlo comu si-
mientc para cl próximo año.

Una vez rccogido cl gr^ino, scílu
queda almacenar la paja. ^Il^rrdo y
Mariano hacen un agujeru en cl yue
clavarán el m^lde-ro yue va a scrvir
de eje para montar una nicda. La
nicda cs la forma m^ís pr^íctica yue
tienen en San Juan de Plan para con-
servar la paja hasta yue se tenga yuc
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EI aventado de grano corre a cargo de las mujeres

utilizar, bien sean en la restauración dc
tcjados, en la elaboracicín de cabezales
para los calderos, o en otros usos. Una
vcr yuc Aliredo y Mariano han colocado
la rama seca en el suelo, echan oU-a capa
de ramilla y hojarasca verde para hacer
la hasc de la paja. Sohre las ramas colo-
can la horra v dcspu^s, ordcnadamente.
las garhas apiladas en torno al madero
ccntral. Estc trahaju es mejor hacerlo a
primcra hora clc I^t mañana pucs la paja
cst^í más húmcd,t y correosa y sc puede
^lnudar mejor. Mariano sigue apilando la

OFEKTA DE I.4N7.AMIF,NTO:
5.995 Ptas.'

paja, y para ello, combina capas de gar-
has atadas con algunas sin at^u-, y con
otras que coloca con la cabeza para afue-
ra para compensar el volumen de la nie-
da. Después de apilar todas las garbas,
con una tabla dan un repaso a las pajas
que sobresalen y Mariano se dispone a
comnar la nieda con el "garb ŝ ". La ter-
minación de la nicda se hace colocando
unas losas de piedra encima de la paja
p^lra que el aire no la levante.

La paja de centeno ya ha sido amonto-
nada. Los productos resultantes del tl^a-

OFICIOS PERDIDOS
La hilandera Los mieleros EI sillero
EI tejedor EI tornero EI tratante
Loslabradores Las navatas EI topero
Los resineros EI cucharero Los loseros
Los abarqueros EI zapatero EI nivelador
EI molinero EI botero El cuchillero
EI herrero Elcolchonero Loscañiceros
Los espigoleros EI tonelero EI queso
EI calderero Elesquilero Lamantequilla
EI pan y las torfas Losfideleros Loshigossecos
EI jabón de palo Los ladrilleros EI chocolatea la piedra
EI madreñero

ULTIMOS ARTESANOS
EI cóñamo
Las abarcas de goma
Emilio, el esquilador
Las bolas de sebo
las piedras de afilar
EI jabón de sosa
EI aceite de chinibro
EI papel
la matacía
EI tejado de paja

' Válida hasta ef 31 de anero de 1998 o hasta agotar existencias.

Lossogueros Lasesparteñas
Las cinchas Priscilo, el peguero
Losaserradores Laspalmasdealmez
La piedra tosca La frashumancia
Lacolada Elforcaire
Losmbezalesáepaja Elsabotier
La ferrería EI vino
EI telar de tiro Los yeseros
EI trillero Germán, el palomero

La mejor manera de almacenar la paja es formar "niedas".

bajo de estas gentes han quedado alma-
cenados hasta que se va_yan a nccesitar.
Por un aparte, cl ^rano escaso por la
mala cosecha, servirá como simiente
para la próhima campalia: por otra, la
paja que, entre olros usos, se utilizará
para restaurar el tejado de algum^ borda
pirenaica.

En cstos dos productos sc puede con-
densar todo ese esfuerro yue ha sido ne-
cesario para cl cultivo del centeno en
una pequeña parcela de San Juan de
Plan. n

CUPÓN DE PEDIDO
Solicito que me envíen:

Serie: «Oficios Perdidos».
q Serie:«Ultimosartesanos».
q Ambas colecciones ( gastos de envío gratuítos).
q Catálogodeproducciones(gratis).

DATOS PERSONALES:

Nombre ............................................................

Dirección ...........................................................

C.P . ..................... Población .................................

Provincia ...........................................................

Telf.: ..... ^ .......................................................

FORMA DE PAGO:

EI precio de cada colección es de 7, 995 ptas. (IVA incluido).
PRECIOOFERTA: 5.995 ptas.' (IVA incluido).
Gastos de envío y embalaje: 300 ptas.
' Válida hasta el 31 de enero de 1998 o hasta agotar existencias.
I^ En efectivo al recibir mi pedido ( sumar+ 100 ptas.).
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/^;rolibrería

Libro Blanco de la
Gestión
Medioambiental en la
Industria Española.

Fundación Entorno. Empresa y
Medio Ambiente.
237 páginas. Ilustr. Color.1998.
Ediciones Mundi-Prensa.
Precio: 4.500 pesetas.

1 Libro Blanco de la Ges-
tión Medioambiental en la
industria Española de la

Fundacicín Entorno, viene a
cubrir un importante hueco
inforn^ativo en la detern^inación
de la verdadera magnitud de los
cambios empresariales produci-
dos por la creciente importancia
del factor ambiental en la ges-
tión empresarial de nuestro país.
Este trabajo, nos proporciona un
análisis preciso y profundo de
estos cambios. n

^^> ñ r ^n,a:r^-rc=rf^i7?:5^á^^^^^Lav^1 ,̂n^n

los parásitos de la vid.
Estrategias de
protección razonada.

328 páginas. 4° Edición. Ilustr.
Color.1998.
Coedición Mundi-Prensa y MAPA
Precio: 6.800 pesetas.

omo complemento a lo
expuesto en ediciones ante-

''t?^`` riores, cabe destacar la
ambición de mantener el libro
vivo, que ha guiado las mejoras
introducidas: se han actualirado,
y ampliado la mayor parte de
los temas anteriores; nuevas pla-
gas, como pulgones, gusanos de
alambre y gusanos blancos, y el
tema "Residuos de plaguicidas"
en uvas y vinos; se han mejo-
rado 3 ilustraciones y se han
incluido 30 nuevas, con lo que
son 277 fotografías en color las
que acompañan al texto. n
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Valoración económica
del agua de riego.

Vicente Caballery Natividad
Guadalajara.
Ediciones Mundi-Prensa.
193 páginas.1998.
Precio: 3.000 pesetas.

1 agua es un elemento
^ imprescindible para toda
^fi^ clase de vida sobre la ticrra.
En efecto, desde cualquier pro-
ceso biológico elemental de los
seres inferiores hasta la más
básica necesidad del ser hum-
ano, como pueda ser el beber,
la agricultura o la higiene, dc-
pende de la presencia o no de
este elemento.

A lo largo de la historia dc
la humanidad, han existido dife-
rentes culturas vinculadas al uso
del agua en las cuales el agua
ha sido vital, para el desarrollo
dc su sociedad. n

Valoración Agraria.
Teoría y Práctica.

Vicente Caballer
4a Edición.600 páginas..1998.
Ediciones Mundi-Prensa.
Precio: 6.500 pesetas.

a obra se hacti dc uso c<rsi
obligado para la elahoración

^^ de informes y cGctámenc^s en
las innumerables aplicaciones
que aclualmente tienc la Valo-
racióq Agraria, talcs u^mo lisc:^r-
lidad, partición dc hcrcncias,
expropiacioncs, hipotccas, conta-
bilidad, usulructos, scrvidumbres,
liberación dc arrcndamicntos,
partición de hcrcncias c indivi-
sos, daños y perjuicios, etc. Asi-
mismo, y al igual yue cx-urricra
con las primcras cdicioncs, cs
previsiblc quc, por su amtcnido,
ocupe un lugar importantc cn
las Ensctianzas dc las Escuelas
de Agronomía. n
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Otros títulos de interés (forestación)
• Diseño de sistemas de recolea

áón de agira para la repol>>a<ión
fores1al. A. Martínez de Azagra
Paredes. 80 páginas. Disquete.
Ilust. 1996. Ediciones Mundi-
Prensa. Precio: 2.800 ptas.

• La planta y el vivem forestaL J.
M. Montoya Oliver y Ma. A.
Cámara Obregón. 127 páginas.
Ilust. Color. 1996. Ediciones
Mundi-Prensa Precio: 2.800 ptas.

• Gtidtivo de plantas foreslales en
co^enedor. J. L. Peñuelas y L.
Ocaña. 190 páginas. 1997. Edi-
ciones Mundi-Prensa. Precio:
4.000 ptas.

• I.os tradores en la explotación
forestal. S. Vignote Peña, J.
Martos Collado y M. A. Gonzá-
lez Álvarez. 150 páginas. 1993.
Coedición IRYDA-Mundi-
Prensa. Precio: 2.200 ptas.

• La poda de los á^oles foresta-
les. J. M. Montoya Oliver. 71
páginas. Ilust. 3a ed. 1996. Edi-
ciones Mundi-Prensa. Precio:
1.200 ptas.

• Repoblación forestal de tierras
agrícolas. Institut pour le deve-
loppement forestier. 63 pági-
nas. Ilust. Color. 1995. Edicio-
nes Mundi-Prensa. Precio:
2.000 ptas.

• seh;r^ n^nea. >^ ^-
tivo del monte. M. Mesón y J.
M. Montoya, 368. páginas. Ilust.
Color. 1994. Ediciones Mundi-
Prensa. Precio: 7.400 ptas.

• Res^naáón hichdó^oo for^l
de wencas y oonád de la ero-
sión. F. López Cadenas. 902
páginas. Enc. 1994. Ediciones
Mundi-Prensa. Precio: 10.(xx)
ptas.
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La revolucionaria cosechadora CTS

LA N U EVA RESPU ESTA PARA
CULTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO,
EN CONDICIONES DE
HUMEDADY
SITUACIONES
ADVERSAS

CTS signi^ca conjunto de trilla y
separactón por dedos. Un nuevo y
effcaz sisterna de separación: Dos
cilindros de dedos en rotación inversa
son !a base del diseño de la CTS.

La acción exclusiva de arrastre y empu-
je de !as cosechadoras CTS Il, con ayuda de
la fuerza centrij^uga, libera el grano atrapa-
do en la paja mientras ésta se desplaza en
espiral hacia atrás. E'1 sistema ahorra grano
y prvduce una paja de excelente calidad.

Los cilindros de dedos man-
tienen la paja esporŝosa, sin
aplastarla. £!lo reduce la posi-
bilidad de apelmazamientos o de
atascos, incluso en condiciones
húmedas. La separación del
grano se produce de forma rápi-
da y limpia. Una recolección rnás
eficaz. Día tras día.

EI grano liberado cae desde los cilindros
separadores, a través de unas rejillas de
gran tamaño ha.sta un transportador que
lo Ileva hacia el sistema de limpieza de alta
capacidad Dua! Flow. Puede usted esperar
una productividrad apreciable - con una lim-
pieza sobresaliente, especialmeníe en cultí-
vos densos y verdes.

La nueva cosechadorA CTS le ofrece Nna capacidad ason^brosa,
una excelente calidad del grano, y un ahorro de grano destacable,

incluso en las condiciones de recolección rnás di fíciles
Le presentamos un concepto
revolucionario en recolección:
la nueva cosechadora CTS. Con
un enorme cilindro de trilla de
660 mm de diámetro, la cosecha-
dora CTS ofrece una gran eficacia
de trilla, gracias a la tremenda
capacidad del sistema de separa-
ción de dedos. Los dedos separa-
dores penetran y peinan la capa
de material, liberando más grano
y reduciendo las pérdidas, espe-
cialmente en cultivos muy den-
sos y de difícil separación. Tanto
la calidad del grano, como la de
la paja son también excelentes.
Y aún hay más, w^ motor

John Deere PowerTech, con certi-
ficado de baja emisión de gases,
desarrolla una potencia máxima
de 278 CV (205 kW). Las caracte-
rísticas de
incremento
de

potencia de este motor permiten
producir temporalmente hasta
291 CV (214 kW) cuando se des-
carga sin parar de cosechar. E1
enorme depósito de grano de
9000 litros reduce el número de
paradas para descargar. E1 resul-
tado son más hectáreas por
jornada. Su Concesionario
John Deere puede darle más
detalles sobre las grandes
ventajas de la cosechadora CTS.
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