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VI.— EL PACTOR ECONOMICO





1. INTRODUCCION

Este capitulo trata del estudio económico del agro comarcal, estudio

encaminado fundamentalmente a determinar la rentablidad y viabilidad de

sus explotaciones.

Para llevar a cabo su realización se utiliza un método simple desde

el punto de vista técnico, pero práctico y vál ido para lograr el fin que

se propone gracias a su gran operatividad y sencillez. Este método lo

exponemos a continuación.

Ya quedaron descritas en el capitulo IV de este trabajo las

principales características relativas, tanto a los medios como a las

relaciones de ~ superficie cultivada y su reparto por tipos

de cultivo <Fig. 52)~ distribución de la tierra según el tama~o de la

explotación <umbrales de superficie>. parcelario, superficie cultivada

según el régimen de tenencia, ... etc. Estas características fueron

analizadas a través de los distintos Censos Agrarios siendo, por tanto’ la

última información la referida a 1982.

si

déca o

Para dl

Instituto

M.A.P.A.

secretar

nos ha

los cu

total

diente y

apellidos

a 1986.

Pues bien, el primer paso a dar, dentro de esta metodología, es saber

las tendencias de estas características han evolucionado en la última

da permanecen de forma similar a la reflejada por el último Censo.

o, nos hemos valido de la información proporcionada por el

de Relaciones Agrarias <I.R.A.><2>, organismo perteneciente al

el cual, mediante una carta de presentación dirigida a los

los de las Cámaras Agrarias respectivas de los municipios—piloto.

permitido acceder a los “Directorios de explotaciones agrarias en

ales se relacionan, a modo de inventario, todas aquéllas ubicadas

o parcialmente en la demarcación del término municipal correspon—

que se identifican a través de su titular mediante el nombre,

y domicilio del mismo. Dichos directorios se hayan actualizados

Una vez confirmada la tendencia que presentan los medios y relaciones

de producción, pasaremos a continuación a realizar el estudio económico de

explotaciones agrarias elegidas previamente en los cuatro municipios-
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piloto. explotaciones que representarán las Orientaciones

cas <G.T.E.) más comunes dentro de la zona que analizamos.

El criterio de ‘Or¡entación

la metodología de la Red de tnformac

la diferente importancia económica

<M.B.T.) de la explotación tienen los

Agricultura General

Horticultura

Cultivos permanentes

Herbívoros

De acuerdo Con

Técn i co—Econón i —

Técnico—Económica” se ha utilizado en

ión Contable de la C.E.E. y se basa en

que dentro del Márgen Bruto Total

ocho sectores parciales siguientes:

y.

VI.

VII.

VIII.

Granívoros

Pol icultivos

Ganados diversos

Cultivos y ganados

esta tipología, la G.T.E. de una explotación viene

determinada por la importancia

diferentes especulaciones de la

total<3> <M.A.P.A. 1985).

porcentual del margen

explotación, respecto a

bruto de las

su márgen bruto

Nosotros hemos aplicado el concepto de G.T.E. a

orientación principal que tienen las distintas explotac

que, en conjunto, cubren la gama de los cultivos más

comarcas incluyendo entre ellas algunas explotaciones

otras exclusivamente ganaderas.

En estas explotaciones elegidas> a las que

erplotaciones—tipo, es donde procederemos a estudiar su

viabilidad o rentabilidad en función de la superficie cult

de otro modo, a realizar su estudio económico.

la producción u

iones elegidas y

frecuentes en la

agropecuar iBs y

denorn 1 nar cmos

marginal idad

¡vada. o dicho

Hasta ahora la mayoria de los estudios económicos sobre las distintas

explotaciones agrarias de un municipio o zona determinada, se han basado

en la captación de los datos contables <producciones. costes. beneficios,

subvenciones, etc...) por medio de encuestas realizadas a los propios

empresarios. Este método es> a nuestro Nicio, poco o nada fiable debido

a dos motivos principales: uno, la normal susceptibilidad del empresario a

hacer ante un desconocido, a pesar de las credenciales que pudiera aportar

1.

u.

III.

IV.

-872-



éste~ declaraciones acerca de los ingresos procedentes de su explotación o

de otras actividades económicas: otro, el general desconocimiento que

tienen gran parte de los agricultores, sobre todo las pequeñas empresas

familiares, a la hora de hacer una valoración de su trabajo o del de su

familia, así como de los costes y amortizaciones de maquinaria y equipos

en general ya que carecen, habitualmente, de una pequeña contabilidad que

refleje la marcha de su empresa.

Debido a estas razones, hemos procurado relacionar las explotaciones

agrarias elegidas según sus orientaciones técnico—económicas con

empresarios que tuvieran cierto grado de cualificación, demostrado por

llevanza de

asesorado el

en Torrijos~

término de

empresarios

estudio econó

una contabilidad en sus explotaciones. Para ello nos han

Servicio de Extensión Agraria, cuya agencia comarcal radica

asi como la finca experimental “La Higueruela’ situada en el

Santa Olalla. Dichas entidades nos han puesto en contacto con

que se han brindado a colaborar para llevar a buen fin dicho

mico.

De los

estas explot

proporcionar

resultados

aciones o

contables inferiremos el grado de viabilidad de

dicho de otro modo> si su rentabilidad es capaz de

una vida digna al empresariot de no ser Bsl intentaremos

establecer los módulos en cuanto a extensión~ a partir de los cuales esas

explotaciones comenzarían a ser económicamente rentables.

Otro aspecto, interesante de conocerse y del que trataremos de lograr

información mediante encuesta, es el de los cauces de comercialización y

distribución que siguen las producciones agrarias obtenidas y a que

canales informativos sobre política agraria, tanto a nivel autonómico como

estatal, tiene acceso el agricultor.

El estudio de todo ello nos permitirá llegar a unas conclusiones

sobre los cultivos de mayor rentabilidad <aprovechamientos ideales)

diferenciando los que tengan una rentabilidad inmediata de los que sean

rentables a más largo plazo, siempre siguiendo las directrices propuestas

por la politica agraria de Castilla—La Manchas Estado y Comunidad

Económica Europea, las cuales, logicamente se hallan interrelacic,nadas.

la
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Una vez establecidos esos “aprovechamientos ideales’ habria que

detallar qué tipo de infraestructura seria necesaria para llevarlos a buen

fin <superflcie minima a cultivar, tipo de parcelación, cantidad y/o

calidad de la mano de obra, etc..>, o si bastaria con la que en la

actualidad se cuenta y que es, según nuestro criterio, poco viable para

sostener una agricultura rentable y en equilibrio con el medio ambiente.

Por otra parte tendriamos Que contar con el mayor o menor grado de

disponibilidad por parte del agricultor para poder llevar a cabo los

cambios a proponer, hecho de constatar facilmente mediante encuesta a una

escogida muestra de agricultores y ganaderos. así como a agentes de

Extensión Agraria cuya opinión seria de gran valor.

2. EVOLUCION DE LOS MEDIOS Y RELACIONES DE PRODUCCION

El vaciado y posteri

obtener información sobre

explotación agraria en la

regresión experimentada

cuatrienio 1982—86, la cual

or análisis de los Directorios nos ha llevado a

la evolución de aspectos relacionados con la

comarca. Uno de los más destacables ha sido la

por el número de explotaciones durante el

se refleja en el cuadro siguiente:

CUADRO 127. Evolución del número de explotaciones (1982—86>

MUNICIPIO

CENSO DE 1982 DIRECTORIO DE 1986 DIFERENCIA

NQ de
Explot.

Sup.Total
(Ha>

N9 de
Explot.

SupTotal
<Ha)

Np de

Explot.

Sup.Total

(kal

Puensalida

La Puebla de M.

Santa Clalla

Sto.Domingo—C.

986~ 3 *

384. 0 *

265+23 *

233+ 1 *

6.608

11.967

5.979

4.154

774+11 *

352+ 0 *

193+24 *

92+ 0 *

6.210

13.914

5.192

3.468

— 204

— 32

— 71

— 142

- 398

+ 1.947

- 787

— 686

TOTAL 1.868+27 * 28.708 1.411+35 * 27.681 - 449 + 76

(*) Explotaciones sin tierra
Fuente: I.N.E. Elaboración propia
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Al comparar ambas fuentes estadísticas observamos que, en conjunto.

el número de explotaciones ha disminuido en 449, aunque si distinguimos

entre las explotaciones con tierra y sin tierra <ganaderas) vemos que

estas últimas han experimentado un ligero aumento, concretamente en los

términos de Fuensalida y Santa Olalla, La regresión sufrida por las

explotaciones con tierra ha sido variable, destacando V. de Sto. Domingo —

Caudilla con 142 explotaciones menos que representan una reducción porcen-

tual del 60,51%. En cifras relativas, La Puebla de Montalbán es el que ha

experimentado menor reducción <S.33~0.

Otro parámetro a comparar es la superficie total que abarcan dichas

explotaciones. En conjunto, se aprecie que dicha superficie gana hectá—

reas, concretamente 76, pero al analizar uno por uno los municipios obser-

vamos que, mientras Fuensalida, Santa Olalla y Sto. Domingo—Caudilla

experimentan un retroceso en el número de hectáreas. retroceso que oscila

entre un 6.OX en Fuensalida y un 16,5X en Santo Domingo1 La Puebla de

Montalbán incrementa la superficie de sus explotaciones en un 16~3%. En

consecuencia. hay un abandono de la tierra reflejado. principalmente. en

el secano comarcal

De esta comparación podemos deducir dos conclusiones:

a) En los municipios—piloto y por ende en la comarca, la tendencia

de las explotaciones con tierra en régimen de secano es a dism~nuir en

número. sobre todo en aquellos términos con bajos niveles de población

activa y un alto grado de envejecimiento (Val de Sto. Domingo—Caudilla).

b) La disminución del número de explotaciones lleva consigo una

pérdida, en mayor o menos proporción, de superficie agricola. Este hecho

es frecuente en las tierras llevadas en régimen de secano: en aquellas

otras en las cuales tiene cierta importancia el regadio (La Puebla de

Montalbán), se produce el fenómeno contrario, es decir, se incrementa la

superficie cultivada.

Estas afirmaciones. sobre todo la segunda> son ciertas aunque no

comprobables dadas las fuentes utilizadas en la comparacióní puesto que el

Censo Agrario no proporciona información a nivel municipal respecto al

número de explotaciones llevadas bajo los sistemas de secano y regadio.
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El régimen de tenencia ha evolucionado de forma paralela a la que nos

muestra el cuadro 127. Asi, en el cuadro 128 podemos ver como en los murí—

cipios cuya agricultura se realiza basicamente en secano’ al disminuir la

superficie explotada disminuyen las hectáreas cultivadas bajo los distin-

tos sistemas de explotación.

Atendiendo a los datos que nos proporciona el cuadro 128, deducimos

que cada uno de los municipios estudiados se comporta de manera diferent&

en Euensalida disminuyen todas las superficies explotadas bajo los dife-

rentes reglmenes en La Puebla sólo se encrementan las superficies lleva-

das directamente por sus propietarios, disminuyendo las relativas a los

otros sistemas; en Santa Olalla disminuye la propiedad y el arrendamiento

aumentando la aparceria yen V. de Sto. Domingo, igualmente disminuye la

propiedad, aumentando los otros dos. Estos das últimos casos demuestran

que en el secano, parte de las tierras abandonadas por sus propietarios,

si no se venden pasan a formar parte de otras explotaciones mediante

contratos de arrendamiento o aparceria, Por el contrario, en el regedic

las explotaciones aumentan mediante compra.

2.1 LA EXPLOTACION AGRARIA EN LOS MUNICIPIOS - PILOTO

Se entiende por explotación agraria, según definición del Censo

Agrario, “la unidad técnico—económica de la que se obtienen productos

agrarios bajo la responsabilidad de un titular. Esta unidad técnico—

económica se carateriza por:

— La utilización de una misma mano de obra

El uso de los mismos medios de producción

— LLevar una misma contabilidad”

0omo ya adelantamos en la introducción’ nos hemos válido tambikn de

los Directorios de explotaciones agrarias> para extraer la información mis

actual posible ~obre la estructura de la explotación y sus orientaciones

técnico—económicas más frecuentes en cada uno de los cuatro municipios que

representan a la comarca.
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A modo de muestra adjuntamos una hoja del Directorio, la cual corres-

ponderla a una explotación agraria, cualquiera que fuera su orientación:

agrIcola~ agropecuaria o ganadera.

Como ya quedó constancia en el cuadro 127. el vaciado de los cuatro

directorios manifestó que los cuatro municipios — piloto conprendian un

total de 1.446 explotaciones, de las cuales 1.411 corresponderian a

explotaciones con tierra y las 35 restantes a las sin tierra o ganaderas.

Este conjunto de explotaciones se reparte de la forma siguiente:

Fuensalida : 785 explotación. agraria5

La Puebla de Montalbán : 352

Santa Olalla : 217 “

V.de Sto. Domingo—Caudilla 92

Para hacer viable el manejo de este enorme número de explotaciones.

optamos por extraer una muestra de las mismas sirviéndonos de la estadis—

tica. La fórmula aplicada es la siguiente:

4.pq.N
Tamaño de la muestra con un error del 5% , en dondeE2 <94—1> + 4

N = tamaño del universo

0.5

q 0,5

E error muestral <en este caso, el 5%)

Aplicando la fórmula al universo de explotaciones de los cuatro muni-

cipios, resulta:

Fuensal ida: 38 explotación, agraria
La Puebla de Montalbán: 36 ‘ ql 136 expí. agra.

•Slj.iotaí
Santa Olalla: 34

Sto. Domingo—CA 28 ‘ qq

Al considerar este tamaño de muestra algo pequeño, hemos creído con-

veniente hacer dos aplicaciones más de la fórmula a las restantes fichas.

Un ejemplo aclararla este proceso para Fuensalida> las fichas que restan
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serian 785

747 fichas

mos éstas

obten i en do

para este

c iones.

— 38 747. Aplicando la fórmula de nuevo a este universo de

se obtiene una segunda muestra de 38 fichas. De las 747 resto—

38 y al resultado de 709 se le vuelve a aplicar la fórmula,

una tercera muestra de 36. Así, la muestra definitiva obtenida

municipio se compondrá de 38 + 38 + 36 r 112 fichas o exploto-

Aplicando esta metodología

siguiente tamaño de la muestra:

al resto de los municipios obtendremos el

Fuensalida: 112

La Puebla de Montalbán: 103

Santa Olalla; 100

Sto. Domingo—C.t 73

explotaciones

1
Son, por lo tanto. 388 explotaciones agrarias las que, en conjunto

componen la muestra a utilizar en los estudios sucesivos que realizaremos

en este capitulo.

La muestra para cada uno de los municipios

sic i

Puensalida.— 112 explotaciones divididas del

tierra y 2 sin tierra <ganaderas), todas ellas

ciones son las siguientes:

tiene la siguiente compo—

siguiente modo: 110 con

en propiedad. Sus orienta—

104 explotaciones agricolas

6 explotaciones agropecuarias

2 explotaciones ganaderas

Las explotaciones con tierra se distribuyen, según su superficie.

la manera siguiente:

de

Intervalos

en Ha <0,1
de: 0,1
a: 1,9

2,0
4,9

5.0
9,9

1O~0
19,9

20,0
49,9

50.0
99,9

100
199.9

200
500 >500

Explotaciones
contierra — 34 37 14 7 14 3 1 — —

Porcentaje — 30.9 33>6 12,7 6,4 12.7 2,7 0>9 — —

Total 388 explot. agrarias
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Medios de producción de estas 110 explotaciones

Tractores 42

Cosechadoras 2

Otras máquinas 6

La Puebla de Montalbán.— 103 explotaciones con tierra, de las cuales 90

son en propiedad> 5 en arrendamiento, 7 en propiedad más arrendamiento y 1

en propiedad más arrendamiento y aparcería. Sus orientaciones son las

siguientes:

91 explotaciones agrícolas

12 explotaciones agropecuarias

Según su superficie se distribuyen de la manera siguiente

[Intervalos
en Ha <0>1

de:
st

0,1
1,9

2>0
4,9

5.0
9,9

10,0
19,9

20>0
49,9

50,0
99,9

100
199,9

200
500 > 500

Expí otac iones
con tierra — 7 27 29 17 12 2 5 3 1

Porcentaje — 6,8 26.2 28,2 16~5 11,6 1>9 4,8 2.9 1, OJ

Medios de producción de estas 103 explotaciones:

Tractores 52

Cosechadoras —

Otras máquinas 5

Santa Olalí

tierra. Sus

a.— 100 explotaciones divididas en 94 con tierra y 6 sin

actividades están orientadas de la siguiente manera:

80 explotaciones agrícolas

14 explotaciones agropecuarias

6 explotaciones ganaderas

En propiedad hay 73 explotaciones y en arrendamiento 6. En regímenes

mixtos de propiedad más arrendamiento 19 y en propiedad más aparcería 2e
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De las 14 explotaciones agropecuarias> 6 son en propiedad> 6 en

propiedad más arrendamiento, 1 en arrendamiento y otra en propiedad más

aparcería.

Según su superficie st distribuye de la manera siguiente:

Intervalos
en Ha <0,1

de: 0,1
a 1,9

2.0
4,9

50
9,9

10>0
19,9

20,0
49,9

50,0
99,9

100
199,9

200
500 > 500

Explotaciones
con tierra — 17 25 13 13 17 6 3 — -

Porcentaje — 18.1 26>6 13,8 13.8 18>1 6,4 32 — -

Los medios de producción de las 94 exr,lotaciones son las siguientes:

Tractores 29

Cosechadoras —

Otras máQuinas 31

Val de Sto. Dominqo—Caudilla.— 73 explotaciones con tierra> de las cuales

46 son en propiedad, 7 en arrendamiento y 1 en aparcería. En régimen mixto

hay 15 en propiedad más arrendamiento y 4 en propiedad más arrendamiento y

aparcería <una es explotación agropecuaria). Sus orientaciones son

71 explotaciones agrícolas

2 ‘ agropecuarias

Según su superficie se distribuyen de la manera síguient&

Intervalos
en Ha <0,1

de: 0>1
a: 1,9

20
4,9

5.0
9.9

10>0
19>9

20.0
49,9

50,0,
99,9

100
199,9

200
500 >500

Explotaciones

con tierra — 17 18 10 3 10 10 3 2 —

Porcentaje — 23>3 24,7 13,7 4,1 137 13,7 4,1 2,7 —
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Medios de producción de estas 73 explotaciones:

Tractores 28

Cosechadoras 1

Otras máquinas 27

El cuadro 129 permite apreciar, desde el punto de vista de la

dimensión de la explotación> el grado de evolución cue. en general, ha

tenido la estructura agraria comarcal durante el tiempo transcurrido desde

el último censo agrario hasta la elaboración del último Directorio.

CUADRO 129. Variación
superficie <1982—86).

porcentual del número de explotaciones según su

MUNICIPIO <5 Ha >5 y <10 >10 y <20 >20 y <50 >50 y <100 > 100 Ha

FUENSALIDA
Censo 1982
Directorio 1986

66.9
64.5

16.0
12>7

9,6
64

6,0
12,7

11
2,7

0,3
0.9

LA PUEBLA DE 94.
435
33>0

287
28,2

12.2
16,5

7,0
11>6

1,8
19

6.8
8,7

Censo 1982
Directorio 1986

SANTA OLALLA
47.6
44,7

14.7
13,8

12.8
13,8

12.8
18,1

4,9
6.4

7,2
3,2

Censo 1982
Directorio 1986

V. STO. DOMINGO
56>7
48.0

13.3
13>7

10>3
4>1

11,6
13>7

3.4
13,7

4,7
6>8

Censo 1982
Directorio 1986

Fuente litE. Elaboración propia.

En los cuatro años transcurridos entre sendas estadisticas, se

aprecia que ha diminuido el número de explotaciones de superficie inferior

a las 5 Ha en los cuatro municipios analizados> si bien esta reducción ha

sido más acusada en La Puebla de Montalbán y Val de Sto. Domingo que en el

resto.

Las de superficie comprendida entre 5

pequeña reducción en Fuensalida y Santa Olalla.

y 10 Ha experimentaron una

mientras que en los otros
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dos términos su número prácticamente no ha variado, aunque muestran una

ligera tendencia a disminuir.

Por el contrario, las explotaciones mayores de 20 Ha. presentan una

tendencia a aumentar en cuanto a número en los cuatro municipios, aumento

que se hace bastante notorio en el intervalo entre las 20 y 50 Ha. Esto

parece indicar la tendencia futura a disminuir el número de explotaciones

pequeñas y a aumentar el de las medianas> si consideramos como medianas

explotaciones con superficies comprendidas entre 20 y 80 Ha.

Respecto a las grandes explotaciones, éstas no son abundantes en la

comarca; lo normal es que sus superficies no sean superiores a las 200 Ha.

Dentro de la muestra elegida aparecen las siguientes grandes explotaciones

que superan esta cifra:

Val de Sto. Dominqo: una explotación de 370 Ha de dedicación

agropecuaria y otra de 410 Ha con sólo cereal.

La Puebla de Montalbán: una explotación de 250 Ha con cereal> olivo y

vid; dos de 202 Ha. una con cereales y hortalizas y otra agropecuariat

finalmente una de 500 Ha> también agropecuaria.

Podemos> pues, hablar en general de un predominio de la pequeña

explotación seguida de la mediana> infraestructura sobre la que se asienta

la base agricola de la comarca. No obstante, se atisba una tendencia a

disminuir el número de pequeñas explotaciones en aras de un aumento de los

otros tamañosq sobre todo de la mediana explotación. En cuanto a las

grandes explotaciones son poco abundantes> localizándose normalmente en

términos que tienen algún aprovechamiento forestal (matorral, pastizal

erial a pastos. ..etc) o que contienen suelos de poca calidad en zonas

determinadas de su demarcación. siendo su orientación técnico—económica

más general la agricultura combinada con la ganadería. Hay excepciones de

grandes explotaciones dedicadas enteramente a la agricultura e incluso a

una agricultura de tipo intensivo (La Puebla de Montalbán).

La superficie media por explotación en la comarca es de 16.7 Ha

(censo agrario de 1982> y según Muñoz Alamillos (1987> la superficie media
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por explotación en Castilla La Mancha es de 32.6 Ha. cifra muy superior a

la que muestra el conjunto nacional <18>9 Ha)<4> - Nos hallamos, pues. en

una situación critica, inferior aún al nivel medio del país’ siendo

necesaria una reorma de estructuras tal que, tanto en la comarca como en

la campiña toledana, la explotación agraria dispusiera de una dimensión

media por lo menos igual a la que alcanza la misma en la provincia de

Toledo <24.6 Ha) y que es la que menos valor presenta de toda la comunidad

castellano—manchega. Esto supondría un notable avance para lograr en su

día unas empresas agrarias viables.

3. EXPLOTACIONES—TIPO

Entre las 388 explotaciones elegidas como muestra hemos agrupado. a

modo de orientaciones técnico—económicas distintas> a los diversos culti-

vos alternativos que con más frecuencia se producen en ellas, resultando

así una tipología de catorce asociaciones diferentes (cuadro 130). Basán-

donos en estos aprovechamientos alternativos se han seleccionado el mismo

número de explotaciones, una por cada orientación técnico—sconómica,

teniendo en cuenta los municipios en los que se dan con más frecuencia>

dada la homogeneidad que presenta la comarca en cuanto a uso agrario. A

estas explotaciones escogidas las denominaremos explotaciones—tipo ya

que, en conjunto, comprenden los aprovechamientos más usuales que se

producen en la comarca> tanto en secano como en regadío.

No hemos de confundir “explotación—tipo>’ con “explotación—modelo> ya

que, según nuestro criterio, la primera definirla a aquella explotación

agraria que, existiendo realmente, fuera más común en una región o área

geográfica determinada y la segunda representarla a aquella explotación

modélica o ideal que> de abundar en ese área geográfica. haría de ella una

zona productiva y creadora de riqueza. Esta explotación modélica tendria

unas dimensiones medias, estaría bien mecanizada, con trabajadores fijos y

una producción encauzada convenientemente desde el punto de vista comer-

cial y en función de la demanda del mercado. de tal manera que permitiera

al empresario disponer de una economía saneada y una vida estable sin

tener que depender de ingresos complementarios procedentes de otras

actividades económicas.
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CUADRO130. Orientaciones técruico—econámícas
respectivas.

y número de exg’lotac iones

Municipio
G.T.E.

Fuensalida La Puebla de M. Sta. Olalla Y. Sto. Domingo

X N0 N0

legu
c. fo

vine—

Cereal,
minosa>
rrajeros,
do y/o olivar 15 134 6 5.8 41 410 31 42,5

Cereal cultivos
industriales.
olivar y/o
viñedo —— —— ——— —— 10 10,0 --- ——

Cereal íD 8,9 ——— —— 8 8.0 9 12.3

Viñedo 54 48.2 ——— —— 1 1,0 3 4,1

Olivar —— —— 5 4,9 7 7,0 24 32,9

olivarViñedo y
<no asociados> 2 1>8 3 2>9 9 9.0 4 5.5

Hortalizas en
riego —— —— —— 4 4,0 ——

Viñedo.
y otros
vos

cereal
culti

23 20>5 —— —— —- —-

Cereales, fru
tales secano.
olivar y/o
viñedo —— —— 11 10>7 —— —— ——— ——

secano
y/o

Frutales
con olivar
viñedo —— —— 30 29.1 —— —— ——

secano
y

en

Cereales
o regadío
hortalizas
y regadío —— —— 12 11.6 —— —— ——

Hortalizas en
regadío> fruta
les y/o olivar —— —— 18 17.5 —— —— ——— ——

Agropecuarias 6 5,4 18 17~5 14 14,0 2 2,7

Ganaderas 2 1,8 ——— —— 6 6,0 ——— ——

TOTAL 112 100,0 103 100>0 100 100>0 73 100,0

Fuente: Directorios de explotaci ones agrarias.
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3.1 REPRESENTATIVIDAD DE LAS DISTINTAS O.T.Eq

1. Cereal, leguminosas c. forrajeros, viñedo vio olivar

.

Examinando el cuadro observamos que esta O.T.E. es la más frecuente

en los cuatro municipios—piloto. De ellos el que más explotaciones dedica

a esta orientación es el de Santa Olalla (41%> sin embargo las

dimensiones varian de unos municipios a otros. AsI,Cv’.~

Santa 01a11s practicamente el 88% de las mismas son inferiores a 30

Ha> dominando dentro de este intervalo las explotaciones entre 10 y

20 Ha. El 12% restante supera las 30 Ha, no encontrándose ninguna que

supere las 100 Ha.

Val de St0. Domingo: también abundan las menores de 30 Ha (48.4%)

pero con menor porcentaje que en el municipio anterior. Entre 30 y

100 Ha tienen el 45.1% de las explotaciones y solamente el 6>5% de

las mismas son superiores a esta última cifra.

Fuensalida el 60% de las explotaciones tiene menos de 30 Ha el

33,3% pertenece a las explotaciones entre 30 y 100 Ha y solamente el

67% representa a las mayores de 100 Ha.

La Puebla de Montalbán pocas explotaciones con porcentajes repar-

tidos entre las tres dimensiones: menores de 30 Ha, entre 30 y 100 y

mayores de 100 Ha. En la muestra figura una explotación con 250 Hae

Como los porcentajes más altos corresponden a las explotaciones

menores de 30 Ha> creemos convenientemente correcto que una de ellas sea

la explotación—tipo de esta O.T.E.. la cual se localizará en Santa Olalla.

Tendría una extensión comprendida entre 10 y 20 Ha> al ser este intervalo

el que se da con mayor frecuencia.

2. Cereal, cultivos industriales> olivar y/o viñedo

.

El único municipio que recoge esta O.T.E. dentro de la muestra es

Santa Olalla, la cual se cultiva en el 10% de sus explotaciones. Dentro de
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este porcentaje. el 40% corresponde a las explotaciones menores de 30 Ha>

el 50% a las que tienen extensiones comprendidas entre 30 y 100 Ha y el

10% restante a las mayores de esta última dimensión.

Será, pués. en este municipio donde escojamos le explotación—tipo, la

cual tendrá una dimensión comprendida entre 3D y 50 Ha, por ser estás

dimensiones las más frecuentes dentro del intervalo de 30 a 100 Ha.

3. Cereal

.

Esta O.T.E. comprende las alternativas cereal—barbecho y

cereal—leguminosa. Los porcentajes de las explotaciones que tienen esta

dedicación corresponden al 8>9% en Fuensalida, 8% en Santa Olalla y 12,3%

en Val de Sto. Domingo—Caudilla. En La Puebla de Montalbán no figura

ninguna explotación que cultive esta O.TE.

Las extensiones cultivadas dentro de cada municipio son las

siguientes:

En Fuensalida todas las explotaciones de la muestra son inferiores a

2 Ha, excepto una que alcanza apenas 9 Ha.

Santa Olalla: el 75% de las explotaciones son inferiores a 30 Ha, el

12.5% tiene extensiones comprendidas entre 30 y 100 Ha y el 12,5%

restante es superior a esta cifra.

Val de Santo Dominqo—Caudilla de los cuatro municipios es el que

posee más vocación cerealista. A pesar de ello, el 62.5% de sus

explotaciones es inferior a las 10 Ha: el 25% de las mismas

corresponde a las explotaciones con dimensiones comprendidas entre 50

y 100 Ha y el 125% restante pertenece a las explotaciones superiores

a 300 Ha.

Será, pués, en este último municipio donde escogeremos una

explotación representativa de esta dedicación y cuya extensión se aproxime

a 10 Ha.
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4. Viñedo

Ya hemos indicado repetidas veces la dedicación especial que del

viñedo, como cultivo único> hace Fuensalida. El 48>2% de sus explotaciones

son vitícolas, cifra muy alta si la comparamos con otros municipios: el 1%

de las de Santa Olalla y el 4,1% de las de Val de Santo Domingo. En la

Puebla de Montalbán no figura ninguna explotación con esta dedicación.

La distribución de las explotaciones respecto a su dimensión son las

siguientes:

Fuensalida predomina la pe4ueña explotación. El 96% de las mismas

tiene menos de 10 Ha destacando’ dentro de este intervalo, las de

dimensiones comprendidas entre 2 y 5 Ha. El 4% restante son

explotaciones con dimensiones comprendidas entre 10 y 20 Ha.

Santa Olalla: solo figura en la muestra una explotación de 1>50 Ha.

Val de Santo Domingo: solo figuran tres explotaciones inferiores a

5 Ha.

Queda claro, por tanto> que el municipio idóneo para estudiar la

rentabilidad de esta O.T.E. es Fuensalida, mediante una explotación de

dimensiones comprendidas entre 2 y 10 Ha.

5. Olivar

Esta O.T.E.I de dedicación secundaria en la comarca puesto que ocupa

el cuarto lugar en cuanto a extensión tiene su más alta representatividad

en Val de Santo Domingo con el 32>9% de sus explotaciones dedicadas exclu-

sivamente al cultivo del olivar> aunque las mayores extensiones de esta

leñosa se ubican en el término de La Puebla de Montalbán pero englobadas

en otras orientaciones técnico—económicas.

La distribución de las explotaciones según su tamaño es como sigue:

Fuensalida no figura ninguna explotación.
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La Puebla de Montalbán: en la muestra solo figuran 5 explotaciones de

las cuales, cuatro (80%> son inferiores a 2 Ha y la restante tiene

una extensión aproximada a 7 Ha.

Santa Olalla: cuenta Con siete explotaciones> todas ellas con

extensiones inferiores a 5 Ha.

Val de Santo Domin~o—Caudilla: es el que más representativídad tiene

en la muestra con veinticuatro explotaciones, de las cuales veintí—

tres (95,8%) son inferiores a 10 Ha y solamente una cuenta con 27 Ha

de olivar. Dentro del alto porcentaje que ocupan estas pequeñas

explotaciones, destaca el intervalo de 2 a 5 Ha.

Será, pues. en este último municipio donde escogeremos la explotación

—tipo representativa del olivar y cuya dimensión estará comprendida entre

2 y 5 Ha.

6. Viñedo y olivar <no asociados>

La muestra señala a Santa Olalla como el término donde destaca más

esta G.T.E. aunque, en general, no se puede decir que sea una orientación

importante dentro de todas las que aparecen en la comarca.

En este término municipal, las explotaciones dedicadas a esta orien-

tación alcanzan un porcentaje del 9%. siendo todas ellas pequeñas empresas

de tamaño inferior a 5 Ha. Su representativídad en otros municipios es aún

menor aunque, contrariamente, las dimensiones de las explotaciones son

algo mayores <p.c. Fuensalida cuenta con una de 36 Ha). Aun así> la

explotación más frecuente tiene una extensión media de 5 ó 6 Ha.

Será> por tanto, en Santa Díalla donde se ubique la explotación—tipo

que represente a esta orientación.

7. Hortalizas en riego

Apenas la podemos considerar como una O,T.E., ya que su escasa

representación <4% en Santa Olalla> y la poca extensión que tienen las
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explotaciones que a ella se dedican~ hace que no merezca tal denominación.

No obstante y dada su existencia dentro del secano comarcal hemos creido

conveniente tenerla en cuenta para deducir. de su estudio contable, el

módulo de superficie a partir del cual dicha explotación podría ser

rentabí e.

Sólo aparece en Santa Olalla y su dimensión media aproximada es de

1 Ha. Será aquí> por tanto> donde ubiguemos su explotación—tipo.

8. Viñedo> cereal y otros cultivos

A esta D.T.E. se la puede considerar como una variante de la 4> en la

que junto al viñedo como cultivo principal aparece el cereal y otros

cultivos herbáceos diversos. Como es lógico> su única representación la

tiene Fuensalida con el 20~5% de sus explotaciones dedicadas a la misma.

La extensión de las explotaciones que han entrado a formar parte de la

muestra es variable, estando comprendida entre 2 y 50 Ha. Dentro de este

intervalo predominan aquellas dimensiones comprendidas entre 5 y 10 Ha

<35%).

Será, pues, en este municipio donde situemos la explotación—tipo a

estudiar. la cual tendrá una dimensión aproximada de 10 Ha.

9. Cereales, frutales secanos olivar vio viñedo

A esta O.T.E. se la puede considerar también una variante de la 1

puesto ~ue se dedica’ prácticamente, a los mismos cultivos que aquélla. a

los que hay que añadir el de los frutales en secano y algunos otros cono

los prados y pastos.

Su única representación la tiene La Puebla de Montalbán con el 1O,7~

de sus explotaciones dirigido a esta orientación> en las cuales la super-

ficie dedicada a frutales en secano oscila entre 05 y 6 Ha. extensiones

éstas siempre inferiores a las ocupadas por el cereal dentro de la misma

explotación.

-891-



Las extensiones de las explotaciones

entre 2.25 y 55>0 Ha> predominando las

comprendido entre 5 y 9 Ha <36.4%).

Situaremos esta explotación—tipo en

superficie de 9 Ha.

incluidas en esta O.T.E varian

correspondientes al intervalo

La Puebla. adjudicándole una

10. Frutales en secano con olivar v/o viñedo

Esta O.T.E. radica unicamente en La

representada por treinta explotaciones que

el muestreo ha adjudicado a este municipio.

Puebla de Montalban y se halla

suponen el 29~1% del total que

La extensión de estas explotaciones varia entre 1.0 y 200 Ha siendo

escasa> dentro de las mismas~ la dedicada concretamente a los frutales de

secano <su media es de 1 Ha), estando el resto de su superficie repartida

entre el olivar y viñedo, aunque se encuentra una explotación

exclusivamente dedicada a los frutales en secano.

Dentro de la muestra. eí porcentaje mayor de explotaciones (53,3%) en

esta OJE. corresponde a aquéllas cuyas superficies están comprendidas

entre 2 ~ 5 Ha- Será> pues. dentro de este umbral o próximo a Él y en ese

municipio donde ubiquemos la explotación—tipo que representa a esta

orientación técnico—económica.

11. Cereales en secano Y/o regadío y hortalizas en reqadio

.

tiene

ambas

produc

Tanto esta OT.E. como la

el término de La Puebla de

orientaciones son las que

idos bajo riego dentro de la

siguiente se localizan en el regadío que

Montalbán en la vega del Tajo: por ello>

representan los cultivos más importantes

comarca.

Concretamente ésta engloba a un grupo de doce explotaciones que

equivalen al 11.6% de la muestra municipal. Estas explotaciones comprenden

superficies variables entre 2>0 y 202~0 Ha, siendo las más frecuentes

aquéllas con extensiones fluctuantes entre 5 y 10 Ha <41,7%> que cultivan

cereal en secano y hortalizas en regadío con algún campo de olivar o

viñedo.
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Por el contrario, dentro de esta misma O.T.E.> otras explotaciones de

mayor extensión pero con menor representatividad cultivan el cereal en

regadío junto con hortalizas o son explotaciones hortícolas simple y

exclusivamente.

De ahí que se nos presente el problema de qué explotación—tipo

escoger y que sea representativa de esta O.T.E..

—cereales en secano, hortalizas y olivar o viñedo

—cereales y hortalizas, ambos en regadío

—hortalizas como único cultivo.

Respecto a la asociación cereales en secano y hortalizas bajo riego

en explotaciones pequeñas, tenemos dos orientaciones técnico—económicas, 1

y 7, que representan a esos cultivos por separado. Tocante a las hortali-

zas bajo riego como único cultivo, será la O.T.E. Que describimos a conti-

nuación quien la represente. La tercera alternativa, constituida por

cereales y hortalizas en regadío, será la representada por esta O.T.E. en

el término de La Puebla. Su explotación—tipo tendrá una extensión total de

30 Ha bajo riego, la mitad cultivada de cereales y la otra mitad de

hortal izas.

12- Hortalizas en reqadio, frutales en secano’ viñedo y/o olivar

Esta O.lÁE. tiene hoy todavía suma importancia aunque tuvo más en el

pasado, dentro de la economía comarcal. Como quedó indicado en la ante-

rior se localiza en la vega del tajo, produciéndose en varios municipios

colindantes o atravesados por el río, siendo el más importante de todos La

Puebla de Montalbán por las razones apuntadas en su momento.

De las explotaciones muestreadas en ese municipio, 18 <17>5%) tienen

esta orientación técnico—económica. Su característica principal radica en

la producción de hortalizas bajo riego acompañadas, normalmente y dentro

de la misma explotación, de olivar, viñedo o frutales en secano. Las

hortalizas figuran siempre como cultivo principal ocupando la superficie

mayor.

La extensión de dichas explotaciones es variable aunque limitada

entre 2 y 30 Ha, resultando bastante equilibrado el porcentaje del número
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de explotaciones de los distintos intervalos de dimensión a excepción del

último: de 2 a 5 Ha <27>8%>, de 5 a 10 Ha <33,3%), de 10 a 20 Ha (278%> y

de 20 a 30 Ha <11,1%).

Seria conveniente, para realizar el estudio económico de esta O.T.E.

escoger una explotación—tipo ubicada en el término de La Puebla que

tuviera una extensión de 20 Ha repartidas entre lE Ha de hortalizas, 3 1-la

de olivar y 2 Ha de frutales en secano, puesto que esta proporción de

cultivos y extensiones es factible de darse con frecuencia en la zona.

13- Agrooecuarias

Tanto el epígrafe “explotaciones agropecuarias” como el de “explo-

taciones ganaderas” <O.T.E. siguiente)> equivalen a dos de los ochos sec-

tores parciales utilizados en la Red de Información Contable de la C.E-E..

“cultivos y ganados” y “ganados diversos” respectivamente. Están> pues>

considerados como auténticas orientaciones técnico—económicas catalogadas

así según el criterio de la institución europea.

Respecto a la O.1¾E. que aquí nos ocupa> el cuadro 130 manifiesta Que

los municipios donde se local izan los mayores porcentajes de estas explo-

taciones son La Puebla de Montalbán <17,5X> y Santa Olalla <14,0%>. Tanto

en un municipio como en otro la diversidad de explotaciones en cuanto a

extensión, cultivos y clases de ganado es amplia siendo difícil por

ello, escoger una explotación—tipo que sea representativa para toda la

comarca -

Por ejemplo y respecto a

explotaciones puede tener entre

poseen superficies comprendidas

dedicación agrícola puede variar

pero su dedicación ganadera suc

porcino- Por el contrario, las

suelen estar orientadas hacia el

especies <leguminosas, hortalizas>

ganadera está constituida por gana

la extensión’ en La Puebla este tipo de

2 y 500 Ha aunque el 55% de las mismas

entre 2 y 20 Ha. En estas últimas, la

entre cereales, hortalizas Y/o frutales

le ser bastante uniforme: aves o ganado

explotaciones con superficies mayores

cultivo del cereal alternante con otras

frutales> .. - etc) y cuya dedicación

do ovino y vacuno principalmente. En la
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muestra figuran cinco explotaciones mayores de 100 Ha en este término

municipal.

En Santa Olalla no ocurre

relacionado con la extensión de 1

Por lo general> las explotaciones

el 60% de ellas son inferiores a

100 Ha La dedicación agrícola.

la O.T.E. 1: cereal> leguminosa,

girasol. En cuanto a la ganader

especies: vacuno, porcino> ovino>

dentro de la misma explotación e

Ésta.

También hemos de

en Santa Olalla, diez

porcino, siendo éstas

municipio; sin embargo,

dos junto con aves.

lo mismo, no estando el tipo de ganado

a explotación, como en el caso anterior.

son más pequeñas en cuanto a superficie:

20 Ha, habiendo s¿lo una que supere las

en su mayor parte> está representada por

forrajeros> olivar y/o viñedo Y a veces

la es diversa, contemplando distintas

caprino y aves, bien una sola o varias

independientemente del tamaño que tenga

decir que de las catorce explotaciones niuestreadas

<714%> tienen ganado vacuno lechero Y seis <43%>

las dos especies más abundantes existentes en el

de ovino solo existe una explotación y con caprino

En La Puebla las dedicaciones

aviculturas el porcino y el ovino,

explotaciones muestreadas de la manera

5

1

1

1

5

4

1

expí otac iones av~colas

explotación avícola y ovina

de ganado vacuno

ganaderas más abundantes son la

estando repartidas las dieciocho

siguiente

Y porcino

explotaciones de porcino

de ovino

explotación de conejos

A causa de que tanto en La Puebla como en Santa Olalla abundan las

explotaciones con superficies comprendidas entre 2 y 20 Ha y cuya orienta-

ción está dirigida fundamentalmente al ganado vacuno, porcino y ovino y

teniendo en cuenta, además, que en las explotaciones solo ganaderas (O.T.E

siguiente) su dedicación principal va a ser el ganado ovino, creemos con—
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veniente elegir, como representativa de esta O.T.E., una explotación—tipo

situada en el término de Santa Olalla que tuviera una extensión próxima a

las 20 Ha> una orientación agrícola dirigida a los cultivos de uso más

frecuente en la comarca: cereales. leguminosas> forrajeros> vid y/o olivo,

.etc <O.T.E. 1> y una actividad ganadera basada, principalmente, en el

ganado vacuno de leche y/o en el porcino, especies Que no van a ser repre-

sentadas por la 0.T.E. “ganaderas’.

14. Ganaderas

Debido a las consideraciones expuestas anteriormente, solo nos quedan

dos municipios en donde el ganado ovino tiene mayor representación:

Fuensalida y Santa Olalla, siendo este último el que mayor porcentaje de

explotaciones registra con esta dedicación. Aunque entre estas explotacio-

nes hay algunas que crían el ganado caprino, son más abundantes las orien-

tadas al ovino oscilando el número de cabezas entre 80 y 150 ovejas.

Será pues en Santa Olalla donde ubiquemos la explotación ganadera Que

represente a esta OJ.E.> la cual tendrá un tÉrmino medio de 130 cabezas.

3.2 ESTUDIO CONTABLE DE CADA UNA DE LAS O.T.E. ELEGIDAS. COMENTARIOSY

CALCULO DEL MODULORENTABLE’’>

A continuación expondremos un breve esquema de lo que es un estudio

contable en la empresa agraria.

Estudio contable

Toda explotación agraria consta de un:

Capital Fijo, constituido por la tierra y las edificaciones para almacenar

íos productos que intervienen en la producción: semillas> abonos,

maquinaria...etc y los alojamientos para el ganado.

Capital mobiliario, que corresponde al valor de la maquinaria propia de la

explotación, contabilizada por su valor de adquisición.
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Cabital circulante, constituido por los bienes o dinero en efectivo que se

consumen en el proceso de producción <materias primas> energia, bienes

semielaborados...etc.>

Capital total> es el constituido por la suma de los tres anteriores.

En toda explotación agraria se da:

una Producción total> que es

Cxp 1 ot ac iOn.

el valor de los productos obtenidos en la

una Producción final, que es la obtenida al descontar de la producción

total los bienes para consumo interior o reempleo.

unos gastos fuera de la explotación originados por los bienes de produc-

ción costes de abonos. adquisición de semillas> combustibles y lubrican-

tes, mantenimiento, tanto de la maquinaria agrícola como de las edifica-

ciones> seguros’ contribuciones, trabajos contratados, ... etc.

unos gastos de amortizaciones, relativos a las edificaciones y al

mob i liar i o nec án i c o -

unos gastos de mano de obra. es decir> el valor

y de los trabajadores fijos de la explotación.

del trabajo del empresario

unos qastos constituidos nor los intereses del capital total

.

Se define como Producto bruto el resultado de deducir de la Produc-ET
1 w
468 281 m
507 281 l
S
BT


ción final los gastos de fuera de la explotación> y Producto neto> la

diferencia entre el producto bruto y el coste de las amortizaciones. Por

tanto, el Beneficio de la explotación estará constituido por la diferencia

entre el producto neto y la suma de los gastos generados por los intereses

de los capitales y los de mano de obra o renta de trabajo del propio

empresario.

Para la realización de dicho estudio tenemos que

mente, de unas hipótesis previas, como son

partir’ necesaria—
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a) El comportamiento de los costes por hectárea de los factores produc-

tivos permanece constante, cualquiera que sea la dimensión de la

explotación.

b) Para los precios de venta se supone igual comportamiento que para

los costes> es decir> también permanecen constantes.

e> La productividad marginal”> de los factores productivos es igual-

mente constante. Ello implica que cada hectárea que se aFiada al

tamaño de la explotación conllevaría el mismo consuno medio de

elemento de producción no incidiendo> en consecuencia’ las econornias

de escala.

di Las explotaciones—tipo seleccionadas continuarían con las alterna-

tivas de cultivo actuales> en caso de que se modificaran las magnitu-

des técnico—económicas <superficie, precios de venta, . . e. etc), hasta

el nivel necesario para garantizar su viabilidad.

e> El objetivo del estudio es determinar funciones de ingresos y costes

que posibilitan la cuantificación del umbral inferior de rentabilidad

o ‘punto muerto’~, el cual indica el nivel mínimo de actividad que ha

de mantenerse en la explotación—tipo para que éste sea viable, es

decir. para que los ingresos superen a los costes.

fI Dadas las hipótesis a, b y c, las funciones de ingresos y costes son

lineales para cualquier volumen de actividad.

Estas hipótesis resultan restrictivas en la medida que se pretende

determinar las explotaciones modelo (véase el epígrafe 6.~”cultivos alter-

nativos y caracterización de la explotación—modelo”8 sin embargo, sirven

de punto de partida para realizar un diagnóstico sobre la situación real

de las explotaciones—tipo. Así basándonos en ellas> el estudio referido a

la explotaciones—tipo puede sintetizarse en el siguiente gráfico
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Ingresos

Costes

Votumen de
activ¡dad

Figura 65

La explicación del gráfico es la siguiente: en el eje de abcisas se

representa el volumen de actividad (superficie en Ha. número de cabezas de

ganado, . ..etc> dependiendo del tipo de explotación>, y en el de ordenadas

las unidades monetarias <pts) que cada volumen de actividad supone en

cuanto a ingresos y costes. La función de ingresos <1 r Iu.x) tiene como

pendiente los ingresos que cada unidad de actividad supone (Iu toma el

valor O cuando x0). La función de costes <C = Cf+Cv.x), tiene unos costes

fijos (Cf) cuando xO su pendiente es igual a Cv (coste variable por

unidad de actividad).

ambas funciones se pretende determinar el volumen

decir. el umbral inferior de rentabilidad que

ecuación

de actividad

verifica la

Si IzC

Iux = Cf+Cv.x> de donde

x Cf/Iu—Cv

Pias

o
1,.

u

E
o

-é

o-

x

Con

es

ente

(x)

si gui
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Por tanto> x se corresponde con n

margen suficiente tIu—Cv> como para

fijos. El volumen de actividad por

beneficio al empresario.

ivel de actividad que proporciona un

cubrir la totalidad de los costes

encima dcx permitirá garantizar un

En nuestro caso> el volumen de actividad (x) que va a determinar el

umbral inferior <módulo>, a partir del cual la explotación estudiada será

económicamente rentable, iré referido a la superficie en hectáreas (x

superficie en Ha).

Una vez planteada la base metodológica a aplicar en las distintas

explotaciones—tipo correspondientes a las O.1ÁE.S. ya definidas, expone-

mos a continuación> de forma resumida> los estudios contables realizados

en ellas a través de entrevistas con los empresarios respectivoc el

detalle de los mismos figura en el Cuadro 1 del Anexo a este capitulo.
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O.T.E. 1 Cereal, leguminosas, cultivos forrajeros, viñedo y/o olivar

Descripción: Explotación familiar de 16 Ha en secano, situada en el

municipio de Santa Olalla. El agricultor> persona de edad avanzada> es

propietario del total de las tierras: tiene un tractor y diversa

maquinaria aunque obsoleta. Las especies y su extensión cultivada son las

si gu i entes:

Trigo

Cebada

Barbechot

2 Ha

9 Ha

3 Ha

Veza

Viñedo:

2 Ha

1 Ha

ESTUDIO CONTABLE

A. Capital fijo (tierra y edificaciones)

2. Capital mobiliario (maquinaria>

C. Producción total

D. Consumo interior <reempleo>

E. Producción final

F. Gastos fuera de la explotación

G. Producto bruto

H. Amortizaciones

1. Producción neta

1<. Capital circulante

L. Capital total

M. Intereses de los capitales

94. Renta de trabajo del empresario

Beneficio empresarial

8.400.000

2.559.000

• 654.100

• 33-600

- 620.500

676.962

• — 56.462

• 253.733

• —310.195

• 338.491

11.296.481

• 496.270

• 340-000

L146.465 pts

Una de las dificultades a superar en este momento por la agricultura

española, es la de la subida de los precios pagados al agricultor por los

productos obtenidos.

Es Éste el principal problema que refleja la empresa agrícola aquí

estudiada. En su contabilidad se puede ver como los gastos de fuera de la

explotación (semillas> abonos, combustibles> ...etc> superan en un 9>1% a

pts
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la producción final obtenida. Si a ello afiadimos los otros gastos que. por

lo general. el agricultor no tiene en cuenta (amortizaciones de los

edificios y del capital mobiliario) y, además> la renta del trabajo del

empresario y la del realizado por su familia, en caso de proporcionarle

ayuda> que tampoco se tiene en cuenta y que de tenerla haría de la

explotación una empresa inviable, resultan, finalmente, unas pérdidas en

el ejercicio que superan el millón de pesetas

Cálculo del módulo rentable en la O.T.E. 1

La distribución del cultivo

que calcular, seria la siguiente

Tr i go

Cebada

2K/U

SK/ló

en función de la superficie X que tenemos

Barbecho 3X/16 Ven

Viñedo

21<116

1</16

Estudio contable

A. CAPITAL FIJO

Tierra: 151</16 x

X/16 x

400.000 pts -

soo.ooo “ =

375.000

31.250

1<

y

<c. herbáceos>

(viñedo)

Total tierra =

Edificaciones

a 20000 pts/m2 cobertizos 20

graneros< ~>

1.600.000 pts

20.000 1<

Total edifcaciones 20.000 1< + 1.600.005 pts

TOTAL CAPITAL FIJO: 426.250 X + 1.600.000 pts

8. MOBILIARIO MECANICO: 2.558.000 pts

406.250 1<
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C. PRODUCCIONTOTAL

2X/16 x 2.100 Kg/Ha x 25 pta/Kg

81</16 x 2.400 Kg/Ha x 21 pts/Kg

2X/16 x 3.500 Kg/Ha x 10 pts/kg

X/16 x 3.500 Kg/Ha x 15 pts/kg

5.8501</lá x 4 pts/kg

6.562,50 X

25.200.00 1<

4.375,00 1<

3.281,25 1<

1.462,50 X

PRODUCCIONTOTAL: 40.881,25 1< pts

D. REEMPLEO

2.100 1< pts

E. PRODUCCIONFINAL: 38381,25 1< pta

F. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION

Abonos

Semillas

Herb i c i das

Conservación y reparaciones

Combustibles y lubricantes

Seguros

Contribución”>

Cupón del agricultor

Renta del trabajo contratado

Total gastos

imprevistos <su:

pts

5.671,875 X pts

1.881,250 X

81O~625 X

400.000 1< * 287800

5.941>3125 1< pta

8.520 pts

500,000 1< pta

38.400 pta

4.195,3125 1< pts

19.400>375 X + 334.720

970,018 X + 16.736

pts

pts

TOTAL GASTOS <F>: 20.370,393 1< + 351.456 pts

0. PRODUCTOBRUTO <E—F>: 18.410.86 1< — 351.456 cits

Trigo

C eb a da

Ven

Viñedo

Paja

pt 5
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H.AMORTIZACIONES

edificaciones

m. mecánico

666,67 1< + 53.333,33 pts

19O.40D~DO

TOTAL AMORTIZACIONES: 666,67 1< + 243.733,33 pts

1. PRODUCTONETO <O—lo : 177744>19 X — 595.189,33 rAS

1<. CAPITAL CIRCULANTE 10.185,196 1< + 175.728 pts

L. CAPITAL TOTAL : 436.435196 1< + 4.333>728 pts

M. INTERESES DE LOS CAPITALES

territorial (406.250 1<>

edificaciones <20.000 1<4-1.600.000

m. mecánico (2.558.000)

circulante <10.185.1961<+175.728>

2,5

13.0

13,0

13,0

valor intereses o½

10.156,251<

1 .30O00X~1O4.000

166.270

1.324.07X~ 22.845

TOTAL INTERESES DE LOS CAPITALES: 12.780321<+293.115 pts

94. Calculando 365 dlas de trabajo del agricultor

salario de 1.460.000 pts.

Para que haya beneficio, le ecuación:

1 —M-N?0

4.963.871< — 2.348.304>33 ?D

4.963,871< pts ? 2.348.304.33 pts

1< ~ 473 Ha

luego esta G.T.E. será rentable cuando

extensión de 473 Ha en adelante.

a 4Á300 pts resulta un

la explotación tenga una

NOTA: Hemos expuesto aqul, paso a paso y de forma detallada, el método

utilizado en el cálculo del módulo rentable> por lo quC no volveremos a

repetirlo en las O-T.E. siguientes, limitándonos únicamente a exponer los

resu 1 te dos.

Capital

Cap i tal

Capital

Capital
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________ Cereal, Girasol, olivar y/o viñedo

.

Descripción: Explotación familiar de 35 Ha en secano, ubicada en Santa

Olalla. Dicha superficie se divide en 12 Ha en propiedad y 23 Ha en

arrendamiento. El propietario usa maquinaria agrícola diversa y utiliza

servicios de recolección. Cultiva las siguientes especies:

13 Ha

5 Ha

8 Ha

Barbecho

Viñedo

Patatas <r)

E Ha

3 Ha

1 Ha

ESTUDIO CONTABLE

A. Capital fijo (tierra y edificaciones>

B. Capital mobiliario <maquinaria)

C. Producción total

0. Consumo interior (reempleo)

E. Producción final

F. Gastos fuera de la explotación

O. Producto bruto

H. Amortizaciones

1. Producción neta

K. Capital circulante

L. Capital total

M. Intereses de los capitales

N. Renta de trabajo del empresario

Beneficio empresarial

10.450.000

3.133.000

lq 983 7700

155.480

1-828-220

1.700.165

• 128.055

• 358.242

• —230.187

• 850.082

14.433.082

- 751.406

945. 000

—L926593 pts

En esta explotación se

al cultivo herbáceo de sec

producen estos cultivos,

gastos inherentes a los

ejercicio, de 35.606 pts.

parte proporcional de los

observa que la superficie arrendada corresponde

ano. En ella hemos calculado los beneficios que

es decir, la producción final descontando los

mismos, obteniendo así un beneficio neto en el

Si a los gastos tenidos en cuenta a5adirnos la

referentes al mantenimiento de edificios y

OqT.E 2

Cebada

Girasol

Olivar

pta
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maquinaria> seguros contribución> ..etc> el agricultor saldría, respecto

a la superficie arrendada> lo que vulgarmente se conoce por “comido por

servi d0>’

Respecto al resto de los cultivos implantados en ella vemos que el que

más beneficio produce es el de la patata. Gracias a él, que es el que

proporciona más rendimiento por hectárea> se logra obtener un producto

bruto de 128.055 pts en el ejercicio> pero a partir de ahí. al tener en

cuenta todo aquéilo que entra en un apunte contable (amortizaciones del

capital mobiliario e inmobiliario, intereses de los distintos capitales y

rentas del trabajo del empresario y familia)> resultan unas pérdidas

finales cercanas a los dos millones de pta anuales.

Nos hallamos, por tanto. ante otra explotación familiar con carácter

marginal> en la cual los precios pagados al agricultor por el producto

obtenido resultan insuficientes ante la carestía de la vida.

Cálculo de módulo rentable en la G.T.E. 2

t or

cap

fic

Para poder comparar esta explotación con 1

propietario de toda ella suprimiendo

italizando las 35 Ha. La distribución de

le que ocupan> seria la siguiente:

Cebada

Girasol

13X/35 Ha Barbecho 5X/35 Ha

51</35 “ Olivar 81</35

as demás, hacemos al agricul—

los gastos de arrendamiento y

los cultivos, según la super—

Viñedo

Patatas

A. Capital filo

:

tierra : 435.714 1< pts ~-443.885,43X

edificaciones: 8.171431< +3.740.000 ptsj

E. Capital mobiliario : 3.133.000 pts

C. Producción total : 56.677.141< ts

D. Reempleo : 4.442,281< pta

E. Producción final : 52.234>861< pts

F. Gastos fuera de la explotación 1 25.620.431< 4 593.066 pts

0. Producto bruto 26.614,431< — 593.066 pts

3X/35 1-la

(r) 1</35

+ 3,740.000 pts
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It Amortizaciones : 272,38K + 482.909 pta

1. Producción neta t 26.342,051< — 1.075.975 pts

1<. Cardtal circulante : 12810.21K 4 296.533 pts

L. Caaital total t 456.695,641< + 7.169.533 pts

II. Intereses de los capitales 13.089,311< ~ 485.294 pta

It Renta de trabsio del emDresario 1.200.000 pta <300 jornales>

Beneficio empresarial: I—M—N?O

13.252.741< pts ? 2.761.269 pta

1< = 208 Ha

Esta O.T.E. será rentable a partir de 208 Ha.
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G.T.E. 3 Cereal, leguminosas o cereal barbecho con olivar

Descripción: Ubicada en Val de Sto. Domingo, la explotación es de 12 Ha en

secano. El propietario, un agricultor de 64 aPios posee un tractor y una

sembradora. Cultiva las siguiente especies:

Trigo

C eh a da

2 Ha

7 qq

Vera

Olivar

2 Ha

1’~

ESTUDIO CONTABLE

A. Capital fijo <tierra y edificaciones>

8. Capital mobiliario (maquinaria>

O. Producción total

0. Consumo interior <reempleo>

E- Producción final

F. Gastos fuera de la explotación

G. Producto bruto

H. Amortizaciones

1. Producción neta

K. Capital circulante

L. Capital total

M. Intereses de los capitales

N. Renta de trabajo del empresario

Beneficio empresarial

• 7.065.000 pts

fi 1.780.000

662.200

29.400

• 632.800

588.297

44503

78-500

• —33.997

• 294.148

9.139.148

• 411.564

fi 400.000

—845.561 pts

En esta

propiedad ‘y

en aquélla.

nsu fi ci cnt e

G.T.E.> muy semejante a la anterior en cuanto a superficie en

cultivos de secano> se verifica el mismo proceso contable que

El agricultor obtiene un producto bruto de 44.503 pts.

a todas luces para vivir.

Si a partir de esta cantidad tenemos en cuenta amortizaciones, inte-

reses de los capitales y renta de trabajo del empresario que éste, por lo

general, no tiene en cuenta, resultan unas pérdidas durante el ejercicio

superiores a las ochocientas mil pesetas.
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Para Que esta explotación fuera viable se necesitaría una subida de

precios pagados al agricultor por las productos obtenidos o de mantenerse

éstos> un aumento notable de la superficie de la misma, como hemos podido

comprobar calculando el módulo rentable.

Cálculo de módulo rentable en la O/YE. 3

La distribución de los diferentes cultivos en función de la

superficie mínima rentable Que tenemos que calcular> seria la siguiente:

Trigo

Cebada

A. Capital ~

2X/12 Ha

71</12

Veza

Olivar

21</12 Ha

1<112

tierra : 420.000

edificaciones

E. Capital mobiliar

C. Producción total

0. Reempleo : 2.4501<

E. Producción final

F. Gastos fuera de

G. Producto bruto

H. Amortizaciones

1. Producción neta

1<. Capital circulan

L. Capital total

X pts }
16.8751< + 1.575.000 ptsj

1.780.000 pts

• 55184X pts

pts

• 52.7341< pts

la explotación : 25.233>2K + 285.495 pts

27.500>81< — 285.495 pts

562,51< 1- 63.500 pts

26.938,31< — 348.995 pts

te : 12.616,61< + 142.747>5 pts

449.491,61< + 3.497.747,5 pts

436.8751< + 1.575.000 pts

91. Intereses de los capitales

N. Renta de trabajo del empresar

13.2371< + 236.632 pts

io : 1.460.000 pts

Beneficio empresarial: I—M—N?O

13.701,31< pta ? 2.045.627 pts

1< — 2.045.627 = 149 Ha

Esta O.T.E. será rentable a partir de 149 Ha.
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Viñedo> cereal y olivar

.

Descripción: Explotación de 9,70 Ha en secano, ubicada en Fuensalida. El

agricultor propietario tiene 61 años y utiliza algún trabajador eventual.

De material mobiliario tiene un tractor y una máquina. La distribución del

Cultivo es la siguiente:

Viñedo

Olivar

8~30 Ha

0.60

Trigo

Barbecho

0>40 Ha

0.40

ESTUDIO CONTABLE

A. Capital fijo <tierra y edificaciones)

8. Capital mobiliario (maquinaria>

O. Producción total

0. Consumo interior <reempleo)

E. Producción final

F. Gestos fuera de la explotación

G. Producto bruto

H. Amortizaciones

1. Producción neta

1<. Capital circulante

L. Capital total

91. Intereses de los capitales

94. Renta de trabajo del empresario

Beneficio empresarial

fi 8.080.000

• 1.170.000

• 514.200

• 514.200

fi 336.467

fi 177.733

fi 91.580

• 86.153

• 168.233

9.418.233

fi 399.920

140.000

—453.767 pts

En ella podemos observar Que el cultivo más rentable todavía en la

comarca es el viñedo> ya que éste proporciona un beneficio por Ha de

45.818 pts, casi el doble del obtenido por el cereal aunque para este

cálculo no se hayan tenido en cuenta los gastos inherentes a la

explotacón (amortizaciones, intereses de los capitales y rentas del

trabajo del empresario y su familla>q

w

pts

-910-



Por lo general> el viñedo es un cultivo que tiene pocos gastos no se

le abone, se le dan pocas labores y algún tratamiento contra el oidiusn o

mildium y tanto la poda como la vendimia la suele llevar a cabo el propio

agricultor ayudado por su familia y en algunos casos por personal

contata do.

Cálculo de módulo rentable en la O.T-E. 4

La distribución de los cultivos en función de la superficie mínima

rentable que tenemos Que calcular <1<>, serIa la siguiente:

Viñedo

Trigo

831<197 Ha

4K/~7

Olivar

Barbecho

61<197 Ha

41</97

A. Car’ital fijo

:

tierra : 575.2571< pts j

edificaciones’’> 2.500.000 pts j
8. Capital mobiliario : 1.170.000 pta

C. Producción total : 53.0101< pta

0. Reempleo : ——

E. Producción final : 53.0101< pta

F. Gastos fuera de la explotación : 11.850,41< + 221.571 pts

G. Producto bruto : 41.159>61< — 221.571 pts

H. Amortizaciones : 91.580 p ts

1. Producción neta : 41.159,61< — 313.151 pis

K. Capital circulante : 5.925,2K + 110.785.5 pta

L. Capital total : 581.182,21< + 3.780.785,5 pts

M. Intereses de los capitales : 15.151,7K + 252.952 rAs

N. Renta de trabajo del empresario : 1.460.000 pts

575.2571< + 2.500.000 pts

Beneficio empresarial: I—M--N?O

26.007.9K pts ? 2.026.103 pts

2.026.103 -

1< = 26.007,9 — 78 Ha

Esta O.T.E.

superficie mínima

seria rentable a partir de 78 Ha, correspondiendo una

de viñedo de 67 Ha.
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O.T.E. 5 Olivar

.

Descripción: Explotación de 5 Ha con olivar como cultivo único, situada en

Val de Sto. Domingo—Caudilla. Su propietario tiene 76 años, está jubilado

y contrata labores puesto Que no tiene ningún tipo de maquinaria.

ESTUDIO CONTABLE

A. Capital fijo <tierra y edificaciones>

8. Capital mobiliario <maquinaria)

C. Producción total

D. Consumo interior <reempleo)

E. Producción final

F. Gastos fuere de la explotación

Gq Producto bruto

It Amortizaciones

1. Producción neta

K. Capital circulante

L. Capital total

M. Intereses de los capitales

N. Renta de trabajo del empresario

Beneficio empresarial

2.150.000

55.000

55.000

42.525

12.475

12.475

21.262

2.171 -262

56.514

70.000

pts

—114.039 pts

Del estudio llegamos a la conclusión de que el propietario no puede

vivir de ella sino Que ayuda a su pensión de jubilado con las 12.475 rAs

obtenidas de producto neto> ya Que no tiene en cuenta para nada los gastos

teóricos que representan los intereses de los capitales que han

intervenido en la producción y los jornales realizados por él y su familia

en la recolección.

Cálculo de módulo rentable en la O.T.E. 5

Al ser el olivar cultivo único en esta explotación, llamaremos 1< la

superficie olivarera a calculBr
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A. Capital fijo

:

tierra : 430.000K rAs i~ 430.0001< pts

edificaciones —— J
B. Capital mobiliario : ——

C. Producción total : 11.000K pta

0. Reempleo —-

E. Producción final 11.000K pts

E. Gastos fuera de la explotación : 8.4001<

0- Producto bruto : 2.6001< pts

II. Amortizaciones : ——

1. Producción neta : 2.6001< pts

K. Capital circulante : 4.2001< pta

L. Capital total 434.2001< pta

M. Intereses de los capitales : 11.296K

N. Renta de trabajo del empresario : 1.200.000 pts <en caso de no estar

jubilado)

Beneficio empresarial: I—M—N?O

Para calcular el beneficio empresarial~ la diferencia entre eí

producto neto y los intereses de los capitales que han intervenido en la

producción ha de ser positiva, hecho que no ocurre en este caso. Para que

asl fuere> la producción total obtenida tendría Que ser superior a 19.696

pts/Ha <11.296 + 8.400 pts). es decir> suponiendo el mismo rendimiento de

200 Kg/ka, el Kg de aceituna se tendría Que pagar a 100 pts como mínimo-

Por otro lado hemos de tener en cuenta que este cálculo se ha efectuado en

el caso extremo de un rendimiento mínimo por Ha, dada la veceria de esta

especie y la marginalidad de la zona. Efectuando el cálculo con un

rendimiento medio de 450 Kg/Ha, resultaría que para obtener el jornal

mínimo de 4.000 pts durante todo el año haría falta una explotación

olivarera de 237 Ha en adelante.
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O.T.E. 6 Viñedo y olivar no asociados

.

DescriDción: La explotación> de 6 Ha en total> se localiza en

Olalla, siendo su propietario un jubilado que en su vida profesional

de su explotación y del trabajo realizado en otras explotac

Actualmente contrata labores de cultivo y recolección puesto que no

maQuinarta. La distribución del cultivo es la siguiente:

Viñedo A Ha Olivar 2 Ha

ESTUDIO CONTABLE

A. Capital fijo <tierra y edificaciones)

E. Capital mobiliario <maquinaria)

O. Producción total

D. Consumo interior <reempleo>

E- Producci&n final

F. Gastos fuera de la explotación

O. Producto bruto

H. Amortizaciones

1. Producción neta

1<. Capital circulante

L. Capital total

Me. Intereses de los capitales

N. Renta de trabajo del empresario

Beneficio empresarial

• 2.640.000

276.000

• 276.000

fi 168.903

107.097

• 107.097

• 84.451

• 2.724.451

• 76.978

• 25.900

4.219 pts

Nos hallamos ante una explotación

beneficio es escaso. Para el agricultor’

son las 107.097 pts que resultan de deduc

gastos relativos a la producción.

que no tiene pérdidas. aunque el

el beneficio obtenido realmente

ir de la producción obtenida los

A petición del propietario hicimos el supuesto de que éste la

arrendara a un tercero puesto que> debido a su edad. la explotación le

Supone una carga en este momento.

Santa

vivió

iones.

tiene

pts
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Tomando como único gasto teórico el interés que se carga a la tierra’

66S100 pts (2,5X de 2.640.000 pts>. se calculó que el precio que tendria

Que pagar el arredatario como minimo seria de 11.000 pts/Ha para que el

(lo>
arrendador no tuviera pérdidas -

Cálculo de módulo rentable en la O.T.E. 6

La distribución del cultivo en función

seria la siguiente:

Viñedo 41</6 Ha

A. Capital filo

:

tierra : 440.0001< pta~

edificaciones : —— i
8. Capital mobiliario : ——

C. Producción total 46.000K pts

D. Reempleo : ——

E. Producción final 46.0001< pts

de la superficie 1< a calcular,

Olivar 21<16 Ha

440.000)< pts

F. Gastos fuera de la explotación: 28.098K pts } 1.2601<

500K

25.0001<

1.3381<

pta sulfatado viña

contribución

trab. contrat.

imprevistos

0. Producto bruto : 17.9021< pts

H. Amortizaciones ——

1. Producción neta : 17.9021< pts

1<. Capital circulante 14.0491< pts

L. Capital total : 454.049K pts

M. Intereses de los capitales : 12.8261<

N. Renta de trabajo del empresario : 1.200.000 pta

y 79 Ha al

rentable.

Beneficio empresarial: I—M—N?O

5.0761< pts ? L200.000 pta

1< = 236 Ha totales, que corresponderían 157 Ha al viñedo

olivar. De estas cifras en adelante, la explotación seria
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O.T.E. 7 Hortalizas en exterior y en invernadero

.

Descripción: Ubicada en Santa Olalla, está explotación produce cereales y

hortalizas al aire libre y en invernadero. Su propietario tiene 26 años y

trabaja en ella con ayuda de un familiar. La explotación consta de 2>25 Ha

de huerta exterior y 2.500 ~ de invernaderos, lo Que hace un total de

2,50 Ha. En el Anexo queda detallada la distribución de las especies

cultivadas en ella.

ESTUDIO CONTABLE

A. Capital fijo <tierra y edificaciones)

8. Capital mobiliario <maquinaria>

C. Producción total

O- Consumo interior <reempleo)

E. Producción final

F. Gastos fuera de la explotación

0. Producto bruto

14. Amortizaciones

1. Producción neta

K. Capital circulante

L. Capital total

ti. Intereses de los capitales

PL Renta de trabajo del empresario

Beneficio empresarial

• 14.200.000

• 1.230.000

• 3.164.500

• 3.164.500

• 935.424

• 2.229.076

- 424.665

• 1.804.411

fi 467.712

15.897.712

fi 863.750

fi 2.600.000

—1.659.339 pta

Nos hallamos ante una O.T.E. ciertamente interesante y que se está

imponiendo en la comarca> aunque de forma lenta ya que la inversión que

hay que hacer para su puesta en producción es algo costosa.

Se caracteriza por

durante todo el

suplemento, cereal

en la comarca.

la producción continua de hortal izas> práctica—

año, como cultivo principal y de avena forrajera

que tiene buena salida puesto que no se cultiva

pts

mente

como

mucho
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Como se observa en el proceso contable> la explotación no

pérdidas hasta que no se tienen en cuenta los salarios asignados

empresarios, lo cual representa un avance respecto a las

explotaciones hasta aquí estudiadas> salarios que no se han aplicado

totalidad del año como en otras ocasiones, por voluntad de

propietarios de la explotación. Sin contar éstos <2.600.000 pts>,

explotación obtendría unos beneficios de 940.661 pts.

tiene

a los

otras

a la

1 os

la

Cálculo del módulo rentable en la O.T.E. 7

Llamando X a los m2 de huerta exterior e Y a los m2

incógnitas que representan a los módulos respectivos

cuales la explotación resultaría viable> la distribución

seria la siguiente:

Huerta exterior

de invernadero,

a partir de los

de los cultivos

Cultivos invernadero

avena forrajera 18.500K/22.500

coliflor: 1.OODK/22.500

repollo: I.OOOK/22.500

lechuga: 500X/22.500

puerro SOUK/22.500

cardo: l.0001</22.500

la cosecha

tomate:

judía verde:

pepino

pimiento

tomate tardí

2a cosecha

lechuga:

acelga

espinaca

1.OOOY/2.500

SOOY/2 .500

350Y/2. 500

350V /2 . 500

~: 300Y/2.500

2.000Y/2.500

250Y/2 .500

250Y/2 .500

A. CAPITAL FIJO: Tierra: 200K ~2ODY pts <200

Edifi.: 800V + 1.200.000 vds

pts/m2 de terreno>

<800 rAs/m2 de invernadero>

TOTAL CAPITAL FIJO: 200K + 1.000V + 7.200.000 rAs

.

8. MOBILIARIO MECANICO: 2.500.000 pta (se ha

tan do

nes) -

supuesto esta cantidad> con—

con el aumento de instalacio—
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C. PRODUCCIONTOTAL: 28.241< + 1.012V pta

0. REEMPLEO: ——

E. PRODUCCIONFINAL 28,241< + 1.012V pts

Fe. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION

Abonos, semilla, ...etc : 5,331<

combust. y lubricantes 3,501<

Conserve. y repar. edifi..

seguros y contribución

trabajo contratado

imprevistos <52>

+55,15V pta

+ 3,501 <se calcule 3>50 pts/m~>

16,001 ~ 144.000 pis

250.000 pta (cantidad estimada)

1<+Y pts <alquiler maquinaria supone lpts/m’>

0,49K + 3,80V + 32.200 pta.

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EKPPLOTACION: lO>32X+?9,45v+6?6209 cts

O. PRODUCTOBRUTO <E—F>t 17,921< 4 932,551 —676.200 pta

Fi .AMORTI2ACIONES

edificios e inversiones: 26.7V + 240.000 pts

maquinaria: 155.000 ‘ <cantidad estimada)

TOTAL AMORTIZACIONES 26>7V + 395.000 cts

1. PRODUCTONETO <G—H): 17>92K + 905,85V — 1.071.200 pts

1<. CAPITAL CIRCULANTE

:

5,161< 4 39.721 + 338.100 pta

Le. CAPITAL TOTAL: 205.161< + 1.039.72V + 10.038.100 pta

ti. INTERESES DE LOS CAPITALES

Concepto

Capital territorial

Capital edificios

Capital mobiliario

Capital circulantes

rX

2>5

13>0

13,0

13,0

valor intereses ota

51<~-5Y

104V + 936.000

325.000

0,671< + 5.16V + 43.953

TOTAL INTERESES: 5>671< + 11416V + 1.304.953 cts
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N. Se estiman los salarios propuestos por los empresarios: 2.600.000 pts.

Beneficio empresarial = I—M—N?O

12>251< + 791,69V — 4.976.153 ?0

Nos hallamos ante un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas

12,251< + 791,69V ? 4.916.153

K _ 2.25
Y — 0,25

Resolviendo las ecuaciones resultan:

y = 5.517 m2 de invernadero

x 49.651 m’ de huerta exterior

como módulos a partir de los cuales la explotación es viable> es decir. un

total de 5.5 Ha.
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O.T.E. 8 Viñedo como cultivo DrinciDal, cereal y leguminosa

.

Descripción: Explotación de 14 Ha de secano> situada en Fuensalida; su

propietario es agricultor jubilado> de 71 años. Contrate algunas labores,

haciendo la recolección él y su familia. Cultiva las siguientes especies:

Viíiedo

Trigo

9 Ha

1 Ha

Ceb ada

Ven

3 Ha

1 Ha

ESTUDIO CONTABLE

A. Capital fijo <tierra y edificaciones)

E. Capital mobiliario <maquinaria>

C. Producción total

0. Consumo interior <reempleo>

E. Producción final

F. Gastos fuera de la ex~lotaci6n

O. Producto bruto

H. Amortizaciones

Y. Producción neta

K. Capital circulante

L. Capital total

ti. Intereses de los capitales

N. Renta de trabajo del empresario

Beneficio empresarial

8.250.000

1.430.000

• 686.400

fi 11.025

• 675.375

• 410.464

• 264.911

• 65.083

fi 199.828

fi 205.232

• 9.885.232

• 395.880

fi 324.000

• 520.052 pts

Orientación técnico—económica muy similar a la n04, con la diferencia

de ser sustituido el olivar por el cultivo herbáceo alternante con

leguminosa. Por lo demás, son válidos para esta O.T.E. los comentarios

hechos para aquélla.

Como se aprecia> el producto neto es positivo y cercano a 200.000

ptC únicamente cuando se tienen en cuenta los intereses de los capitales

y la renta del propietario, la explotación tiene pérdidas económicas.

pts
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Cálculo de módulo rentable en la O.T.E. 8

Llamando 1< a la superficie a calcular> la distribución de los

cultivos en hectáreas seria la siguiente:

Viñedo 9K/lA Ha Trigo 1<114 Ha

Cebada 31</14 Ven 1</14

A. Capital fijo: tierra 464.2861< pis
4K/14x25.000} 47

graneros (1 m’/Ha>: 1.429K+1.250000 pts

cobertizos: 1.250.000 pts

6. Capital mobiliario : 1.430.000 pta

Ce. Producción tota) : 49.0281< pts

De. Reemoleo : 787,5K pto

E. Producción final : 48.240,51< p ts

F. Gastos fuera de la explotación: 14.7991< + 176-155 pts

imprevistos 7401< + 8.808

Total F 15.5391< + 184.963

O. Producto bruto : 32.701,5K — 184.963 pts

14. Amortizaciones 2381< + 48.417 pta

1. Producción neta : 32.463,51< — 233.380 p te

1<. Capital circulante t 7.769,51< + 92.481,5 pta

Le. Capital total 479.198.51< + 2.772.481 pta

ti. Intereses de los capitales 13.0811< + 186.222 pta

N. Renta de trabajo del empresario : 1.460.000 pts

Beneficio empresarial: I—M—N?O

19.382,51< pts ? 1.879.602 pts

1< = 97 Ha

o seas la explotación seria viable a partir de 9? ka. teniendo de viPiee.lo

62h35 Ha

.
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O.T.E. 9 Cereal, frutales en secano, olivar y/o viñedo

.

Descripción: La explotación representativa de esta OT.E. se halla ubicada

en La Puebla de Montalbán> teniendo una extensión de 9 Ha repartidas entre

los aprovechamientos arriba indicados.

El propietario tiene 58 años> un tractor y utiliza servicios de

recolección y trabajadores eventuales. La distribución en superficie de

las especies es la sguiente

Cebada

Avena

5 Ha

1 Ha

Almendro 2 Ha

Olivar 1 Ha

ESTUDIO CONTABLE

A. Capital fijo (tierra y edificaciones)

Be. Capital mobiliario <maQuinaria>

C. Producción total

0. Consumo interior (reempleo)

E. Producción final

F. Gastos fuera de la explotación

O. Producto bruto

He. Amortizaciones

Y. Producción neta

1<. Capital circulante

L. Capital total

ti. Intereses de los capitales

Ne. Renta de trabajo del empresario

Beneficio empresarial

• 5.242.500

• 2.190.000

434.200

- 21.000

fi 413.200

• 470.348

fi —57.148

• 217.583

• —274.731

235.174

• 7.667.674

e. 362.485

52.000

—689.216 pts

Esta O.T.E.. de orientación totalmente cerealista al igual que la 1~

2 y 3, contabiliza como aquéllas una producción bruta negativa, debido a

que la producción de los cultivos que la componen es inferior a los gastos

de producción junto con los costes de conservación, mantenimientos ...etc.

pts
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En ella se introduce, a modo de cultivo nuevo de secano, el almendro

que, a causa de afectarle notablemente las heladas a su floración temprana

y a los escasos cuidados culturales Que recibe’ produce bajos rendimientos

<300—650 Kg/Ha); por ello y a pesar del elevado precio que se paga por la

almendra elevado si lo comparamos con el del cereal, resulta que su

producción total sumada a la obtenida por las otras especies, no supera en

valor a loo costes de producción.

Aún csI, creemos que el almendro podría ser un cultivo medianamente

rentable en la comarca si se implantara en zonas protegidas de los vientos

del norte <solanas>> poco propensas a las heladas y con suelos no muy

arcillosos pero con buen poder de retención para la humedad> ya que es una

especie que conlíeva pocos costes de producción <abonado, labores, etc> y

siempre que la recolección no requiera excesivo número de jornales

contratados. Teniendo en cuenta ésto y a modo de orientaciónhemos

calculado el márgen bruto por hectárea de esta especie> el cual ha

resultado ser de 56.000 pts, márgen bastante aceptable y algo superior al

que proporciona el viñedo en la zona.

Cálculo de módulo rentable en la O.T.E. 9

Como siempre. procederemos a

super fi cies:

Cebada

Al men dr o

5X/9 Ha

2K/9

Avena

Olivar

a distribución de los cultivos por

1</9 Ha

K/9

A. Capital fi ~

tierra : 420.000K

edificaciones: 1.462.500 pta J
E. Capital mobiliario 2.190.000 pta

C. Producción total : 48.2441< p ts

0. Reempleo : 2.3331< vds

E. Producción final 45.9111< pts

F. Gastos fuera de la explotación: 22.3691< + 269.020 pta

O. Producto bruto : 23.542K — 269.020 pts

94. Amortizaciones : 217.583 p ts

1. Producción neta : 23.5421< — 486.603 pts

K. Capital circulante : 11-1851< + 134.510 pts

—923—
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L. Capital total : 431.1851< + 3.787.010 pts

M. Intereses de los capitales : 11.954K + 254.898 pta

N. Renta de trabajo del empresario : 1.200.000 pta <300 jornadas)

Beneficio empresarial: I—M-N?O

11.5881< pta ? 1.941.501 pts

1< = 167 Ha

superficie a partir de la cual la explotación es viable.
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O.T.E. 10 Frutales en secano, con olivar y/o viñedo

.

Descripción: Le explotación, también ubicada en La Puebla de Montalbán’

ocupa una extensión de 6>0 Ha, todas ellas en secano. El propietario, de

59 aHos de edad, contrata servicios de cultivo y trabajadores eventuales.

No tiene maquinaria.

La

si gu i ente:

distribución superficial de las especies cultivadas es la

Melocotón 3.5 Ha Olivar 1,00 Ha ViRedo 1,50 Ha

ESTUDIO CONTABLE

A. Capital fijo <tierra y edificaciones>

E. Capital mobiliario <maquinaria>

C Producción total

0. Consumo interior (reempleo>

E. Producción final

E. Gastos fuera de la explotación

O. Producto bruto

It Amortizaciones

1. Producción neta

1<. Capital circulante

L. Capital total

ti. Intereses de íos capitales

N. Renta de trabajo del empresario

Beneficio empresarial

3.062.500

• 501,500

501.500

• 107.267

fi 394,233

• 394.233

• 53,633

3.115.633

fi 83.534

fi 200.000

• 110.699 pts

Esta O.T.E. es. dentro de este estudio. una de las que menos pérdidas

tiene gracias a las exigencias de los cultivos que la componen, El

agricultor obtiene en ella un producto neto de 394.233 pesetas, sin tener

en cuenta amortizaciones (en este caso no hay> ni intereses de capital, ni

la renta de trabajo del empresario> aunque si descontamos éstos la

explotación seguirla teniendo un beneficio exiguo pero positivo.

pts
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Como podemos observar en el Anexo, son pocos los gastos de producción

que tiene esta O.T.E. Solamente se contabilizan como tales los costes de

plaguicidas aplicados al melocotonero y los de los sulfatados del viñedo,

siendo los gastos restantes los que atañen a la contribución territorial>

puesto que la cuota de la Seguridad Social es abonada por otro concepto.

Calculo de módulo rentable en la O.T.E. 10

La distribución superficial del cultivo seria la siguiente:

Melocotón 351</6 Ha Olivar 1<16 Ha Viñedo 1,51<16 Ha

A. Capital fijo

:

tierra 510.4171< vds

8. Capital mobiliario : ——

C. Producción total 83.5831< pta

D. Reempleo . ——

E. Producción final : 83.5831< pta

E. Gastos fuera de la explotación: 17.913K pts

O- Producto bruto : 65.6701< pts

14. Amortizaciones : ——

Y. Producción neta : 65.6701< pts

1<. Capital circulante : 8.9571< pts

L. Capital total 519.3741< pts

ti. Intereses de los capitales : 13.9241< pta

N. Renta de trabajo del empresario : 1.460.000 pts

Beneficio empresarial: I—M—N?O

51.746K pts ? 1.460.000 pts

28 Ha

o lo que es igual:

16 Ha de melocotón

5 ka de olivar

7 Ha de viñedo

a partir de las cuales la explotación es rentable.
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O.T.E. 11 Cereal en secanoy/o regadío con hortalizas

.

DescriDción: Explotación situada en La Puebla de Montalbán con 29 Has de

regadío> de las cuales 17 Has son en propiedad y 12 Has en arrendamiento.

El agricultor tiene 33 años y posee un tractor y tres máquinas. La

distribución de los cultivos es la siguiente en cuanto a superficie:

MaIz 14 Ha Tomate para conserva

ESTUDIO CONTABLE

A. Capital fijo (tierra y edificaciones)

E. Capital mobiliario (maquinaria)

C. Producción total

O. Consumo interior (reempleo)

E. Producción final

E. Gastos fuera de la explotación

O. Producto bruto

k. Amortizaciones

1., Producción neta

K. Capital circulante

Le. Capital total

ti. Intereses de los capitales

N. Renta de trabajo del empresario

Beneficio empresarial

21.400.000

• 5.6?0.000

11.432.000

11.432,000

• 6.678.433

• 4.753.567

e. 382.000

• 4.371.567

• 3.339.216

30.409.216

• 1.547.648

• 2.172.000

651.919 pts

Esta O.T.E. resulta rentable> aunque en poca cuantía, al tener en

cuenta los intereses de los capitales invertidos y la renta del trabajo

del empresario. Pero como lo normal es Que el agricultor no cuente con

esos gastos. vemos aue las producción neta <4.371.567 pts> es suficiente

para proporcionar un nivel de vida digno al empresario a pesar de los

gastos que le supone tener arrendada parte de la tierra.

En el

producción

estudio contable de esta explotac

total es elevada, pero también lo son

ión comprobamos que la

los gastos de producción

15 Ha

pts
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de los cultivos implantados en ella> comenzando por el precio de la

semilla y terminando por el valor del agua. Además> como los capitales,

tanto el fijo <valor de la tierra) como el variable’ son elevados, también

lo son los intereses devengados por ellos.

En cuanto a lo costosa que resulta la renta del propio empresario.

hay que decir que es debido e que el tomate es uno de los cultivos que

necesite mucha mano de obra~ tanto durante su ciclo (poda y entutorado)

como en la recolección> lo Que encarece sobradamente la producción a

pesar de que la mano de obra empleada parcial o totalmente sea la del

agricultor y su familia.
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O.T.E. 12 Hortalizas en regadío, frutales en secano> viñedo y/o olivar

.

Descripción: Explotación situada en La Puebla de Montalbán, con una

extensión total de 24 Has. Su propietario, de Si aAos de edad~ posee un

tractor y dos máquinas. Contrata trabajos de recolección y otras labores.

La distribución superficial de los cultivos es la siguiente:

Pimiento 14 Ha

Almendro 2

Olivar 3 Ha

Viñedo 2

Trigo 1~5 Ha

Barbecho 1,5

ESTUDIO CONTABLE

A. Capital fijo <tierra y edificaciones)

E. Capital mobiliario <maquinaria)

C. Producción total

0. Consumo interior <reempleo)

E. Producción final

F. Gastos fuera de la explotación

0. Producto bruto

Fi. Amortizaciones

1. Producción neta

K. Capital circulante

L. Capital total

ti. Intereses de los capitales

N. Renta de trabajo del empresario

Beneficio empresarial

25.950.000

• 5.050.000

9.124.900

• 9.124.900

• ¿.405.453

• 4.719.447

• 270.750

• 4.448.697

• 2.202.726

33.202.726

1.563.354

* 1.012.000

1.873.343 pts

Aunque, como reza e

odiosas’. no hemos tenido

anterior, para saber hasta

través del análisis de los

esta comparación por varios

O.T.E. los dos cultivos de

dentro de la comarca <tomate

1dicho castellano, “las comparaciones son

más remedio que comparar esta O.T.E. con la

que grado es rentable el cultivo de regadío a

distintos puntos contables. Llevamos a cabo

motivos: a) por estar incluidos en estas

regadío consideramos como más importantes

y pimiento): 6) por tener las explotaciones

pts
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respectivas una extensión muy similar, aunque la primera está llevada por

un agricultor joven y la que aquí nos ocupa, por un empresario de edad

avanzada, y c) por resultar el beneficio empresarial obtenido en esta

O.T.E. muy superior al de aquélla, aún estando las producciones netas

obtenidas relativamente próximas.

El primer punto a considerar es el de las caracteristicas del empresario.

Mientras que el de la O.T.E. II es un joven emprendedor, puesto que

arrienda Darte de las tierras para cultivarlas baje’ regadío, el de esta

O.T.E. es un agricultor de edad avanzada que> aunque también explota el

regadío, lo hace junto a una agricultura tradicional de secano. Estas

diferentes caracteritucask -tanto - en lOS empresarios como en las

explotaciones, hacen que los resultados sean también distintos.

La producción total es mayor en la O.T.E. 11 que en ésta’’1>, pero

al ser mucho mayores los gastos del regadío que los de secano, debiera

ocurrir que la producción bruta fuera más elevada en ésta que en la

anterior, cosa que no ocurre ya que ambas se igualan prácticamente debido

a que el agricultor de edad más avanzada contrata, por este motivo, más

labores que el más joven> sobre todo en el regadío, por lo que los gastos

referentes al trabajo contratado en esta O.T.E. casi se triplican respecto

a los de la O.T.E. 11.

Otro punto a analizar se encuentra dentro de la segunda parte del

estudio contable. Partiendo de la base de que las producciones brutas de

las dos O.T.E. son muy similares, vemos Que los resultados empiezan a

diferir a medida Que avanzamos en dicho estudio- Así la producción neta es

algo más elevada en esta O.T.E. que en la anterior a causa de las diferen-

tes amortizaciones, pero lo que verdaderamente influye en el resultado

final es la renta de trabajo del empresario, que en eí caso de la O.T.E.

11 supera en más de un millón de pesetas a la de la O.T.E. 12. debido a

realizar la mayor parte del trabajo de la explotación el propio empresario

cuya valoración del mismo> a nuestro juicio> nos parece excesiva.

A modo de resumen y mediante una valoración sencilla, explicaremos lo

Que sucede al comparar estas dos O.T.E. si partimos de dos explotaciones

con superficies similares, una que cultiva dos especies en regadío (maíz y
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tomate) y otra que tiene un solo cultivo bajo este sistema, estando los

demís en secano (cereal, vid> olivo y almendro>, resulta ser más rentable

esta última como se demuestra a continuación:

Producción total

Gastos de producción

Producto bruto

O.T,E. 11 <29 Ha

)

11.432.000 pts

6.078.433 ‘fi <12)

5.353.567

OT.E. 12 <24 ka

>

9.124.900 pta

4.405.453

4.719.447

Si dividimos estos pr

de las dos O.T.E, resulta

oductos brutos entre las superficies respectivas

O.T.E. 11

Producto bruto/Ha = 184.606 pts

O.T.E. 12

Producto bruto/Ha = 196.643 pts

o seas la explotación secano/regadio produce 12.037 pta más por hectárea

que la que cultiva todo en regadío.

Según nuestro criterio, las razones que explican estos resultados son

las siguientes:

— el regadío puede ser rentable en la comarca. pero no en términos

absolutos dado los altos costes de producción que tiene debido> entre

otras causas. a la falta de mano de obra existente~ sobre todo en

áreas próximas a grandes núcleos urbanos.

— la relación clima/suelo no proporciona> en la comarca, altos

rendimientos puesto que éstos son muy similares al rendimiento medio

nacional.

— Torrijos tiene más tradición respecto al secano que al regadío en

cuanto a cultivos. Va dijimos en otro capitulo que “en la comarca se

puede hablar de agricultores de regadío pero no de horticultores’.

— por otro lado y ésto es aplicable al agricultor de la O.T.E. 11, la

inexperiencia en cuanto al cultivo hortícola puede producir fracasos

en los primeros años de producción.
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los ejemplos analizados señalan que en la comarca no se efectúa un

cultivo intensivo de primor en regadío (horticultura): la prueba de

ello es Que está aumentando el cultivo de cereal bajo riego.

los cultivos de secano que figuran en la O.T.E. 12 no tienen elevados

costes de producción. El almendro es un cultivo que proporciona

beneficios aceptables con pocos costes.
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O.T.E. 13 Explotaciones agropecuarias. (vacuno de leche)

.

Descripción: Explotación de 33 Ha en secano> ubicada en el término de

Santa Olalla y con 34 cabezas de vacuno lechero <raza frisona>. El

agricultor, de 35 años de edad’ posee un tractor y varias máquinas. Todas

las tierras son de su propiedad> distribuyéndose los cultivos de la forma

siguiente

Cebada 9.00 1-la

Barbecho 5,00 Ha

Ven forrajera 13.00

Olivar 6.00

ESTUDIO CONTABLE

A. Capital fijo <tierra, edificaciones y

8. Capital mobiliario <maquinaria>

C. Producción total

0. Consumo interior (reempleo>

E. Producción final

F. Gastos fuera de la explotación

O. Producto bruto

H. Amortizaciones

1. Producción neta

1<. Capital circulante

L. Capital total

ti. Intereses de los capitales

N. Renta de trabajo del empresario

ganado) 28.180.000

5.363.000

8.572.400

1 . 363 . 440

7.208.960

3.389.586

3.819.374

415.500

3.403.874

U 694 e. ~793

35.237.793

2.358.818

1. 000 e. 000

Beneficio empresarial

pts

45.056 pts

Nos hallamos ante una explotación agropecuaria que> respecto al tipo

predominante en la comarca, puede ser considerada como una gran explota-

ción. Aún así y con un producto bruto cercano a los 4 millones de pesetas

al tener en cuenta los demás factores que intervienen en el ejercicio con-

table> el beneficio empresarial es más bien precario. Uno de los factores

desfavorables que conducen a este resultado, es la elevada cifra que

Ha

Ha
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suponen los intereses de los capitales empleados en el proceso de produc-

ción, ío que unido a una valoración discreta de la renta del empresario

(250 jornales)> hace que el beneficio de la explotación no llegue a las

cincuenta mil pesetas.

Para calcular cual de las dos partes de esta DAtE., la agricola o la

ganadera, seria económicamente rentable, hemos aplicado la contabilidad a

cada una de ellas por separado> obteniendo los siguientes resultados: la

explotación agrícola de 33 Ha en secano tiene pérdidas cercanas a los dos

millones de pesetas <1.748.521). ya que su producción neta solamente

alcanza a 274.000 pts la explotación ganadera de 34 vacas lecheras es

deficitaria en poco más del millón de pesetas> aunque la producción neta

se aproxime a los dos millones de pesetas, En ambos casos, el déficit es

debido al alto valor que alcanzan los intereses de los capitales

utilizados en el ejercicio y a haber valorado la renta empresarial en

1.200.000 vds.

Por esta razón no hemos tenido más remedio que calcular, igualmente

por separado, los módulos rentables de la explotación en sus facetas

agrícola y ganadera, al fin de promediar, posteriormente, íos resultados

parciales y llegar a la conclusión de cómo tendría que ser la explotación

agropecuaria para resultar económicamente viable.

Cálculo del módulo rentable en cuanto a superficie de la O-T.E. 13

,

teniendo en cuenta> únicamente, el cultivo aqricola

.

La distribución superficial del cultivo seria la siguiente:

Cebada 9X/33, Barbecho SK/33, Veza forrajera 13X/33, Olivar 61<133

A. Capital fijo

:

tierra 400.000K pts 405.4541< + 1.900.000 cts

edificaciones : 5.454K + 1.900.000 pts 3
2. Capital mobiliario : 3.000.000 pts

C. Producción total : 45.863.63K pts

0. Reempleo : ——

E. Producción final : 45.863>63K pts
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E. Gastos fuera de la explotación: 17.263,021< + 520321 pts

Ge. Producto bruto : 28.600.611< — 520.721 pta

H. Amortizaciones : 181,821< + 108.833 pta

1. Producción neta : 28418,79K —629.554 pts

1<. Capital circulante : 8.631,511< + 260.360 pts

Le. Capital total : 414.086,05K + 5.160.360 pts

ti. Intereses de los capitales : 11.476.631< + 352.347 pts

N. Renta de trabajo del empresario 1.200.000 pta (300 jornales)

de superficie,

Cálculo

vacuno

ganadera

.

Beneficio empresarial: I—M—N?D

16.942,161< pts ? 2.181.901 pts

1< = 128 Ha

a partir de la cual la explotación resulta rentable.

del módulo rentable en cuanto a número de cabezas de ganado

de la O.T.E. 13> teniendo en cuenta> únicamente, la producción

A. Capital fijo

:

ganado : 220.0001< vds 1
vaquería : 120.0001< “

cobertizo : 1.600.000 “ J
B. Capital mobiliario 2.363.000 pta

C. Producción total 200.0001< 4 258.900 pts

0. Reempleo : —-

E. Producción final : 200.0001< + 258.900 vds

9. Gastos fuera de la explotaciónt1~’ 126.8821< + 460-215 pts

O. Producto bruto : 73.1181< — 201.315 p ts

H. Amortizaciones : 4.0001< + 173.000 cts

E Producción neta : 69.118K — 374.648 pts

1<. Capital circulante : 63.4411< + 230.107 pts

L. Capital total 403.4411< + 4.193.107 pta

ti. Intereses de los capitales 44.647K + 287.509 pts

N. Renta de trabaio del empresario : 1.200.000 pts <300 jornales)

340.000K + 1.600.000 pts
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Beneficio empresarial: I~M..N>0

24.471K pta ? 1.862.157 vds

1< = 76 vacas lecheras

número de cabezas mínimo para que la explotación sea viable.

Conclusión nos hallemos, por tanto> ante dos explotaciones que

resultan rentables: una, de 128 Ha y O vacas lecheras y otra con O Ha y 76

vacas lecheras. En teoría, la G.T.E. o explotación—modelo estaría formada

por el promedio de las dos, es decir. por 64 Ha y 38 cabezas de ganado

vacuno

.

Al ser la G.T.E. 13 inferior a este promedio, tanto en superficie

como en cabezas de ganado, es por ío que el beneficio obtenido en su

ejercicio contable es bastante escasos aunque positivo, por estar próximo

el número de cabezas de ganado al señalado por el promedio.
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O.T.E. 14 Explotaciones panaderas <ovino)

.

Descripción: Explotación ubicada en Santa Olalla, dedicada a la cría de

ovino. Posee un total de 130 cabezas de las cuales 105 son ovejas

reproductoras y E machos. La raza es la “Talaverana’>, autóctona de la

zona. El ganadero tiene 53 años.

[105 ovejas reproductoras

130 cabezas de ganado lanar 1 20 ovejas de recría

L~ carneros

ESTUDIO CONTABLE

A. Capital fijo (ganado y edificaciones>

8. Capital mobiliario

C. Producción total

De. Consumo interior <reernpleo>

E. Producción final

Fe. Gastos fuera de la explotación

0. Producto bruto

Fi. Amortizaciones

1. Producción neta

K. Capital circulante

L. Carntal total

ti. Intereses de los capitales

N. Renta de trabajo del empresario

Beneficio empresarial

• 6.980.000

• 300.000

• 2.806.975

351.000

e. 2.455.975

• 1.456.140

• 999.835

• 166.665

• 833.170

728.070

8.008.070

• 637.149

• 1.000.000

— 803.979 pts

Como se

que apenas 1

final y los

ganadero y su

puede apreciar, esta explotación es poco productiva puesto

lega a un millón de pesetas la diferencia entre la producción

gastos de fuera de la explotación, cantidad con la que el

familia tienen que vivir.

Contab i 1

intereses de

izando los demás

los capitales) y

costes de producción <amortizaciones e

valorando el trabajo anual del empresario>

pts
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el cual

al final

pesetas.

considera que hace 250 jornales <un millón de pesetas)> resultan,

del ejercicio, unas pérdidas que superan las ochocientas mil

Cálculo de módulo rentable de la OT.E. 14

-

La distribución de los distintos tipos de oveja seria la siguiente:

Ovejas reproductoras 105X/130

Carneros 5X/130

Ovejas de recría 201</130

A. Capital fi ¡o

:

ganado 15.230,771< pts 1-
edificaciones : 37.SDOK/1>5 cabezas = 25.0001< ptsJ

8. Capital mobiliario : 800.000 pts <tanque refrigerador de 600 1>

Ce. Producción total : 21.592,12K p ts

0. Reemvleo : 2.725.961< vds

E. Producción final : 18.866,16K pts

F. Gastos fuera de la explotación’’4> : 9.0931< + 304.500 pta

O. Producto bruto : 9fl73.16K — 304.500 pts

H. Amortizaciones : 833.331< p ts

1. Producción neta 8.939>83K — 304.500 pts

1<. Capital circulante : 4.546.501< + 152250 pts

L. Capital total 44.777.27K + 952.250 pts

ti. Intereses de los capitales : 3.739.11K + 71.792 pts

N. Renta de trabajo del empresario : 1.000.000 pts <250 jornales)

40.230.771< rAs

Beneficio empresarial: I—ti—N?O

S.200>72X pta ? 1.376.292 pts

1< 265 cabezas de ganado ovino

si aplicamos la distribución expuesta arriba> tendremos: 214 ovejas

reproductoras. 41 ovejas de recría y 10 carneros. Esta explotación será

rentable con 265 cabezas de ganado ovino en adelante.

-938-



4. EL MARGENBRUTO STANDARD(M.B.S.)

Como ya explicamos en anteriores ocasiones, la adhesión de España a

la C.E.E. lleva consigo la obligatoriedad de asumir, en materia de

estadística agraria1 la metodología que este Organismo ha ido

estableciendo desde su creación para un mejor conocimiento de la

estructura productiva de las explotaciones agrarias.

Uno de los factores determinantes para ese mejor conocimiento lo

constituye el “margen bruto standard” (MES> calculado para cada cultivo

agrícola o aprovechamiento ganadero, el cual lo podemos deducir de la

contabilidad de las distintas explotaciones anteriores estudiadas.

Se define el “margen bruto standard para un aprovechamiento agricola

o ganadero, como la media de los márgenes brutos obtenidos en las

distintas explotaciones para ese aprovechamiento, es decir. las

producciones totales de los mismos deducidos los costes directos(t~ . En

términos agricolas se expresa en valor monetario por hectárea de S.A.U. y

en ganaderos. en valor monetario por unidad ganadera (U.O.>.

Teniendo en cuenta que los rendimientos de los cultivos que componer.

las O.T.E.S. analizadas representan la media de varias campañas y que la

superficie cultivada que figura en las mismas corresponde al concepto de

“superficie agrícola utilizada (SAU>”, el MBS se calcula fácilmente corno

lo expresa el cuadro 131.

El hecho de haber procedido al cálculo del MSS en los cultivos más

frecuentes comarcales, es debido a que este parámetro, aparte de permitir

clasificar tipológicamente a las explotaciones agrarias en función de las

coordenadas Orientación T4cnico—Econbmica (O.T.E.) y Clase de Dimensibr,

Económica (C.D.E.) por decisión de la Comunidad Económica Europea,

representa, para nosotros. el Indice de productividad que tiene la

comarca o cualquier otra zona estudiada y que puede servir de comparación

con el MBS que tienen esos mismos cultivos producidos en una

circunscripción más amplia, como en nuestro caso es la Comunidad

castellano—manchega. Para establecer dicha comparación nos hemos valido

de las cifras referentes a este parámetro. relacionadas en el Boletín

mensual de Estadistica (M.A.P.A. 1990).
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Cuadro 131. Nargen broto y aargen bruto standard de los cultivos comarcales.

cuLTIYO 0.T.E. Proeuc.totai(¡6>
por Ha de SMI

Costes direc.
por Ha 6. SAI>

Margen broto Margen bruto
stand. vtslHa

Trigo 8
1

12
3
4

52.000 @t.
54.600 “
54.600
65.000
78.000 “

23.173 pta
22.030 “
19.252 “
23.512 “
19.203

28.827 pta
32.570
35.348 “
ti .tae ‘
58.197

39.286

.~ ,. SdS•.•3

cebade a
1
2
9
3

13

52.800 pta
52.800 “
55.000 “

50.600 “
61.600 “
65.500 “

25.930 pta
24.060 “
23-698 “

17.350 “
26.091 “
21.042 “

26.870
9t.

28.740
31.302 “

33.250
35.509
¿4.452

33.355

re. •te.c ZlSZ,7$

z::: ~;:wr~::r’

Avene 9 42.000 pts 16.400 pta 25.600 0t. 25.600

Girasol 2 37.200 y
t. 4.216 pta 33.681 pta 33.684

U.n 1

3
8

en verde 13

35.000 pta

40.000 “
¿4.000
60.000 “

11.707 pi.

11.287 “
10.684
8.032 “

23.293 pta

28.713 “
33.3±6 “
51.968

29.440
.~. ....~. ......
~ t7.4k

S•OitOS

Mal: 11 238.000
0t. 131.135 pta 103.865 »t* 103.865

Patata 2 600.000 pta 151.158 pta ¿18.842 pta 442.842

Toaste con.. 11 540.000 ,t. 163.487 pta 376.513 pta 376.513

Pisiento

conserve 12

625.000 pta 145.175 pta 479.825 pta 179,825

Hortaliza. en
invernadero 7

1.012 vta/a’ 93 pía/a’ 919 pta/e’ 919 pta/a
3

Melocotón 10 115.000 pta 19.705 pta 95.295 pta 95,295

Aleendro 9
12

63.000 pta
55.000 “

315 vta
0

62.685 pta
55.000 “

58.842

Visedo 4
10
12
8
1

6
2

57.000 vta
48.000 ‘~
60.000 “
¿8.000 ‘
52.500 “

55.500 “
60.000 “

40.803 pta
13.072 “
21.210 “

3.223
O

1.984 “
O

16.197 pta
34.928
38.190
44.777 “
52.500

53.516
60.000

42.873

.t.,e. 5.362,S•
~ 3dIflen.. ti....

Olivar 9
13
6
1
2

3
5

12
10

13.200 pta
24.000 “
27.000 “
16.500 “
36.000

21.000 “
24.750 ~‘
36.000
27.000 “

O vta
10.000
12.600 ‘

O “
j~ 750

O “
0 “

10.500
O ‘

13.200 pta
14.000
14.400
16.500

,,

21.000
24.750
25.500
27.000

29.622

.~r .Ini. i~n.33

GANADO 0.T.E. produc.totel<tY
por U.G.

Coste. direc.
por 11.0.

Nárgen bruto Margen bruto
atand. pta/110

Vacuno lechero
13 200,000 pta 120.808 ~ 79.192 pto 79.192

Ovino 14 26.682 pta 8.253 pta 18.429 pta 18.429

Fuente Encueata de las explotaciones agrarias. Elaboración propia.
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4.1 COMENTARIOS SOBRE EL M.B.S. OBTENIDO EN LOS APROVECHAMIENTOSMAS

FRECUENTESDE LA COMARCA

A continuación comentaremos brevemente el margen bruto standard

(MES) obtenido. tanto en cultivos agrícolas como en los ganados. aprove-

chamientos correspondientes a las OTES analizadas, cuyos datos parciales

se detallan en el cuadro II del Anexo y se sintetizan en el cuadro 131.

TRIGO

:

Cinco son las explotaciones que incluyen esta gramínea, resultando

ser su MES de 39.286 pts/Ha, valor medio muy representativo como lo

demuestra la estadística efectuada sobre ellas, y superior en un 45% al

calculado para Castilla—La Mancha (27.000 pts/Ha).

Si ciframos los gastos medios del cultivo en 21.550 pis obtendremos,

para el MES calculado. un rendimiento próximo a 2.500 Kg/Ha. valor coinci-

dente en su totalidad con el que señala el cuadro 70 como promedio

comarcal. Hay que exceptuar el rendimiento obtenido en la O.T.E. 4 (3.000

Kg/Ha), gracias a unas características excelentes del suelo

margosovértico en donde se ha cultivado.

Referente a los costes directos no destacaremos nada en concreto. ya

que son los habituales en la zona únicamente hemos incluido el seguro de

la cosecha en tres de las explotaciones, aunque sus propietarios no la han

asegurado. costumbre usual en la comarca.

Debido a la alta productividad resultante en relación con la media

comunitaria, creemos aconsejable cultivar más frecuentemente trigo duro,

al estar subvencionado (28 pts/Kg>.

AVENA:

De este cereal no podemos hablar de márgen bruto standard por

disponer de datos referentes a una única explotación ya que. como dijimos,

la avena es un cultivo poco frecuente en Torrijos.

El margen bruto calculado es de 25.600 pts, también superior en un 50%

al referido para Castilla—La Mancha e inferior al del trigo y cebada

comarcales. La causa es, aparte del precio inferior al de aquéllos, el
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bajo rendimiento obtenido al cultívarse en las tierras más marginales y

fertilizársele menos, como lo demuestran los costes de producción más

bajos.

CESADA

:

Seis O.T.E.S. producen este cereal dentro de las catorce analizadas.

El MES obtenido es de 33.355 pts. valor medio más representativo aún que

el del trigo, según la estadistica,y un 28% superior al de la Comunidad

castellano—manchega. Dicho margen es inferior al del trigo, cuya razón

principal se debe al menor precio a que se paga la cebada y a ser los

costes de producción sensiblemente superiores (mejor abonado>. Por otra

parte. su rendimiento es superior al del trigo.

Si consideramos unos costes directos medios de 23.500 p+s y el MBS

obtenido, todo ello corresponderla a un rendimiento próximo a los 2.700

Kg/Ha de cebade—grano, cantidad inferior a la indicada cuando describimos

las peculiaridades del cultivo.

Aparte de los costes superiores de producción, otra posible razón que

CxpliQuC este bajo rendimiento obtenido respecto al estipulado, sea la de

cultivar la cebada en suelos menos fértiles o con menor poder retentivo

para la humedad, al ser este cultivo más temprano que el trigo, reservando

los mejores suelos para éste. Aún en este caso, los rendimientos

comarcales son superiores a los de la provincia y Comunidad.

VEZA FORRAJERA

:

Cuatro son las explotaciones que introducen esta leguminosa en sus

alternativas, resultando ser la que con más frecuencia se produce en la

comarca, sobre todo para forraje henificado.

Para el cálculo de su MES hemos utilizado sólo tres de ellas que

tienen la misma dedicación y rendimientos similares, ya que la cuarta, al

ser agropecuaria, dirige su producción a obtener forraje verde para

autoconsumo (a), teniendo por ello un rendimiento distinto.

(a) El forraje verde no se comercializa.
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El margen bruto standard obtenido es de 28.440 pts/Haí margen bruto

muy ajustado al conjunto de explotaciones, desde el punto de vista

estadístico, por un lado y superior al de la avena por otro, debido a los

menores costos de producción yB que~ prácticamente, no se le abone.

Dicho margen no podemos compararlo de forma directa con el que la

Comunidad declara para el conjunto de plantas de escarda forrajeras, pero

suponemos que sea superior al de ella, al ser el rendimiento del cultivo

más elevado en la comarca. Por tanto, considerando unos costes medios de

11.200 pts en los que entrarían únicamente la semilla y los gastos de

transformación (empacado) y sumándolo al MES arriba indicado, resultaría

un rendimiento de 3.960 Kg/Ha, máximo señalado en el cuadro 70 para este

cultivo en el secano comarcaL

Opinamos por todo ello, Que la veza es un cultivo rentable y

necesario para la mejora del suelo’ imprescindible en cualquier

elternativa.

GIRASOL

:

Unico cultivo industrial que produce la comarca en secano y al cual

hemos analizado en una sola explotación.

De bajo rendimiento en el secano torrijense, aunque superior al QUC

Muñoz Alamillos (1987) adjudica a la provincia (481 Kg/Ha) y Comunidad

(590 Kg/Ha) para el trienio 1984—86. es una cultivo bien remunerado que.

al menos en la comarca, conlleve pocos gastos er, st> cultivo <no se le

abone por falta de pluviometría). Así su margen bruto standard, 33.684

pts/Ha, es igual o ligeramente superior al de la cebadas con muchos mer,os

gastos, debido al alto precio pagado al agricultor en relación con el del

cereal y a los escasos costes de producción.

MAíZ GRANO

:

Al igual que en la avena y girasol> no podemos hablar aqul de MBS

puesto que solamente hemos estudiado una explotación que incluye este

cereal en su ciclo productivo.
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El margen bruto resultante es de 1D3.S~5 pts/Ha, elevado como

corresponde a un cultivo de regadío pero inferior al que el M.A.P.A.

sefiala para este cereal en Castilla—La Mancha (127.DDD pts/Ha> (*).

Sobre los costes directos, detallados en el cuadro II del Anexo,no

tenemos nada que objetar puesto Que son los normales y necesarios para un

cultivo de estas características. Unicamente echamos en falta el río haber

podido disponer de otras explotaciones Que cultivaran este cereal, para

conocer otros márgenes brutos y así establecer el MSS para la comarca.

De todas formas afirmamos que el maíz es un cultivo rentable en la

comarca, máxime si su producción es deficitaria en el país y se tiene que

importarí dejando aparte los tratados comerciales. De ahí su tendencia a

cultivarse cada vez más.

PATATA

:

Respecto a la explotación Que cultiva este tubérculo (G.T.E. 2). hemos

de especificar dos puntos: uno, Que el margen bruto obtenido no es el MES

válido para la comarca, al ser una única explotación la que se ha

analizado y por lo tanto no representativa y otro, que dicha explotación

es. a nuestro juicio’ un caso peculiar puesto que incluye una mínima

extensión (1/35> de regadío en relación con la superfRcie cultivada en

secano. Por ello, consideramos a este cultivo un caso atipico. tanto en lo

que respecta a su rendimiento como al margen bruto resultante.

El rendimiento obtenido de la patata en la explotación analizada

(30.000 Kg/Ha>, es bastante elevado si tenemos en cuenta la media

comarcal, provincial y comunit8ria (17.500—20.000 Kg/Ha). Esto, en el caso

que nos ocupa es factible de darse puesto que el agricultor se vuelca con

todo su trabajo y esmero en la única parcela de regadío que tiene la

explotación. Por otro lado, de suponer un rendimiento igual al medio

comarcal (20.000 Kg/Ha). el margen bruto Que obtendríamos a partir de los

mismos costes de producción seria cercano a 250.000 pts/Ha, cifra también

(*) Esto concuerda con lo Que sucede respecto a los rendimientos, siendo

el comarcal similar al de la provincia y algo inferior al comunítario.
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muy elevada respecto a la que señala el M.A.P.A. para Castilla—La Mancha

(151.000 pts) pero que tiene su explicación: el patatar se riega con el

agua de un pozo sito dentro de la explotación y por tanto propiedad del

empresario, con lo cual los únicos gastos de riego se refieren a la insta-

lación y a la electricidad gastada en elevar el agua (21.560 pts/Ha>.

Estos gastos no son comparables a los regadíos de otras explotaciones

comunitarias, de ahí la enorme diferencia Que hay en los márgenes

respectivos.

Para finalizar diremos que la patata es un cultivo rentable y que,

con este casoí la comarca demuestra una vez más la excelente calidad de su

suelo al dar rendimientos superiores a los de la provincia y Comunidad.

TOMATE Y PIMIENTO PARA CONSERVA

:

Tampoco en estos dos cultivos podemos calcular el MBS por Ha~ ya que

solamente hemos analizado una explotación por cada uno de ellos. Los

márgenes brutos obtenidos respectivamente son de 376 y 480 mil pesetas.

La estadística realizada por el M.A.P.A. no especifica claramente

donde pueden ir incluidos estos cultivos: así, si tenemos en cuenta el

epígrafe denominado “hortalizas huerta”, adjudica a Castilla—La Mancha un

MES de 335 mii pesetas y si tomamos como referencia el denominado “otras

plantas industriales”, dicho MES es de 245 mil pesetas. también para esta

Comuni dad.

Comparando esos márgenes con los obtenidos en la comarca es obvio

que éstos son bastante elevados respecto a aQuéllos, pero dado que la

estadística representa los MES medios de toda la Comunidad, que la vega

del Tajo, sobre todo lo que comprende nuestra comarca, es la zona más

importante de producción de estos cultivos (~> y teniendo en cuenta la

actualización de las cifras estadísticas del año 90, los márgenes brutos

comarcales pueden resultar consecuentes con los señalados por la estadis-

tica y algo superiores a éstos. por lo apuntado anteriormente.

<*) Los rendimientos comarcales son muy supériores a los obtenidos en la

provincia y Comunidad.
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Nos hallamos. pues, ante dos cultivos de gran rentabilidad dados los

elevados márgenes brutos que se obtienen de ellos, márgenes que descerde—

rían al tener en cuenta los jornales necesarios para su recolección. Aun

así, creemos Que es sumamente importante continuar con su producción

siendo la mcta a conseguir el crear la infraestructura industrial necesa-

ria dentro de la comarca para retener en ella el valor a~adido generado.

HORTALIZAS EN INVERNADERO

:

Explotación atipica en la comarca aunque se está imponiendo cada vez

más, al menos en otra modalidad como es el cultivo Sajo plástico cuyo fin

es adelantar la producción.

Los resultados extraidos de la contabilidad y aplicados para la ob-

tención del márgen bruto nos dicen Que la única explotación analizada

optiene un márgen de 919 pts/mt, cifra que representa una muy alta

rentabilidad al compararla con la que el M.A.P.A. señala para Castilla—La

Mancha (582.ODD pts/Ha). Dada la gran diferencia existente y no teniendo

más datos comparables Que los reseñados en la O.T.E. 7, no haremos

comentarios al respecto, puesto que en la estadistica consultada puede

haber errores en la interpretación de resultados y nosotros no dudamos en

la veracidad de la información proporcionada por el agricultor encuestado.

Dejando aparte esta temática’ consideramos a la producción de

hortalizas en invernadero como explotación de alta rentabilidad aunque, a

nuestro juicio, con ciertos inconvenientes~ como son

— elevada inversión en instalaciones

— exige mano de obra con cierta cualificación

— dedicación plena a la explotación

— exige una infraestructura y adecuados cauces de comercíalizaciór,.

Respecto a estas cuestiones tenemos que señalar que los propieta—

nos, dos personas, de la explotación analizada (O.T.E.7) trabajan e~haus—

tivamente y venden la producción en el mercado local, por lo que no se

encarecen demasiado los costes de producción. Es ésta la salida más fre-

cuente Que tiene las hortalizas producidas en la comarca, salvo las consu-

midas por el propio productor o las destinadas a las grandes capitales.
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generalmente Madrid, encargadas por algún asentador, caso menos frecuente.

Es necesario, por tanto, incentivar esta modalidad de cultivo en la

comarca dada su proximidad a los grandes centros de consumo como sor.

Talavera, Toledo capital y sobre todo Madrid y la gran y continua demanda

que se hace de estos productos, tanto en fresco como en conserva, aunque

para esto último la comarca no está todavía preparada a pesar de la

inminente puesta en regadío de gran parte de su superficie.

MELOCOTONEN SECANO

:

Hemos procedido al análisis de este cultivo en una de las escasas

plantaciones que quedan en la comarca, puesto que lo más frecuente es que

las plantaciones regulares de melocotón estén en regadío.

E> margen bruto resultante para este frutal es de 95.295 pis/Ha, can-

tidad nada despreciable para un cultivo de este tipo al que st les rinden

pocos cuidados, hecho comprobable por los escasos gastos de producción

(tratamientos plaguicidas y jornales de recolección únicamente>, ya que

los costes relativos a la comercialización del fruto, o no existen o son

inapreciables puesto que se consume localmente: esta es la razón de que el

margen bruto medio obtenido para el melocotón comarcal sea tan elevado,

sobre todo si le comparamos con el que tiene el conjunto que Castilla—La

Mancha denomina “frutales de hueso” (secano> y que es de 25.000 pts/Ha.

Ya explicamos, en el capitulo referente a los cultivos agricolasí que

el melocotón en secano oriundo de la comarca tenía buen sabor pero defi-

ciente presentación, por lo que se consumía en ella. Este es uno de los

graves problemas de los que adolece la fruticultura, no sólo ya a nivel

autonómico sino incluso a nivel nacional: tipificación y selección necesa-

rias, dada la enorme cantidad de variedades existentes’ si queremos compe-

tir con otros mercados.

AL MEMORO

:

Aunque si hemos podido calcular el MES que proporciona este cultivo

en Torrijos gracias a dos explotaciones que lo producen, el valor obte-

nido de 58.842 pts lo consideramos poco fiable dada la gran variabilidad

de rendimientos, no solamente en la comarca sino en toda la autonomía, a
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causa de las condiciones meteorológicas. Prueba de ello es que la

estadística realizada por el M.A.P.A. no da rendimientos para ninguna de

las autonomías que radican en la Meseta.

igual que

de cultivo,

imprescindíbí

a los de la

tivo rentab

a causa de

expuestas

a labores y

el melocotón en secano. el almendro no conlleve apenas

puesto que no se le abona y se le labra lo absoluta—

e. Dado que en la comarca produce rendimientos supe—

provincia y Comunidad, estamos convencidos de que seria

le si se le protegiera de las heladas, muy vulnerable a

su floración temprana, implantándolo en zonas resguarda—

al mediodía y atendiéndole en sus mininas exigencias en

fertilizantes.

Dicho con otras palabras: “aumentando minimamente los

producción podríamos consolidar el márgen bruto standard antes

incluso superarlo”.

Tanto la almendre como la avellane son frutos secos

importancia en la economía española, ya que nuestro país es

principales exportadores mundiales.

costes de

indicado e

de vital

uno de los

VI~ED0

:

Siete son las explotaciones analizadas que incluyen este cultivo en

su producción, todavía con cierta importancia en la comarca. Estas explo-

taciones muestra márgenes brutos muy dispersos debido, más a la variabili-

dad de los costos de producción que a la diferencia de rendimientos.

El MSS obtenido es de, aproximadamente. 43.000 pts por hectárea,

cantidad superior a la proporcionada por el trigoí por lo que el viñedo

es, a juicio de la mayoría de los agricultores, todavía un aprovechamiento

rentable, sobre todo para los que dedican a su cultivo sólo una parte de

su trabajo. Este MSS es superior al de la media autonómica para viñedos

destinados a la elaboración de vinos corrientes <28.000 pts).

Los rendimientos comarcales son similares a los de la provincia y

Comunidad ya que gran parte del área donde está ubicado la mayoría del

viñedo (zona nororiental> tiene suelos más aptos para el cereal que para

este cultivo. Como ya dijimos los suelos más idóneos para la viña son los

Regosoles y Cambisoles cútricos y cálcicos.
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Suponiendo unos costes medios de producción de 15.000 pis/Ha. para

obtener el MES antes citado seria necesario un rendimiento medio de 3.800

Kg/Ha. o sea. el valor medio considerado para la comarca. Respecto a los

gastos supuestos son los que. a nuestro juicio. ha de tener el empresario

sin contratar ningún tipo de trabajo.

Por todo ello, consideramos al viñedo un aprovechamiento viable

siempre que lo lleve el empresario ayudado por su familia, contratando

únicamente y para determinadas labores <vendimia), mano de obra barata

(gitanos o portugueses).

OLIVO

:

Nueve son las explotaciones analizadas que cultivan esta oleácea. El

MES resultante sólo alcanza la cifra de 19.622 pta/Ha, cifra notablemente

baja Que declara la poca rentabilidad que tiene, actualmente, este cultivo

en Torrijos. como lo prueba el arranque de olivares que se está llevando a

cabo estos últimos años. Dicho margen podría haber sido todavía más bajo

si en todas las explotaciones analizadas se hubiesen contratado servicios

de recolección: aún así, es algo inferior al que el M.A.P.A. señala para

Castilla—La Mancha <23.000 pts).

Quizás sea, bien por los bajos rendimientos medios considerados dada

la veceria del árbol y las pocas atenciones que recibe el cultivo. o bien

por la variabilidad de los costes directos a causa de los diferentes tipos

de trabajo contratado (gran parte de los empresarios encuestados son

jubilados que carecen de maquinaria), el caso es quS los márgenes brutos

parciales que nos presenta el cuadro 131 resultan también variables aunque

no muy dispersos, como lo demuestra la estadística que se adjunta.

Ya dijimos que los rendimientos considerados en las explotaciones

analizadas son medias de distintas campañas consecutivas y que. por tanto.

han incluido la veceria. tan acusada en la comarca, que tiene el olivo.

Teniendo ésto en cuenta podernos plantear un supuesto teórico’ aunque no

muy alejado de la realidad: Suponiendo una plantación de 70 árboles/Ha

<marco real de 12 m>, con ciertos cuidados que hicieran que el árbol

produjera 13 Kg/aceituna o lo que es lo mismo, 900 Kg/Ha y un promedio de

costes de producción de 20.000 pts,también por hectárea. obtendríamos un
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margen bruto de 34.000 pts/Ha similar al del girasol o cebada. que haria

del olivo un cultivo rentable si dicho rendimiento fuera cada a~o o

promedio de varios anos.

VACUNODE LECHE

:

Unicamente hemos analizado una explotación agropecuaria que incluye

esta modalidad, no pudiendo hablar, por ello, de margen bruto standard,

sino de margen bruto por vaca lechera.

El obtenido para esta explotación está próximo a las SD.DO0 por

cabeza de vacuno, o lo que es lo mismo por UG y es inferior al que el

M.A.P.A. calcula para la comunidad castellano—manchega (93.000 pts>.

Aunque no podemos asegurarlo con certeza. el rendimiento inferior de

la explotación analizada se puede justificar al ser de dedicación

agropecuaria y no exclusivamente ganadera.

OVINO

:

En cuanto a la obtención del MES ocurre igual que con el ganado

vacuno. Sólo se ha podido calcular un margen bruto por oveja, el cual ha

resultado ser de 18.429 pta’ margen que, comparándolo con el que establece

el M.A.P.A. para Castilla—La Mancha (8.000 pts>. resulta muy elevado.

Como es lógico suponer, todas las ovejas de un rebaño no rinden por

igual en cuanto a sus productos derivados. Por tanto. en la explotación

analizada puede suceder dos cosas: o es una explotación modélica en la que

el ganado está muy bien atendido y rinden todas las cabezas por igual,

según afirma el ganadero, o éste ha ampliado el rendimiento de las mejores

reproductoras a la totalidad del rebaño, con lo que la explotación real se

convierte en teórica.

En una posición intermedia podríamos considerar una producción media

de 751 de leche,un cordero con peso medio de 14 Kg <7.000 pts) y 1,5 Kg de

lana, a lo que habría que añadir las subvenciones concedidas por la C.E.E.

<2.800 pts ~ 75 pts>, lo que supondria una producción bruta de 17.93? pis.

A esta cifra tendriamos que descontar los costes de producción’ unas 8.300

pts resultado un margen bruto de 9.637 pts. valor normal para la oveja de

Campiña y algo superior al MES establecido para Castilla—La Mancha.
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4.2 CONCLUSIONESAL M.B.S. COMARCAL

Con el estudio de los MSS comarcales y su comparación con los de la

Comunidad castellano—manchega> hemos llegado a la conclusión de que la

comarca de Torrijos tiene un alto potencial productivo desde el punto de

vista agroeconómico, tanto en el secano como en el regadío y seguramente

más en el primero, hablando en términos relativos, dadas las caracterís-

ticas del suelo. Por ello, conviene dejar sentado en este estudio que su

vocación agraria debe continuar, a pesar de las diflcultades por las ~ue

atraviesa nuestra agricultura en función del ingreso de Espa?ia en el

Mercado Común Europeo.

La mayoría de los cultivos “continentales” analizados producen un

margen bruto superior en la comarca que en el conjunto autonómico: así,

los cultivos herbáceos en secano, a excepción de la avena y ven forrajera,

producen márgenes brutos superiores a las 30.000 pts/Ha, lo mismo que el

viUdo, cultivo de gran arraigo en la parte norte de la comarca. y los

frutales de secano, melocotón y almendro. Sin embargo, el olivo es defici-

tario en cuanto a su margen si lo comparamos con el resto de la Autonomía

e incluso con la provincia (Mora de Toledo>. Los Que SC producen en rega-

dio, normalmente tiene márgenes brutos elevados que superan las 100.000

pts/Ha. pero desconocemos si son superiores o no a los autonómicos por no

haber podido establecer correctamente la comparación.

Examinando detenidamente la tabla de aprovechamientos agrícolas y sus

MSS respectivos, detallados por el M.A.P.A., llegamos a la conclusión de

que puede haber otros cultivos alternativos con márgenes similares a los

obtenidos, que no sean excedentarios y con una posible rentabilidad. Así,

tendríamos para el secano, las legumbres para grano seco y consumo humano,

con un margen bruto de 29.000 pts/Ha, plantas forrajeras’ de escarda

(33.000 pts/Ha), cultivos industriales como la colza, ya experimentada en

la comarca, algunas hortalizas <melón, ajo, cebolla>,.., etc. En el

regadío, cultivos oleaginosos como la soja y colza (48.000 pts/Ha) y toda

clase de hortalizas y frutales adaptables al medio físico comarcal. Tanto

la remolacha azucarera como el algodón y el tabaco cultivados anterior-

mente, ahora no resultan competitivos o les falta adaptabilidad al medio,
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sobre todo al clima Que merma los rendimientos, aunque la falta de infra-

estructuras ha pesado bastante en la desaparición de estos cultivos

industriales.

Por todo ello y aunque pequemos de reiterativos, debemos recalcar

que, según nuestro criterio, la comarca, catalogada por la C.E.E. como

zona desfavorecida, no lo ha sido tanto por sus características físicas

y medioambientales sino por la edad avanzada de su población activa

dedicada al sector primario y’ tambien, por el tipo de agricultura

‘tradicional” practicado y dentro de él la variante cada vez más frecuen-

te, de “agricultura a tiempo parcial”, dada la escasa viabilidad de las

explotaciones.

Planteada esta situación creemos conveniente Que. tanto la C.E.E.

como la Administración española y la autonómica. han de poner todos los

medios posibles a través de ayudas económicas, subvenciones a la produc—

ciónt y/o establecimiento de precios competitivos, para fomentar un

agricultura floreciente y suficientemente remuneradora que haga que los

agricultores jóvenes y de mediana edad y con la vocación necesaria para

atender debidamente su empresa. puedan crear y sostener con dignidad una

familia, sin tener que emigrar o dedicarse a otras actividades más

gratificantes y distintas a las relacionadas con el sector agrario.

5. CONCLUSIONESSOBRE EL EJERCICIO CONTABLE

Una vez efectuado el estudio contable de las 14 orientaciones

tecnico—económicas (G.T.E.> más representativas de la comarca, hemos

podido deducir del mismo las siguientes conclusiones.

— En la elección de estas explotaciones figuran los usos reales más

comúnmente explotados, siendo muy pocos, quizás los menos

importantes, los Que han quedado excluidos del análisis (algunas

hortalizas y legumnosas).

— De las catorce explotaciones estudiadas. nueve tienen pérdidas

económicas en el ejercicio y cinco obtienen beneficios en mayor o
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mejor grado. Entra las primeras se encuentran ocho explotaciones

agrícolas en secano y una ganadera orientada a la cría de ovino.

Por lo general, todas las explotaciones en la que predomina el cereal

en secano, dentro de determinados umbrales en cuanto a extensión.

sufren pérdidas económicas.

En la mayoría de los casos. la causa

escasa dimensión de las explotaciones,

al mal reparto de la lluvia y

agricultor por el producto obtenido.

inmediata de las pérdidas es la

los bajos rendimientos debidos

los bajos precios pagados al

Se ha visto, en las explotaciones orientadas al cereal, que los

módulos rentables en cuanto a extensión son superiores a las 200 Ha.

El viñedo es un cultivo que todavía tiene cierta rentabilidad’

siempre que no ocupe demasiada mano de obra en la vendimia. Es el

caso típico de cultivo social, en el cual determinados trabajos los

tiene Que hacer el empresario ayudado por la familia o amigos.

El olivo,

de vista

gastos de

partir de

campaña.

además de ser marginal por su vecerla lo es desde el punto

económico, ya Que la recolección de la aceituna conlleve

trabajos contratados. Solamente su cultivo seria rentable a

rendimientos superiores a 900 Kg/Ha de aceituna cada

Hemos de reconocer la importancia de los cultivos de regadío que~ a

pesar de los elevados costes de producción, dejan beneficios. Aún

así, la falta de infraestructura (industrias conserveras> y la

carencia, cada vez más acusada, de mano de obra representan un grave

inconveniente para su implantación. De ahí que esté aumentando el

cultivo herbáceo bajo este sistema.

También son importantes, en cuanto a su rentabilidad, los frutales en

secano por ser cultivos que requieren, al menos en la Comarca, poca

mano de obra, pudiendo ser perfectamente asequibles al trabajo del

empresario.
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— En dicho estudio se ha detectado la falta de leguminosas, tanto para

consumo humano como para forrajeras, cultivando prácticamente solo

unat veza forrajera. Dada la importancia que el cultivo de estas

especies tienen para la fertilidad del suelo, creemos necesario su

introducción en las alternativas, al menos las forrajeras cuyo

consumo ha de tener lugar en la comarca, ya que hay Que tomar

conciencia de que una agricultura no apoyada por la ganadería no es

rentabí e.

— Desde el punto de vista social hay que tener en cuenta el gran número

que existe de empresarios frente a pocos trabajadores por cuenta

ajena; dada la escasa rentabilidad de la mayoria de las explotaciones

agrarias con carácter familiar, algún/os empresario/s se emplean en

otras explotaciones o en fábricas en calidad de asalariados, a lo que

ha colaborado la expansión del sector industrial en algunos

mun i c i p i os.

— El grado de envejecimiento de los empresarios en las explotaciones

analizadas es elevado, hecho que concuerda con lo ya expuesto en el

capitulo de población.

— La incidencia de estos dos problemas, mayoria de edad y pluriempleo,

influye directamente en la crisis por la que atraviesa el sector.

— En cuanto a la carestía Que. sobre todo en los últimos años, está

afectando a los medios de producción (fertilizantes, semillas,

herbicidas, . . .etc), provoca que éstos se conviertan en un factor Cn

contra de la productividad, puesto que los gastos de producción

pueden crecer a ritmo más acelerado que el producto final agraro de

la explotación.

— Otro de los aspectos clave de la situación de la agricultura comarcal

y por ende extensible a otros lugares, se encuentra en el precio del

suelo. Debido a los bajos rendimientos de los cultivos por causas más

climatológicas que edificas’ unido a la precariedad de los precios

pagados al agricultor, hace que éste se plantee la disyuntiva de

ampliar o no su explotación puesto que el precio del suelo está en

discordancia con el rendimiento que va a extraer de él.
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— Refiriéndonos a la ganadería comarcal y al número de cabezas por

explotación, tema que se ha tocado de soslayo en este estudio, sucede

igual que con la superficie agrícola en las explotaciones: es escaso.

flesconocemos el número de cabezas por explotación que más abunda en

la comarca, pero si sabemos la cantidad de ellas necesarias para

hacer rentable una explotación de ganado vacuno y ovino. Así, una

explotación dedicada a la cría de ganado vacuno de leche, según el

módulo calculado en la O.T.E. l3,necesitaria un mínimo de 76 vacas

lecheras para obtener beneficios, cifra que concuerda con lo señalado

por el Servicio de Extensión Agraria para la zona: entre 60—120 vacas

lecheras hacen rentable una explotación que tenga esta dedicación.

Lo mismo sucede en lo tocante al ganado ovino según el módulo resul-

tante en la O.T.E. 16, en la cual hemos analizado una explotación

prácticamente modélica, el número de cabezas mínimo que tendría Que

sostener ésta para obtener beneficios sería de 265.

6. CULTIVOS ALTERNATIVOS Y CARACTERIZACIONDE LA EXPLOTACION—MODELO

Dentro de este capitulo hubieran constituido dos excelentes aporta-

ciones para el futuro económico y social de la agricultura comarcal, las

siguientes realizaciones:

— la determinación de una serie de cultivos alternativos a los

producidos actualmente y

— la caracterización de explotación ‘modelo’ en la zona.

Gran parte de los usos actuales a que se dedica el suelo torrijense

resultan excedentarios, tanto dentro del país como en el seno comunitario

de “los doce. Seria, por tanto> de vital importancia establecer una

relación de cultivos alternativos a aquéllos que, a la vez que se

adaptaran al medio físico <estudio realizado en el capítulo III), fueran

rentables y factibles de ser cultivados, teniendo en cuenta otros factores

de índole social y comercial que también intervienen en el proceso

productivo. Ello abrirla un camino de esperanza al futuro, cada vez más

problemático, del agricultor.
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La caracterización de la explotación—modelo, ya definida anterior-

mente, constituye un hecho muy relacionado con el anterior y necesitado>

igual que aquél, de un estudio profundo de gran complejidad, lo que queda

probado por la escasez de trabajos relacionados con esta temática. Dicho

estudio constituirla por si solo una tesis doctoral, razón suficiente para

justificar el no poderlo abordar desde nuestro modesto saber y mucho menos

dentro de un capitulo de otra tesis doctoral.

A nuestro juicio, el estudio para analizar la viabilidad futura del

sector agrario en una determinada zona geográfica, requiere, entre otras

cuestiones, las siguientes;

a) elaboración de una base de datos técnico—económicos a partir de la

situación real, tanto de los municipios considerados Como de su

entorno, y de la evolución prevista en el nuevo marco en el que se

habrá de desarrollar su actividad.

b) constitución de un equipo multidisciplinar que posibilite el

establecimiento de hipótesis básicas que contemplen diferentes

realidades <edafológicas, tecnológicas, sociocconómicas. políticas.

etc).

cl diseño de una metodología que conduzca a la obtención de las

explotac iones—modelo.

dI análisis de los resultados generados en el apartado anterior.

Dentro del campo del análisis económico. una metodología que está

cobrando cada vez mayor robustez es la denominada ‘Programación Multicri—

teno”, basada en la elaboración de modelos matemáticos que integran los

siguientes elementos:

a> un conjunto de aspiraciones por parte de un sujeto decisorio

(agricultor3 sociedad, Estado. ...etc>, cuyo logro ha de garantizar

la viabidad técnico—económica de una o varias actividades.

un conjunto de restricciones técnico—económicas que vienen dadas por

las características estructurales en las que ha de desarrollarse cada

actividad,
-956-



un conjunto de estrategias cuya realización posibilite el que.

cumpliéndose el conjunto de restricciones, las aspiraciones del

sujeto decisorio alcancen un nivel de logro lo más cercano posible al

considerarlo como ideal.

Particularizada la ‘Programación Multicriterio’ para el problema

objeto de estudio en este apartado, una futura investigación deberá

conducir a la elaboración de modelos con las siguientes características:

A> El conjunto de aspiraciones ha de corresponder a los objetivos y

metas de agricultores, en concordancia con la política económico—

social marcada por las directrices internas (Gobierno español> y

externas <C.E.E.). Ello requerirá un estudio previo que conduzca a

identificar dichos objetivos y metas. En trabajos hasta la fecha

publicados(18> se han considerado, entre otras. las siguientes

aspiraciones

— maximizar el márgen bruto por explotación.

— minimizar el riesgo del agricultor, cuantA ficado el mismo según

diferentes variables: variación en el rendimiento de las

actividades productivas, variación en el comportamiento de los

márgenes brutos, variación en el empleo de mano de obra, . . . etc.

— maximizar (minimizar) el empleo de mano de obra.

Lógicamente se trata de aspiraciones en conflicto, cuyo logro

simultáneo y óptimo no es viable dada la contradicción entre ellas <la

mejora en el logro de una de ellas conlíeva el empeoramiento en el logro

de~ amenos, alguna otra) y el conjunto de restricciones que las limita.

8> El conjunto de restricciones ha de comprender

— limitaciones técnicas: disponibilidades de mano de obra,

superficie, maQuinaria. . . .etc y en general de todos los factores

de producción Que intervienen en la realización de actividades

agrarias.

-957-



— limitaciones comerciales: dimensiones reales y potenciales de los

mercados en los que se han de comercializar los productos

a gr br ios,

— limitaciones agronómicas: condiciones en la rotación de cultivos.

sustitución de factores productivos, desplazamiento temporal de

labores,...etc.

limitaciones

financ ¡eros,

pro duc t os , .. . etc

— limitaciones

agricultor.

económicas—financi eraC

política de precios de

psi co—sociológicas:

disponibilidades de recursos

los factores de producción y

conducta innovadora del

otras limitaciones.

func

que

con j u

El planteamiento de estas restricciones requerirá la formulación de

ones matemáticas, generalmente de programación lineal <ver nota 18),

expresen las relaciones técnicas. comerciales y agronómicas entre el

nto de actividades productivas.

C> El conjunto de estrategias (incógnitas que ha de resolver el modelo)

han de referirse al plan de actividades <cultivos alternativos) que

conducirá al mejor logro de las aspiraciones. Además de generar esta

solución, el modelo habrá de indicar la utilización de factores

productivos necesaria para la realización de dichas actividades’ la

dimensión óptima de las explotaciones según las diferentes

alternativas, recursos financieros a invertir en la zona,...etc.

Una vez resuelto el

verificada la viabilidad

de la zona estudiada, 1

medidas que conduzcan a

expí otac iones-modelo.

<los> modelo(s) anteriormente comentados y

técnico—económica de las actividades agronómicas

as autoridades competentes habrán de adoptar las

un acercamiento de las explotaciones—tipo a las
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7. LA POLíTICA AGRARIA EN LA C.E.E. Y SU INCIDENCIA EN LA AGRICULTURA

COMARCAL

7.1 ANTECEDENTES

La firma del Tratado de Roma el 25 de Marzo de 1957 supuso la

creación de la Comunidad Económica Europea y, con ello, la constitución de

una zona de libre comercio con una unión aduanera de los paises integran—

tes. es decir, un Mercado Común Europeo que llevaba consigo la formulación

de una Política Agraria Común (P.A.C>. con unos objetivos a conseguir:

— Aumentar la productividad en la agricultura.

— Asegurar un nivel de vida equitativo a los agricultores.

— Estabilización de los mercados.

— Garantizar la seguridad de los abastecimientos.

— Asegurar precios razonables al consumo.

objetivos en parte contradictorios y que debian ser alcanzados, como es

sabido, en base a tres principios fundamentales:la Unidad del Mercado, la

Preferencia Comunitaria y la Solidaridad financiera <Bardají y Moreno

1989>.

El desarrollo de estos principios se concretó a

mecanismos fundamentales: la politica de regulación

mercados, llevada a través de mecanismos cuyo instrumento

las Organizaciones Comunes de Mercado <O.C.M.>< y

estructuras, reguladora de las deficiencias existentes en

agrarias comunitarias.

través de dos

de precios y

fundamental son

la politica de

las estructuras

Esta política, Que SC creó en una época en la que Europa era

deficitaria en la mayoría de productos alimenticios, ha contribuido al

crecimiento económico y proporcionado a los consumidores europeos una

amplia gama de alimentos de calidad a precios razonables.

este sistema llegó a su punto álgido

de manifiesto graves defectos en

a mediados de los

sus estructuras ~

Sin

setenta,

embargo.

pon i en do
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haciendo que la Comunidad empezara a ser excedentaris en la mayor parte

de sus productos agrarios, consecuencia de los precios y garantias

proporcionados por los mecanismos de intervención y por las ayudas

concedidas a los agricultores. Dicho de otro modo, el aumento de

producción creció a un ritmo más acelerado w.ie la capacidad de absorción

del mercado <consumo)t20>.

Otros efectos negativos atribuibles a dicha politica pueden serfla

desprotección de las explotaciones de rentas más bajas, al basarse las

ayudas de modo proprcional al volumen de producción, favoreciendo es) a

las grandes explotaciones: la disminución incesante de la renta media

real de los agricultores<21> y el aumento progresivo del gasto agrario

por parte de la Comunidad y sufragado por el FEOGA.

Resumiendo, se puede decir que la formación mayoritaria de excedentes

oue> a su vez, conlíeva un continuo incremento de los gastos

presupuestarios, es lo que obligó. en los años ochenta, a dar una nueva

orientación a la politica agraria, mediante la publicación por parte de la

Comisión de la C.E.E. del ‘LIBRO VERDE SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LA

POLíTICA AGRARIA COMUN”, en el Que SC planteaba la necesidad de cambios

que debia acometer dicha política. la cual persequla objetivos comunes

dentro de las distintas a.C.M.

— el establecimiento de un umbral de producción o cantidad máxima

garantizada (C.M.G.> para cada producto, Cuyo exceso provocara una

reducción del precio a través de mecanismos estabilizadores’22>

— incrementar la participación de los productores en la financiación de

los qastos. mediante el establecimiento de exacciones o tasas de

corresponsabilidad<23> a aplicar sobre los precios.

— reducir las garantías que ofrecían los organismos de intervención.

Esta politica de mercado basada, fundamentalmente, en una restricción

de los precios, deb¶a ir acompañada de medidas complementarias que

tenían un doble objetivo: reducir el volumen de producción y atenuar
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los efectos que produjera la restricción de precios en las rentas de las

pequeHas y medianas explotaciones (explotaciones sensibles).

Respecto al primero. se incidiría a través de la retirada de

tierras. unida a una utilización no agraria de las mismas: la reconversión

hacia producciones alternativas: la extensificación del sector agrario; el

desarrollo de una política de calidad en los productos Que conlíeva, Crí

muchos casos, rendimientos inferiores y la jubilación anticipada de los

agricultores.

En relación al segundo. la disminución de la renta quedaría paliada

por

— la financiación de programas nacionales de ayudas directas al

agricultor.

— la reducción de tasas aplicadas a determinadas 0.C.M.(leche y

cereales>.

una mayor consideración del papel esencial

guardian y protector del medio ambiente.

La aplicación de

la rápida expansión

fian vuelto a acusar

tabaco. vino, mantecuil

del agricultor como

esta politica consiguió frenar hasta finales de 1990

de la producción pero, actualmente. algunos sectores

un fuerte desequilibrio: cereales. carne de vacuno,

la y leche en polvo aumentan progresivamente.

La evolución del mercado de cereales es especialmente preocuparít&

la disminución del consumo de los mismos en la alimentación del ganado a

causa de la competencia de los productos de sustitución’
24’ y el incre-

mento de la producción de trigo en los últimos tres años, han hecho que

este sector vuelva a ser excedentario.

Por tanto.

cargo al FEOGA

consecuencia de

el crecimiento de excedentes y el aumento de gastos con

constituyen un problema que no ha sido resuelto todavía,

que la ayuda aportada por este Organismo seguía siendo
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proporcional a la cantidad producida, con lo cual se incentivaba la pro-

ducción, Además. de continuar esta situación, se preveía que para 1992 se

aumentasen los gastos a cuatro mil millones de ecus, lo que suponía un

aumento del 12.5% respecto a 1991 <Informe de la Comisión al Consejo de

las C.E. Febrero 1991<2~> ). Por otro lado y hasta el momento de la

elaboración de dicho informe, la aplicación de las medidas complementa-

rias, a las que aludimos anteriormente, ha sido muy limitada por lo Que no

han podido desempeñar su papel moderador en la politica de mercado. siendo

cada Ve? más dificil su aceptación por parte de los agricultores.

Todo ello ha conducido a que la Comisión, a finales de 1990 y con el

fin de evitar una sucesión de crisis cada vez más graves, decidiera

revisar los mecanismos que integran la P.A.C. para adaptarlos a una

situación totalmente distinta de los años sesenta y plantear los objetivos

de la nueva Política Agraria Comunitaria que habrá de regir el Mercado

Común Europeo en el futuro.

7.2 OBJETIVOS DE LA NUEVA POLíTICA AGRARIA COMUNITARIA

Según un informe de la Comisión al Consejo de las VE en Febrero

1991. los objetivos a conseguir con la reforma de la P.A.C. son los

si gui en+ es:

1. Es necesario mantener un número suficiente de agricultores en las

tierras con el fin de preservar el medio ambiente. un paisaje

milenario y un modelo de agricultura familiar que es expresión de un

modelo de sociedad. Para ellos es necesaria una política activa de

desarrollo rural y esta politice no podrá realizarse sin agricul—

t ores.

2. El agricultor debe desempeñar dos tipos de funciones de forma simul-

tánea: la de productor de alimentos y la de protector del medio

ambiente. Aunque la actividad primera debe seguir siendo la princí—

pali será necesario conceder mayor importancia a la producción de

materias primas destinadas a usos no alimentarios. La protección

medioambiental deberá llevarla a cabo a través de la utilización de
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métodos de producción menos intensivos y a la aplicación de medidas

favorables al medio ambiente.

3. El desarrollo rural no depende sólo del factor agrario. Se

fomentarán, por tanto. otras formas de actividad económica que

contribuyan a mantener la población rural y a consolidar la economia

de las regiones rurales.

4. Dentro de la politica agraria, uno de los principales objetivos es

centrarse en el control de la producción en la medida necesaria para

conseguir un equilibrio de los mercados, evitando la acumulación de

existencias s’ un aumento excesivo de los gastos agrarios.

5. Las organizaciones de mercado deberán fomentar la extensífica—

ción izá> con el doble objetivo de

— reducir los excedentes de producción.

— promover una producción agraria Que respete el medio ambiente y

suministre productos alimenticios de calidad.

Este enfoque se completarla mediante medidas especificas en favor de

la protección del medio ambiente, programadas en función de la

situación particular de cada Estado miembro.

6. La presencia de la Comunidad en el mercado mundial debe seguir siendo

activa, tanto en la importación como en la exportación. Para ello es

preciso llevar a cabo una política que garantice la competitividad y

la eficacia de la agricultura comunitaria. Esta politica estimularía

también el consumo y el desarrollo, sobre una base económica sana. de

la producción agraria con fines no alimenticios.

7. La P.A.C. debe seguir fundamentándose en sus principios básicos:

unidad de mercado, preferencia comunitaria y solidaridad

financiera. Sin embargo, hay que aplicar estos principios tal y como

se idearon en su origen, corrigiendo las disfunciones que se han

producido hasta ahora. Refiriéndose al último de ellos, supone que es
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preciso repartir la ayuda de forma más adecuada, teniendo en cuenta

las situaciones especialmente dificiles de determinadas categorias de

agricultores y de determinadas regiones. Los instrumentos de ayuda

utilizados deben tener efectos más directos sobre la renta de los

productores.

E. El presupuesto agrario deberá convertirse, por lo tanto, en el

instrumento de una verdadera solidaridad financiera en favor de los

que st encuentran en una situación de mayor necesidad. Esto implica

que el apoyo proporcionado por las organizaciones de mercado deberá

reorientarse de manera que deje de depender, casi exclusivamente, de

íos precios garantizados.

Las medidas de ayudas directas, basadas generalmente en el número de

animales o en la superficie de las explotaciones y moduladas en

función de factores como el tamaño, la renta, la situación regional u

otros factores pertinentes, deberlan incluirse en las organizaciones

de mercado con objeto de garantizar la renta de los productores.

9. Asimismo, en los casos en que ya existan o se creen disposiciones

cuantitativas <cuotas, retiradas de tierras....etc), las limitaciones

que se derivan de ellas deberian ser moduladas en función de los

factores indicados en el punto anterior.

De este modo, deberla ser posible llevar a cabo una política de

precios que garantice la competitividad de la agricultura europea, el

crecimiento del consumo y el desarrollo, en condiciones económicas’ del

uso no alimentario de los productos agrarios.

A modo de resumen, a~iadiremos que la nueva P.A.C., besándose en sus

tres principios fundamentales, considera como objetivos prioritarios el

conseguir la competitividad y el equilibrio de mercado, la mejor

distribución de la ayuda, el reconocimiento de la doble función del

agricultor, como productor y como protector del paisaje y, ante todo, el

objetivo ineludible de fomentar la extensificación en interés, tanto del

eauílibrio de los mercados como de la protección del medio ambiente.
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Respecto al plazo para aplicar esas medidas. hay razones de

suficiente peso que hacen conveniente introducirlas lo antes posible,

aunque de forma progresiva para que los productores y los paises

comunitarios puedan adaptarse a la nueva situacion.

7.3 DESARROLLO Y FUTURODE LA NUEVA POLíTICA AGRARIA COMUN. PROPUESTASDE

LA COMISION.

De. todo este con iunto de reflexiones que la Comisión de las C.C.E.E.

sc,metiá a debate en el seno de la Comunidad> dada la inminente reforma que

haÑia de hacerse de la politice agraria comunitaria, el 9 de )ulio del

rasado anc. 1991 fueron adoptadas> por la propia Comisión, varias

rrc,r,estas referentes al desarrollo y futuro de dicha política. Dichas

propuestas. que siguen básicamente el enfoque que la Comisión presentó en

Pebrero en su documento de reflexión. se introducirán en 1993 y serán

totalmente operativas en 19%.

La Comisión presenta estas propuestas para ayudar a resolver los

sí ch> ientes rirohí emas:

— disminución de la renta agraria.

— mercados inestables

— aumento de los excedentes de productos alimenticios.

— ,ncremen±o de costes presupuestarios.

— deterioro del medio ambiente causado por una producción intensiva.

Se pretende que estas medidas redunden en beneficio

— de los agricultores europeos, gracias a una mayor estabilidad de

los ,naresos y de la competitividad, a unos mercados internos &

internacionales más equilibrados y a una distribución más

equitativa ¿e las ayudas.

— de los consumidores. mediante precios reducidos.

— del medio ambiente. fomentando unos métodos de producción menos

intensivos y tina mayor protección del campo.

— riel comercio internacional.
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Las principales propuestas. algunas de las cuales atañen a nuestra

comarca. son las siguientes:

— importantes reducciones en los precios (cereales: 35%, leche:

10%, mantequilla: 15%, leche desnatada en polvo: 5% y carne de

vacuno: 15%). También se reducirán los precios de la carne de

porcino y de aves de corral, de los huevos y de los productos

agrarios transformados.

— medidas de control de la oferta <retirada de tierras para los

cereales, reducción de las cuotas lecheras, cuota para el

tabaco, mayor limitación de las primes para los ovinos y primas

por la eliminación de terneros para carne>.

— importantes compensaciones por las reducciones de precios y las

medidas de control de la oferta. mediante pagos a los agriculto-

res de primas basadas en una producción extensiva en el caso del

ganado.

— medidas para lograr una mejor distribuccián de la ayuda entre

los pequeños y medianos agricultores, como por ejemplo, exención

de la aplicación de las disposiciones sobre retirada de tierras

para los pequeños productores de cereales (será considerado

“pequeño productor” aquél cuya producción anual no supere las 92

toneladas de cereales, es decir, una explotación media de unas 20

mecanismos para que los productores de leche de menos

de 200.000 Kg anuales puedan evitar las reducciones de cuotas y

limitación de las primas para los ovinos y la carne de

vacuno.

Se incluyen también las siguientes medidas de acompañamiento:

— un programa agroambiental especial que incluye, tanto primas para

íos métodos de producción extensiva como programas para la

reducción de los daños al medio ambiente y la protección del

campo. la flora y la fauna.

— un programa acelerado para fomentar la forestación de las tierras

agrai” i es.
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— nuevas medida. para facilitar la jubilación anticipada. desti-

nadas a todos los agricultores a tiempo total de SS años o más y

que no reciban todavía una jubilación. Las tierras liberadas

deberán ser utilizadas “por sus sucesores u otros agricultores.

para incrementar la superficie explotada con vistas a mejorar la

estructura de producción y asegurar la viabilidad económícC con

fines no agricolas cuando la reestructuración no sea posible’.

7.3.1 Costes de ias propuestas de reforma

El coste de la politica reformada se calcula en 38.800 millones de

ecus en 1997 <a precios de 1992), lo Que supone un aumento de 3.700

millones de ecus o un 10% aproximadamente respecto al nivel de gastos de

1992: de esa cantidad> 1.500 millones de destinarán a las llamadas

“medidas de acompaflamiento’. El coste de la nueva politica, una vez que

sea totalmente operativa, es compatible con la prórroga de las actuales

directrices para gastos.

7.4 LOS CULTIVOS COMARCALESY SU SITUACION RESPECTOA LA C.E.E.

Antes de entrar en materia seria necesario aclarar algunas cuestiones

dirigidas, sobre todo, al lector no iniciado para darle a conocer la

situación actual ev. la ~ue se encuentra nuestro pa~5 respecto a la

Comunidad Económica Europea.

Por el Tratado de Adhesión. firmado cl 1 de Marzo de 1986, España

entró a formar parte de la C.E.E..~ aplicándose a nuesto pais la normativa

que regula la vida comunitaria y como consecuencia de ello la Política

Agraria Común, estando vigentes las disposiciones contenidas en las

Organizaciones Comunes de Mercado (0CM) y los distintos reglamentos de la

Politica Socio—Estructural.

Con el objeto de que la aplicación de los mecanismos e instrumentos,

realizada de forma automática en el momento de la adhesión. no provocara

efectos perjudiciales en el desarrollo de nuestra agricultura, se

establecieron en dicho Tratado una serie de medidas de aproximación
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relativas a cuatro aspectos iundamentales aproximación de precios>

aproximación de ayudas, unión aduanera y mecanismo complementario de

mntercambios<25> aplicables mientras durase el periodo de transición a

la plena integración en la C.E.E.

Este periodo de transición o “aproximatorio”, no era el mismo para

los diferentes sectores: así, para la mayoría de ellos se siguió la

transición clásica de una duración de siete años> denominada así por

utilizarse los mismos mecanismos y presentar las mismas características de

los periodos de transición de otras adhesiones anteriores. Sin embargo.

para los sectores hortofruticola y de materias grasas (oleaginosas) se

estableció un periodo de transición de diez anos.

La situación de crisis por la que atraviesa la agricultura española

tras el Tratado de Adhesión y por inclusión, la de la comarca de Torrijos,

actividad principal y base de su economia. constituye el motivo priorita-

rio para analizar, en este apartado> las consecuencias que dicha adhesión

provoca actualmente y puede inducir en el futuro al haber sido clasifica-

da la comarca, por dicho Organismo> como i*nS desfavorecida en virtud

del apartado 4 del articulo 3 de la Directiva 75/268/CEE (Diario Oficial

de las Comunidades Europeas, 24/9/86>, en razón a varios factores: baja

densidad de población, población activa agraria en regresión, con claro

trasvase de los efectivos jóvenes a otros sectores económicos s’ a la

escasa productividad de sus tierras debida, fundamentalmente, a causas

climatológicas.

Conociendo, como lo hemos hecho, los usos más habituales ave de los

cultivos llamados “continentales” hace nuestra comarca, expondremos a

continuación en qué medida afecta a cada uno de ellos la normativa

comunitar-ia y qué propuestas para su futuro hace la reforma de la P.A.C.

MUY IMPORTANTE: Creemos de suma importancia aclarar que la redacción

de este apartado coincide con el periodo de realización de dicha reforma,

cuyo dosszer,que implica a las normativas de las distintas OCM,está sujeto

a continuas variaciones hasta llegar a concretar las propuestas

definitivas, proceso que durará todavía varios meses, por lo Que lo dicho

aquí puede sufrir cambios posteriores.
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7.4.1 Cereales

Este sector constituye uno de los de mayor importancia dentro de la

agricultura comunitaria. siendo su producción dirigida tanto al consumo

humano como a la alimentación animal.

Para el conjunto del sector el grado de autoabastecimiento se

situaba, en el momento de la adhesión, en un 110% <153.538.000 Tn), aunque

esta autosuficencia era muy variable dependiendo de qué cereal se tratara.

Así, era muy elevada para el caso del trigo y cebada (124%> y era

deficitaria para el maíz “ya Que solamente cubria el 87% de sus

necesidades con su propia producción” (Bardafl y Moreno’ 1989>.

Hablando en términos generales, esta situación excedentaria gravita

considerablemente sobre los fondos comunitarios. La producción de cereales

para la campaña 1991/92 se calcula que ascenderá a unos 180 millones de

toneladas’ cifra que sobrepasa ampliamente la cantidad máxima garantizada

(CHO) de 160 millones, lo que supondrá que las existencias de

intervención aumenten de forma notable. Además hay que tener en cuenta dos

hechos importantes, producidos en los últimos años: la demanda de trigo

panificable ha disminuido a consecuencia de un cambio en los hábitos de

alimentación de los europeos y en cuanto a los cereales—pienso, que

acaparaban una gran parte de la demanda> sufren la competencia de

productos sustitutivos más baratosi como ya indicamos anteriormente.

Por

gracias

neS por

maíz, se

entre los

altos. Ex

reducción

el mair’

Marruecos

ahora, la salida de excedentes a paises terceros se produce

a la concesión de subvenciones <restituciones) a las exportacio—

el contrario, en los productos importados como es el caso del

aplican los gravámenes <exacciones) que cubren la diferencia

precios internacionales y los comunitarios, generalmente más

isten acuerdos preferenciales con ciertos paises que permiten una

en la exacción reguladora para la importación. Así ocurre para

sorgo y mijo importado de los paises ACP*, para el trigo duro de

y para el centeno y trigo duro procedentes de Turquía.

* ACP = Africa, Caribe y Pacifico.
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La ordenación del mercado está basada en la compra del producto por

parte de los organismos de intervención, ofrecidos a los mismos en el

periodo comprendido entre Octubre y Mayo. El precio al cual son adquiridos

los cereales es el denominado ‘precio de compra” Que CS igual al 94~ del

precio de intervención.

Dentro de este sector existen dos tasas de corresponsabilí dad, al fin

de controlar la oferta dentro de la regulación del mercado. Una,

denominada “tase base” grave a los agricultores y está destinada a la

recaudación de fondos con destino a sufragar la eliminación de excedentes.

La otra, llamada “tase suplementaria”, se introdujo en la campaña 88/89

como elemento disuasorio para incrementar la producción. Cada una de las

tasas equivale al 3% del precio de intervención. La diferencia entre ambas

tasas es que mientras la de base no es reembolsada en ningún caso a los

productores, la suplementaria puede serlo o no en función de que la

producción comunitaria no sobrepase bs 160 millones de toneladas.

En cuanto al régimen de ayudas, éstas se aplican a la producción de

trigo duro, se determinan por hectárea sembrada y recolectada para

determinadas áreas comunitarias. ‘Tambien se pueden calificar de ayudas

las restituciones a la producción, establecidas desde la campaña 86/8?

con el fin de buscar salidas a los excedentes: así’ se conceden al trigo o

maiz destinados a la producción de almidón o a otros productos no

suficientemente protegidos en frontera.

Hasta aqul hemos expuesto, a grandes rasgos, el funcionamiento del

mercado del sector cerealista en el seno de la Comunidad: ahora ha llegado

el momento de conocer las propuestas que la nueva política agraria

comuriítaria dirige a este controvertido sector.

Ante el aumento progresivo de excedentes. las propuestas van

dirigidas a la adopción de medidas concretas para la disminución de los

precios garantizados y el establecimiento de una serie de ayudas para

comr.ensar la pérdida de rentas que, a causa de lo anterior, tendran los

agricultores y ganaderos.
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Las medidas relativas a los cereales están incluidas en un capitulo

de grandes cultivos en el que la Comisión propone también medidas para

las oleaginosas y proteaginosas, algunas de ellas comunes a los tres

sectores. Estas medidas son

— mantener los principios e instrumentos de la organización de mercado>

dentro del sector.

— una reducción del precio de intervención de los cereales en un 35% en

las pró,¿imas tres campañas: 92/93, 93/94 y 94/95. Esta reducción

tiene el objeto de mejorar su competitividad frente a los productos

sustitutivos, lo que se traducirá en un mayor consumo de cereales

comunitarios y en un menor coste de la producción ganadera. El precio

de intervención será inferior en un 10% al futuro precio indicativo

(100 ecus/Tn).

— esta reducción será compensada por medio de una ayuda directa por Ha

o pago compensatorio de 253 ecus, que se pagará a todos los

productores. Esta ayuda será regionalizada y se calculará sobre la

base del rendimiento medio de las campañas 86/87 y 90/91. Para

España, considerando un rendimiento medio de 2500 Kg/Ha, el importe

medio de la ayuda seria de 137,5 ecus/Ha.

— el pago de la ayuda estará subordinado a la retirada de tierras

cultivables, salvo en el caso de los pequeños productores. Cada

explotación que solicite el régimen de ayudas debe retirar un

porcentaje determinado de su superficie dedicada a cereales, cuyo

mínimo debe ser dcl 15%. Este porcentaje se revisará anualmente para

tener en cuenta la evolución de la producción y del mercado.

— los pequeños productores de cereales estarán incluidos en un régimen

simplificado que incluya una compensación total sin obligatoriedad en

cuanto a retirada de tierras. En España, teniendo en cuenta su

rendimiento medio, la dimensión media por explotación para ser

considerado pequeño productor seria hasta 36>8 Ha.
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— la obligación relativa a la retirada de tierras se aplicará a todos

íos demás productores, pero la compensación relativa a las tierras

retiradas se pagará hasta cierto limite.

— íos estabilizadores existentes, incluida la tasa de corresponsabi—

lidad, se suprimirán a partir de la entrada en vigor del nuevo

sistema.

— se autorizará la producción con fines no alimentarios de las tierras

retiradas de la producción.

— el régimen relativo a la retirada de tierras a largo plazo’ con

fines ecológicos, se mantendrá y tambien se aplicará una medida

similar a la repoblación forestal.

— para la campaña 91/92 la tasa de corresponsabilidad de los cereales

pasa del 3 al 5%.

— las actuales disposiciones de estabilización expirarán una vez que el

nuevo régimen de mercados entre plenamente en vigor.

Estas propuestas presentan distintos matices en el momento de

aplicarlas> según se trate de un país miembro u otro determinado. Así,

para España. dichas propuestas se traducen de la manera síguiente

— los ministros de Agricultura de la C.E.E. aprobaron en la reunión que

celebraron a finales de mayo el paquete de precios y medidas

complementarias que regirán durante la campaña 91/92. Los precios Sr

España no van a experimentar variaciones importantes. aunque si van a

disminuir como muestra el cuadro 132.

— los productores españoles de cereales que se acojan al programa anual

de retirada de tierras de la producción, percibirán una prima por

hectárea retirada durante el periodo comprendido entre el 1 de

septiembre de 1991 y el 31 de agosto de 1992. La cuantia de estas

ayudas se fija en 13200 pts/Ha para las zonas no desfavorecidas y en

11400 pts/Ha para las desfavorecidas.
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CUADRO132. Variación del precio de los cereales en España.

Producto Tipo de precio 90/91 Campaña 91/92

pts/kg Ecus/Tn Tipo Verde pts/Kq

TRIGO BLANDO
CEBADA
MAíZ
SORGO
CENTENO
TRIGO DURO
ARROZ

Interv.
Interv.
Interv.
Interv.
Interv.
Interv.
lnterv.

25,992
25,694
25,992
24.694
24,694
32,803
47.955

168,55
160,13
168,55
160,13
160,13
208.63
313.65

153,498
153,498
153.498
153,498
153,498
153>498
150,828

25.872 (1>
24>580 (1)
25,872 (1)
24,580 (1>
24>580 <1)
32,024 (1>
47.307

<1) Al no existir dictamen del Parlamento
podido pronunciarse. Las cifras que se

propuesta de la Comisión.

Europeo, el Consejo no ha
indican corresponden a la

Fuente: Ministerio de Agricultura — Revista mensual de Agro—Cajas.

— estos agricultores se beneficiarán, además, del reembolso de la tasa

de corresponsabilidad de base sobre las ventas de cereales efectuadas

durante la campaña 91/92. La tan de corresponsabilidad a aplicar en

esta campaña es de 1293.99 pts por tonelada producida.

— los productores de cereales que quieran acogerse a este régimen de

ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:

1> retirar al menos un 15% de las tierras

su explotación. En las regiones en 1

régimen de congelación a cinco años.

retirar se eleva hasta el 20% de las cuí

recolección de 1991 (en cualquier caso.

debe ser’ como minimo’ de media hectárea).

de cultivos herbáceos de

Be que no se aplica el

el máximo de tierras a

tivadas con vistas a la

la superficie retirada

2> cultivar, con vistas a la recolección de 1992. una superficie que

sea. como máximo. igual a la de 1991, disminuida la superficie

puesta en barbecho.

3) reducir la superficie cultivada de

recolección de 1992, al menos en

cultivada en la campaña anterior.<

tierras”. Apartado 7.7.1).

cereales con vistas a la

un 15% con respecto a la

ver “Plan de retirada de

-9 73—



4> barbechar las superficies retiradas, efectuando las operaciones

necesarias para conservar la reserva hidrica y evitar las malas

hierbas y el peligro de incendio o, en el caso de algunas zonas,

mantener una cubierta vegetal apropiada que no suponga utiliza~-

ción lucrativa para fines agricolas.

— dentro de la aplicación de este programa anual de congelación de

tierras se incluye como novedad, en lo que respecta al control, la

utilización de sistemas de teledetección. Este nuevo sistema de

control podria servir como precedente, según la Administración

española, para futuras actuaciones en la gestión de la nueva PAC.

— se han mantenido contactos, por parte de los responsables de la

Administracción española y Comisión Europea> destinados a ver las

posibilidades de reducir la duración del periodo transitorio para la

agricultura y ganaderia pactado en el Tratado de Adhesión. Se parte

de la base de que algunas de las medidas vigentes actualmente, como

es el caso del Mecanismo Complementario de Intercambios (MCI), van a

ser de dificil aplicación cuando entre en vigor el Mercado Unico el 1

de Enero de 1993.

La reducción del periodo transitorio <actualmente de siete años),

puede tener repercusiones negativas para algunos cereales ya Que

habria de realizarse, de forma rápida, la aproximación de precios a

la baja: asi. el trigo blando panificable saldría perjudicado.

TRIGO

El ingreso de España en el Mercado Común ha supuesto para este cereal

algunos cambios: ha pasado de gozar del monopolio por parte del Estado que

aseguraba precio y compra de la producción a una mayor participación. en

estas acciones, del sector privado, con lo que se ha liberalizado el

mercado al menos en parte,ya que el Estado a través de su organismo de

intervención (SENPA> puede comprar la producción. Tambien ha experimentado

un cambio la calidad panadera de las variedades cultivadas: antes de la

adhesión española la mayorla de nuestros trigos blandos eran variedades

de mediana a baja calidad panadera, mientras que, actualmente, la

exigencia del mercado ha conducido a cultivar variedades quC permitan

aumentar los rendimientos de transformación.
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Tambien ha habido consecuencias diferentes para los trigos blandos y

duros. La disminución del cultivo en los primeros se ha hecho a costa de

las peores variedades que ofrecían una minima calidad y un bajo rendimien-

to. lo que ha implicado un aumento de las importaciones de trigos blandos

desde la C.E.E. e incluso de terceros paises. Respecto a esta cuestión hay

que decir que ya ha finalizado el plazo de cuatro años de aplicación del

mecanismo complementario de intercambios> basado en la contingentación de

la cantidad que se podia importar. Por el contrario, los trigos duros

españoles han aumentado su producción y con ello las exportaciones a la

C.E.E. que es deficitaria en este tipo de trigos. Ello es debido a que su

producción se ha visto favorecida por las ayudass al cultivo, permitido

por ahora solamente en algunas Comunidades Autónomas y provincias

Andalucía y Navarra y en Badajoz, Burgos, Salamanca> Toledo, Zamora y

Zaragoza. Como información añadiremos que la cuantía de la ayuda para la

campaña de comercialización 90/91 fué de 17.099 pts/Ha cultivada y para la

próxima será de unas 24.000 pts/HS.

La ayuda adicional establecida por la C.E.E. para los productores de

trigo duro, es de 300 ecus/Ha. Se pagará a los agricultores asentados en

las zonas de producción tradicional a partir de la finalización del

periodo transitorio.

CESADA

Lo dicho para el trigo se puede aplicar a este cereal—pienso. En

efecto, en cuanto al mercado interior el sistema de regulación es

básicamente igual. con unos precios de garantía dictaminados por el

organismo de intervención <SENPA) y con ayudas al almacenamiento privado.

En este cultivo, el juego del libre mercado es bastante considerable.

Con precios algo inferiores a los del trigo blando. la cebada

continúa siendo eí primer cereal en España en cuanto a producción (el

trigo blando es el segundo). gracias a su mayor rendimiento, pero es

previsibles y de hecho ya está pasando, quC registre un mayor descenso

respecto a la superficie cultivada.

Los grandes stocks que existen de este cereal en España tienen salida

gracias a que la Comisión Europea sigue concediendo ayudas importantes
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para la exportación a paises terceros. Aunque las partidas autorizadas no

suelen ser muy grandes, la restitución por tonelada de cebada exportada

supera siempre los 150 ecus.

Este goteo constante de exportaciones, cuyo cupo actual es de 9011 Tn,

está facilitando la comercialización de la cebade> sobre todo en las

campañas de gran producción: pero a veces existen problemas difíciles de

solucionar. como el que aconteció a mediados del año 89 en el que hubo una

fuerte demanda por parte de paises del centro y norte de Europa de cebadas

españolas para maltear, demanda que no pu¿o satisfacerse debido al alto

contenido en proteínas que registra el grano español. En la mayoría de las

provincias, el porcentaje de proteínas de la cebada alcanza el 13~ cuando

el máximo aceptable para la cebada de malteo es del 11 u 11.SX. De esta

manera no pudieron cubrirse pedidos de los paises comunitarios con un

volumen cercano a las 200.000 Tn.

La ventaja de la cebada española es que puede competir en el mercado

europeo pues se cosecha un mes antes.

MAl

!

Una de las características fundamentales de este cereal—pienso la

constituye su imposibilidad de cultivo en muchos paises europeos, lo que

crea en casi todos una gran dependencia del exterior para su abastecimien-

to. Así, dentro de la CEE todos los paises son fuertemente deficitarios~

excepto Francia, donde normalmente las exportaciones superan las

importaciones. Estados Unidos y después Argentina son los principales

abastecedores de la Comunidad.

España también es deficitaria en este cereal, en mayor cuantia que

Italia y Que toda la C.E.E. en conjunto.

El mercado interior, en nuestro país, se rige con la misma normativa

que los cereales anteriores,jugando el libre mercado. igualmente. un gran

papel. Sin embargo. el importante comercio exterior con paises terceros

<importaciones de EEUU) ha obligado a cambiar del clásico comercio de

Estado a un sistema liberalizado con derechos reguladores impuestos por la
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C.E.E. y aplicables a esos paises terceros. Es el caso de Estados Unidos>

que venia abasteciendo al mercado español en maíz y sorgo antes de nuestra

entrada en la Comunidad. Al adherirnos a ella, aquel país perdía nuestro

mercado con lo Que hubo de buscarse una solución: se llegó al acuerdo de

permitir que entrara en España una mínimo de 2 millones de Tn de maíz

americano ~ 300.000 Tn de sorgo por año hasta 1990, es decir durante

cuatro años. Tales cantidades entrarían con una exacción muy reducida

con lo cual se posibilitaría la llegada a puerto

español de estos productos a precios competitivos. Dicho acuerdo se llevó

a cabo a través del Comité de Gestión de Cereales de la C.E.E.

A partir de 1991 y ante las amenazas por parte del país americano

anunciando que tomarla represalias imponiendo restricciones a la entrada

de unos veinte productos comunitarios en su mercado> entre los que se

encuentran los pimientos y alcachofas en conserva españoles. si no se le

renovaba por un año más el acuerdo entre las dos partes por el que España

debe comprar a EEUU las mismas cantidas de maíz y sorgo, la Comunidad

Europea ha concedido esta prórroga con la consiguiente protesta de los

agricultores y productores de maíz. Este gesto de “buena voluntad” por

parte de la C.E.E. se debe. según la Comisión, a encontrar unas

condiciones favorables para buscar soluciones a otros dos conflictos sobre

los que se negocia actualmente: la suspensión hasta el verano 91 de las

importaciones de vinos europeos, franceses e italianos principalmente,

tratados con el fungicida “procimidona”, no permitido en aquél país y de

la suspensión. por razones sanitarias. de las importaciones comunítarias

de carne de porcino y vacuno americana <guerra de las hormonas>, qu&

también ocasionó represalias por parte de los EEUU en 1990, saliendo

afectadas entonces las conservas de tomate pelado español.

Tanto el ministro de Agricultura como el de Economía españoles se han

mostrado partidarios de la prórroga, que según algunas fuentes debia ser

de dos años (Agro—Cajas, Enero 91). En este área de la Administración se

considera que, en caso de que no entre el maiz,podria subir el precio de

los alimentos para el ganado y también el precio de la carne, lo Que

tendría efectos negativos en el IPC.
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Dentro de este cereaL seria importante considerar el cultivo del

maíz vitreo de alta calidad, tipo que se utiliza fundamentalmente para

la elaboración de productos conocidos como “cornllakes”. España reúne las

características para producirlo y se calcule que podrían cultivarse en

nuestro país entre 15 y 20.000 hectáreas de esta variedad, dando ayudas a

los agricultores de 100 ecus/Ha <15.480 pts). Los productores deben

presentar su solicitud de ayuda acompañada de un contrato de cultivo con

un fabricante de productos obtenidos por insuflado o tostado de maiz.

Esta ayuda se considerarla como una medida de regulación del mercado.

dado que la producción comunitaria de maíz revela una carencia de tipo

duro vitreo del que existen importantes demandas en la industria

transformadora citada. Serían beneficiarios los agricultores de Andalucia,

Castilla—La Mancha y Extremadura que utilicen semillas certificadas.

Otras normas comunitarias respecto a íos cereales

— para el caso de España se ha producido el acuerdo para equiparar los

precios de la cebada, centeno y sorgo con los que rigen en otros

paises miembros> sin esperare que finalice el acuerdo transitorio.

— hasta 1992 podrá ser entregada a la intervención la cebade que tenga

un peso especifico de 62 Kg/Hl.

— el Consejo Europeo decidió, también hasta 1992,elevar el contenido

máximo de humedad de los cereales <excepto trigo duro) hasta el 15%~

para poder ser entregados a intervención.

— la intervención está limitada al cereal sano. cabal y comercial,

entendiendo como tal el que tenga el color propio del cereal de que

se trate. esté exento de olores extraños y predadore.s vivos y cumpla

con la normativa exigida por el SENPA <Agro—Cajas. Septiembre 90>.

— se introducen ayudas a los precios de los cereales para paliar los

efectos negativos de los estabilizadores sobre los pequeños

pro du c t ores.
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— introducción en le 0CM de cereales del principio “de una prima a la

hectárea” para la producción de mijo. alpiste y trigo sarraceno. al

objeto de desarrollar producciones alternativas a los cereales

tradicionales.

— introducción a partir de la cosecha de 1991 (campaña 91/92> de ur,

régimen de ayuda a los pequeños productores de cultivos arables

(40 Ha de secano ó 10 Ha de regadío>, excepto la remolacha. Ayuda de

50 ecus/Ha (7.750 pts) a las zonas desfavorecidas y de montaña y de

30 ecus/Ha (4.625 pts) en las otras zonas. limitadas a un máximo de

10 hectáreas para los productores que disponen de menos de 20 Ha de

SAU, cuya renta principal procede de la agricultura.

— para la avene, el mijo, alpiste y alforfón> la Comunidad no establece

precios de intervención, por lo cual no pueden ser ofertados al

SENPA.

• la Comisión Europea sigue concediendo ayudas importantes para la

exportación de cebade española a paises terceros. La restitucion por

tonelada de cebada exportada suele superar los 150 ecus.

Los agricultores españoles y por ende los comarcales tropezaban,

cuando iban a entregar su producción al SENPA, con las exigencias y

cortapisas puestas por este Organismo a su producto al exigir un minímo de

calidad y peso especifico que no siempre se conseguía (ya hemos visto las

exigencias en el apartado anterior.) Además> la intervención (SENRA)

tardaba en pagar el producto recibido alrededor de cuatro meses a partir

de la entrega y a un precio que significaba el 94% del precio de

intervención.

Todo este conjunto de dificultades hacia que el agricultor acudiera

al mercado libre e vender su produccióM almacenistas de piensos y harinas

y ganaderos. los cuales lo pagaban a un precio bastante inferior al del

SEt4PA. aunque el cobro era más rápido.

En la primavera de 1990 se consiguió que el pago por parte del

organismo de intervención se efectuare entre los 30 y 35 dias de la

entrega del producto.

—979—



— en verano de 1991, el SENPA tenía en su poder 1,2 millones de

toneladas de cebada. En esa fecha nos se habia vendido ni una sola de

las 500.000 Tn de cebade de intervención con destine a la URSS y a

otros paises terceros,

— dado que el agricultor tarda en cobrar la producción obtenida de

trigo duro> ha decidido no volver a sembrarlo.

En la campaña pasada la producción fué escasa (800 Kg/Ha), por lo

que el agricultor, a pesar de recibir la ayuda. no cubrió gastos,

decidiendo entonces sembrar cebada en la campaña que transcurre.

— para finalizar y en el momento de escribir estas lineas (septiembre

1991), la paralización y la escasez de operaciones importantes ha

sido la tónica general de los mercados de los principales cereales en

España. Los operadores comerciales y harineros continuaron buscando

trigo panificable y de buena calidad> del Que hay escasa demanda y

abundante oferta, pegándose los precios algo por encima de las 3D

pta/Kg.

En cebada, la tónica general fué la de cotizaciones a la baja una

vez acabada la recolección.

En trigos duros y debido a la excelente cosecha hay que destacar

las ofertas masivas a la intervención y el rechazo por parte del

SENPA de muchas de ellas, dando al traste con los precios.

7.4.2 Proteaginosas

Ante la elevada dependencia exterior que tiene la Comunidad en cuarto

a proteinas vegetales para la alimentac~n animal, fundamentalmente de

tortas de soja que tienen que ser importadas de EE.UU. a causa del escaso

Éxito Que ha tenido su cultivo en Europa. ésta se ha visto en la necesidad

de realizar una politice de apoyo a ciertos cultivos proteginosós como son

los forrajes deshidratados y las leguminosas. Dentro de ellos, los produc-

tos agrupados bajo una Organización Común de Mercado eran los siguientes

guisantes. habas. haboncillos, altramuces dulces y forrajes deshidratados.

La normativa comunitaria para estos productos preveía un régimen de

ayudas que se canalizaban hacia el agricultor a través de las empresas
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transformadoras de las leguminosas y forrajes. Estas ayudas iban encamina-

das por un lado,al apoyo al productor para aumentar el nivel de proteinas

vegetales empleadas en la alimentación del ganado y por otro, a la protec-

ción frente a la importación de productos similares y competitivos que

pudieran entrar en la Comunidad.

En España, la producción de leguminosas ha estado tradicionalmente

ligada a la de cereales, estando estas dos especies unidas en la ordena-

ción de la campaña de muchas zonas españolas, aunque las leguminosas no

han estado sujetas a la intervenciónt come es el caso de los cereales.

Nuestro país solicité,, durante las negociaciones de adhesión, ampliar

esta 0CM a otras leguminosas—grano <garbanzos. lentejas> yeros y

algarrobas). dada la relativa importancia de estos productos en España.

Hasta el momento. esta ampliación no sólo no se ha realizado sino que

además la Comisión Europea ha propuesto la supresión del régimen de ayudas

a los forrajes desecados tres años después de la puesta en marcha de la

reforma.

El periodo de transición para España es el clásico de siete años.

durante los cuales se aproximarán los precios y las ayudas.

La reforma de la PAC va a afectar a este sector de forma similar al

de los cereales y oleaginosas, ya que los tres sectores tienen algunas

normas comunes. Así, las ayudas se fijarán a partir de un nivel equivalen-

te a las fijadas para los cereales. suprimiendo el actual sistema estabí—

1 izador.

La ayuda para estos cultivos revestirá la forma de pagos por hectá-

rea, abonados directamente a los productores y su cuantía será la que se

arilique a los cereales.

Para poder beneficiarse de los pagos compensatorios, los productores

deberán retirar de la producción un porcentaje, determinado previamente.

de la superficie cultivada de r,roteaqinosas. Las tierras retiradas podrán

destinarse a fines no alimentarios.
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7.4.3 Oleaginosas

Este es un sector de mucha complejidad debido a la gran variedad de

materias primas> tanto de origen animal como vegetal. de las que pueden

extraerse grasas para consumo humano. Nosotros nos vamos a ocupar

unicamente de las grasas extraídas de los cultivos vegetales, que son las

más consumidas dentro de la C.E.E. Dentro de ellas podemos distinguir dos

grandes grupos: uno, el constituido por las semillas de ciertos cultivos

<girasol, colza, nabina. soja,...etc.), de los cuales se extraen los

llamados aceites de semillas y otro. el formado por el aceite de oliva

que. dentro de la C.E.E., sólo se produce en el área mediterránea.

La C.E.E. es deficitaria en este tipo de aceites y aunque el grado de

autoabastecimiento ha ido elevándose a lo largo de las dos últimas

décadas. en 1984 apenas superaba el 96X (Eardajl y Moreno. 1989)

De todas las semillas oleginosas, la colza es el Cultivo más

extendido entre los paises comunitarios. cultivo que. al incrementarse aBc

a año> hace que se produzcan excedentes. Igualmente la producción de

girasol ha sufrido gran incremento en los últimos años, aunque no tanto

como para ser excedentaria. siendo Francia y España los principales

productores de girasol en la Comunidad. En cuanto a la colza y la

nabina, Francia y el Reino Unido son los máximos productores seguidos de

Alemania y Dinamarca. Respecto a la soja. su aceite es el más consumido

en la Comunidad (dentro de los cuatro a considerar: soja> girasol. colza y

oliva), obtenido de las importaciones. generalmente’ de EE.UU.. ya que

esta papilonácea se produce en poca cantidad en Italia y en cantidades

ínfimas en Francia y España.

Tanto la producción como el consumo de aceite de oliva se concen-

tran en España e Italia. además de en Grecia y Portugal> paises en los Que

se considera un cultivo tradicional por motivos históricos y culturales,

por lo que el aceite es muy empleado en la dieta alimenticia de sus

habitantes.

Desde el punto de vista económico> la principal diferencia entre los

aceites de semillas y el aceite de oliva reside en el más bajo precio que
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alcanzan los primeros frente al segundo> a consecuencia de una serie de

circunstancias desfavorables relativas al cultivo olivarero, como son su

vecerla, las dificultades de mecanización en la recoleción de la aceituna.

la falta de mano de obra para esta labor> .. .etc, Para paliar esta

diferencia de precios. en el momento de adherirse Espaha y Portugal a la

Comunidad se estableció un régimen denominado “stand still” <posición

quieta> Que tenía como finalidad mantener> hasta el 31 de diciembre de

19911 (mitad del periodo transitorio establecido para este sector>, el

consumo de aceites de semillas en estos países en el nivel que tenía antes

de la adhesión, con el único fin de preservar el mercado del aceite de

oliva. A partir de esa fecha se liberalizaría el mercado.

La Comisión propone que el pago de la ayuda correspondiente a las

semillas oleaginosas guarde una relación entre los niveles de ayuda para

Éstas y los cereales y un precio de referencia del mercado mundial. Así,

el pago compensatorio será de una ayuda por hectárea para las semillas

oleaginosas, teniendo en cuenta el precio previsible del mercado mundial y

una determinada relación entre las ayudas para dichas semillas y los

cereales (2,1:1).

Para poder beneficiarse de los pagos compensatorios, los productores

deberán retirar de la producción un porcentaje, determinado previamente>

de la superficie cultivada de semillas oleaginosas. Las tierras retiradas

podrán destinarse a fines no alimentarios.

ACEITE DE OLIVA

El mercado del aceite de oliva se caracteriza por ser uno de los

pocos de la Comunidad en el que existen ayudas directas. Al principio de

crearse el Mercado Común se establecieron dos tipos de ayuda. reguladas a

favor de los intereses italianos: ayuda a la producción y ayuda al

consumo.

La ayuda a la producción la reciben los agricultores olivareros con

el fin de elevar el precio del mercado de origen hasta el precio indicati-

vo para cumplir el objetivo de remunerar adecuadamente a los productores.

Para España, se otorga a los aceites provmnientes de superficies planta-

das con anterioridad al 1 de enero de 1984. La cantidad se cifra en
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50 pts/Kg con carácter general y de 56 pts/Kg para los pequeFios producto-

res, cifras que pueden aumentar en las próximas campañas.

La ayuda al consumo es una subvención destinada a las empresas

envasadoras, representado la diferencia entre el precio de mercado y el

precio de origen.

En nuestro país y para el aceite

sición de 10 aRos, periodo durante el

aproximación de precios entre España

en 1996. Durante los primeros cinco

disminuyendo cada año la diferencia cxi

española en un 5%. A partir de 1991,

tanJo cada campaña la quinta parte

momento.

de olive se ha establecido una tran

cual se producirá paulatinamente la

y la C.E.E., hasta quedar igualados

años esta aproximación se efectuá

stente en el momento de la adhesión

la aproximación se realizará acor-

de la diferencia oue exista en ese

En este periodo de transición y durante la vigencia del periodo de

“stand still”, no se aplicó en España la ayuda al consumo ya que este

régimen hizo innecesaria tal ayuda. Lo mismo sucedió en Portugal. Esta

ayuda Quedó introducida en estos dos paises a partir del 1 de enero de

1991. fecha en la que queda liberalizado el comercio de materias grasas en

España. Dicha ayuda representa una de las más importantes medidas pro-

puestas por la Comisión Europea con el fin de que no decaiga el consumo de

aceite de oliva, debido a la diferencia de precios que existe respecto a

sus competidores. los aceites de semillas. medida que la Comisión conside-

ra debe ir acompañada de un reforzamiento de las acciones de promoción del

consumos especialmente en estos dos paises (Agro—Caias. Agosto 1990).

Así, la Ayuda al consumo debe hacerse a un nivel tal que la diferen-

cia de precios aceite de oliva/aceitesde semillas se modifioue gradual-

mente para Que Cfl el plazo de cuatro años> es decir, en la campaña 94—95

se igualen los precios de intervención en toda la Comunidad> así como la

ayuda al consumo sea la misma para toda ella (61 ecus/iDO Kg>, con lo cual

el precio pagado por el consumidor será el mismo en todos los paises

miembros.

-984-



Además’ se hace necesario mantener, despues de la campaña 90—91 y

hasta la campaña 94—95. el mecanismo estabilizador impuesto en 1987 y que

rige todavia. es decir> la Cantidad Máxima Garantizada (C.M.G.) de

1.350.000 Tn de aceite de oliva por campaña. En caso de superarse tal

cantidad, la ayuda a la producción se verá disminuida por un coeficiente

corrector y el precio de intervención también. hasta un tope del 3%. En

caso contrario, cuando no se alcance esa cantidad garantizada, la

diferencia entre la C.M.G. y la producida se acumula a la máxima

garantizada de la campaña siguiente, con el objetivo de compensar la

vecerla que presenta el cultivo del olivo.

Pequeños productores: la producción máxima que deberá obtenerse

para ser considerado pequeño productor será de 500 Kg de aceite de oliva

(hasta ahora era de 400 ¡Cg>, equivalente a 1.5 Ha.

Estos se beneficiarán de una ayuda a la producción de 81,7~ ecus y

están exentos del mecanismo estabilizador. Aparte existe la ayuda

complementaria a tanto alzado de 3 ecus/IGO Kg que se añadirla a la

anterior en los períodos de aplicación del estabilizador, en todas las

campañas: sirve para compensar al pequeño productor de la bajada de los

precios de mercado, como consecuencia de la reducción del precio de

intervención.

Para hacer efectivo el pago de la ayuda, la normativa actual

distingue dos tipos de oleicultores:

— los asociados a una Organización de productores con una producción

media de aceite de oliva> por campaña, superior a 5110 Kg. Estos

perciben la ayuda en función de la cantidad de aceite realmente

producida.

— los no asociados> los asociados que venden su producción o parte de

ella fuera de la organización y los pequeños oleicultores (menos de

500 Kg>. Estos tres colectivos perciben la ayuda a la producción en

función del número y potencial productivo de los olivos> aplicando

los rendimientos en aceitunas y en aceites fijados a tanto alzado1

Con la condición de QuC las aceitunas hayan sido recolectadas. Para
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ello tienen que efectuar, con anterioridad, las declaraciones de

olivar.

Esta categoría de productores está exenta de la reducción de la ayuda

en caso de superarse la Cantidad Máxima Garantizada.

La ayuda al consumo la reciben las empresas vendedoras (envasado-

ras)> la cual se aprobó en noviembre de 1990 por los ministros de

agricultura de los “doce” y se empezó a aplicar en diciembre de ese mismo

año: se fijó en 43 ecus/lOD ¡Cg> ascendiendo su cuantía para España a 57

pts/litro netas e> igualmente. la percibirán las industrias envasadoras

español as.

En resumen, se puede decir que, tris la adehesión de España y

Portugal a la C.E.E., la producción comunitaria de aceite de oliva empezó

a ser excedentaria. Sin embargo> y a pesar de las importaciones tunecinas

de este producto a causa del acuerdo de cooperación C.E.E.—Tunez, el stock

producido no causa inconvenientes al mercado> gracias al mantenimiento e

incluso a un cierto incremento del consumo interior de este aceite y a un

desarrollo significativo de las exportaciones a terceros paises. Las

últimas medidas adoptadas en su 0CM han provocado que. en nuestro país y

al final de la campaña 90—91. los precios fueran al alza y se apreciara

una notable actividad en el mercado, sobre todo en el comercio con el

resto de los paises miembros de la Comunidad. Además’ el consumo interior

registró un fuerte aumento en el mes de diciembre de 1990> mes en el cue

comenzó oficialmente la campaña de comercialización. Para evitar una gran

subida en los precios> el Comité de Gestión de Materias Grasas de la CEE

autorizó salidas al mercado de aceite de oliva procedente del SEMPA.

Ultimamente y según fuentes del M.A.P.A.. se ha promocionado el

consumo de aceite de oliva en paises como Australia. EEUU y .Japón,de

habitos alimenticios muy distintos a los nuestros.

ACEITES DE SEMILLAS

Dentro de los diferentes aceites de semillas utilizados <soja>

cacahuete’ girasol> colza, ...etc)> el que más se consume en España es el

de girasol> siendo éste el único cultivo> de todos aquéllos que producen
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semillas oleaginosas’ que ha logrado un gran desarrollo en el país,

principalmente en el secano, causa principal de los bajos rendimientos

obtenidos> no sólo en cuanto a producción por hectárea sino, también, en

cuanto a riqueza en grasa.

Secano: 650 Kg/Ha y 38—40X de grasa.

Regadío: 1.500 Kg/Ha y 4» ó más de grasa.

Los demás paises comunitarios superan sin dificultad los 2.000 Kg/Ha

de pipa de girasol.

Las principales zonas españolas productoras de girasol son Andalucia

<550.000 Tn), Centro (200.000 Tn), Duero (100.000 Tn>, Ebro y Cataluña

<90.000 tn) y Extremadura <50.000 InI.

Se considera a este cultivo como una buena alternativa al de los

cereales, dado los excedentes actuales de Éstos.

La finalización del período de “stand still’ supuso cambios

importantes respecto al comercio de este producto y al nivel de ayuda a la

transformación Que percibían las industrias. El agricultor no se vela, en

principio, afectado por este cambio ya que los precios garantizados

españoles seguirían aproximándose a los comunitarios hasta la campaña

95-96.

En lo respectivo a las industrias, la liberalización total del

mercado provocaría un descenso del precio del aceite. que se compensaria

con un incremento de la ayuda a la transformación.

También en este cultivo existía la posibilidad de vender el producto

a la intervención (SENPA). El pago por parte de este organismo se hacia

entre 90 y 120 días de la entrega del producto. El precio que percibiría

el productor era el del precio de compra (94% del precio de intervención)>

correspondiente al mes de la entrega. con las bonificaciones o deprecia-

ciones pertinentes en función del contenido graso (44% de grasa en la

calidad.tipo>. La cantidad mínima susceptible de ser ofertada a la

intervención era de 100 Tn de peso, adaptada a la calidad—tipo.
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Otra forma de venta del producto por parte del agricultor era

ofrecerlo a las compañías extractoras mediante contrato previo (las

semillas oleaginosas están sometidas en España a un régimen de agricultura

contractual, con establecimiento anual de un precio mínimo al cual deben

adaptarse las extractoras). Sin embargo era normal ~ue los agricultores

lograran vender sus producciones a precios superiores, debido a la

competencia existente entre las extractoras> efectuando el pago del

producto en un plazo máximo de treinta días, es decir~ mucho antes que la

Administración. A su vez, ésta garantizaba a las extractoras la compra del

aceite crudo que desearan ofertar.

Otros cultivos oleaginosos como la colza y nabina tenían una

regulación del mercado similar a la del girasol, basada en ayudas a la

transformación y la posibilidad de vender el producto a la intervención si

cumplía la normativa característica de la calidad—tipo: 9% de humedad> 2%

de impurezas y 40% de contenido en aceite. Al igual que el girasol. la

cantidad mínima a ofertar era de 100 In de peso con las caracteristicas de

dicha calidad—tipo.

El acuerdo alcanzado en los últimos meses por los ministros de

Agricultura de la CEE sobre la normativa que regirá este sector a partir

de la próxima campaña> incluye importantes modificaciones. La más

importante afecta a los precios’ que bajarán de forma importante hasta

alinearse con los vigentes en el mercado internacional. Para compensar la

pórdida de renta con que se verán afectados los agricultores. se ha

establecido una ayuda directa a la misma. Otra reforma importante es la

desaparación de la intervención, por lo que al agricultor no le queda más

salida que ofrecer el producto a las extractoras,

Así, los puntos más importantes del acuerdo alcanzado son:

— desaparición de los precios garantizados al agricultor y por lo tanto

de la intervención. Estos precios se sustituyen por unos precios de

referencia, a los que las industrias deberán pagar la mercancia,

pero sin Que exista obligación de ello. Por ejemplo en España el

precio de compra previsto para la campaña 92/93 será de 446 ecus/In,

mientras Que el precio de referencia que existirá será tan solo de
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163 ecps/Tn. Para compensar esa pérdida

ayuda de 292 ecus/Ha. Esta cifra es la media

país. dependiendo el montante definitivo de

y de los rendimientos que se den

<regionalización de la ayuda).

Respecto a la regionalización de la ayuda, el M.A.P.A. ha

distinguido en España 13 regiones correspondientes a 13 estratos de

producción: 5 en regadio y 8 en secano. cuyos rendimientos oscilan

entre 8.300 Kg/Ha el máximo y 900 Kg/Ha el m~nimo, en función de los

cuales se establecerá la ayuda 146.000 pts/Ha para

rendimientos y 16.000 pts/Ha para los más bajos.

El agricultor que especule con la siembra del cultivo.

donde nunca existió, no percibirá ayuda alguna: existirá

riguroso control de seguimiento de las siembras.

— también desaparece la Cantidad Máxima Garantizada (CMG) que existe

actualmente y que en España es de 1.d11.800 In para el girasol se

sustituye por una Superficie Máxima Garantizada. que para este

Ctilti’,o será de 1.411.000 Ha. Cuando se supere esta cifra durante una

determinada campaña se establecerán penalizaciones en el importe de

la ayuda.

— cada Estado

ayuda. Este

t~rSBl o de

r&cper4 ,~‘e:

ro~ ib i 1 dad.

establecer 1

miembro podrá elegir la base de regionalización de la

se podrá establecer sobre la relación de rendimientos de

oleaginosas de cada zona o sobre la media comunítaría

es decir. cada Estado miembro podrá elegir una u otra

Parece ser que. en nuestro pais> se ha optado por

a ayuda en función de los rendimientos sobre cereales.

de renta se establece la

establecida para nuestro

las regiones productoras

en cada una de ellas

los mayores

sembrándolo

además> un

— el SENPA será el organismo encargado de

administrativa de solicitud de las ayudas.

tramitar la parte

Actualmente, a las industrias extractoras españolas les han surgido

series dificultades, además de la reducción de ayudas a la transformación.

hecho aue les induce a importar pipa de girasol más barata procedente de

otros paises de la Comunidad o de fuera de ella (Colombia, Ecuador, Perú o

Rr.lrn~,ai. Estas son las derivadas de la aplicación de un reglamento.
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aprobado por el Comité de Gestión, por el que se suspenden los aranceles

que gravan la entrada en España de aceites vegetales procedentes de otros

Estados miembros.

En cuanto a la soja. es un producto hoy día clave, tanto en el

consumo humano como en la alimentación animal. Tanto España como la C.E.E.

son grandes importadores de soja~ producto básico en la alimentación de la

ganadería intensiva> poííos y cerdos principalmente ya que. desgraciada-

mente, es un cultivo que no ha logrado implantarse totalmente en la agri-

cultura europea. Aunque son muchos los cultivos proteínicos que pueden

sustituir al haba de soja. es muy dificil conseguir un nivel de sustitu-

ción total en cuanto a producción de aceite, harinas y tortas para pienso.

En España. a partir de 1975 <ya se importaba desde 1953 en virtud del

Acuerdo de Ayuda Mutua entre España y EE.UU>> el desequilibrio del mercado

oleícola español obligó a contingentar el aceite de soja para consumo

interno, fijándose un cupo que en esa fecha era de 90.000 In (Camilleri,

1984l~ destinado principalmente a la industria conservera. Fuerzas

Armadas, instituciones benéficas>..etc. todo ello Con vistas a defender el

consumo de aceite de oliva. Las industrias españolas mantuvieron unas

importaciones en la última década en torno a los tres millones de Tn. gran

parte de las cuales volvia a reexportar en forma de aceite debido a la

razón antes apuntada.

La obtención de una producción interior que suponga la eliminación

total de las importaciones de haba. hoy por hoy es algo imposible. El

destino de importantes superficies para este cultivo como alternativa a

otras producciones en declive se contempla en medios agrarios y en las

industrias como una posibilidad a medio plazo. El problema para el

despegue de la soja en España ha sido las condiciones de mercado fijadas

por la C.E.E.. diferentes a la que se dan a los granos mencionados hasta

ahora. La Comunidad ha establecido un régimen de apoyo a la producción

interior, basado en la concesión de una ayuda al primer comprador de grano

de soja que. a su vez, debe formalizar un contrato con el productor

comunítario para garantizar un precio que, como minimo. debe ser fijado

cada campaña por el Consejo de la C.E.E..
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El Consejo de

siguientes prCciOS

Precio objetivo:

Precio mínimo:

la C.E.E. estableció para los granos de soja los

Que es el deseable para que los productores puedan

mantener su renta.

es el garantizado contractualmente

productores por los primeros compradores.

a los

Estos precios aplicados a la campafla 90/91 son los siguientes:

CUADRO 133. Precios del grano de soja para la campaña 90/91.

Precio objetivo (ecus/iGO Kg> Precio minimo (ecus/lOD Kg>

C.E.E. (11> España C.E.E (11) España

55,75 47,62 (72,81 pts/kg) 48,86 40.73<62,30 pts/Kg)

Fuente Boletín de Agro—Cajas (septiembre 1990): 1 ecur 152,90 pts

Nota. El precio minimo se vena reducido al aplicar la penalización Que

corresponda. si la producción comunitaria supera la CMG (1.350.000

Tn para toda la C.E.EJ.

La calidad—tipo impuesta por la C.E.E. es la de un grano sano> cabal

y comercial con las caracteristicas siguientes humedad, 14%: impurezas,

2% y contenido en aceite. 18%.

A partir del 1 de Enero de 1991, el importe de la ayuda es igual a

la diferencia entre el precio objetivo aplicado en España y el precio

mundial. menos la penalización que corresponda.

El aceite

tener bastantes

grasas animales

están denunciadas

de soja y por lo tanto el cultivo

posibilidades para hacerse con

que hoy dominan la industria al

por ser nocivas para la salud.

de esta semilla, van a

una gran parte de las

imentaria y que además

—991-



Por tanto> a partir de este año> se puede producir un cambio sustan-

cial del cultivo de la soja en España. pudiendo aumentar bastante la

superficie dedicada al mismo así como el precio pagado al productor. La

contrapartida seria la posible penal ización por exceso de producción.

1.4.4 El viñedo

El clima mediterráneo es, claramente, apto para el cultivo de esta

leñosa, por lo que en los paises comunitarios que tienen este clima es

donde radican las mayores extensiones de viñedo: Francia, España e Italia

principalmente y en menor proporción> Portugal y Grecia. Fuera del ámbito

mediterráneo encontramos viñedo en Alemania y Luxemburgo. aunque en

pequeflas extensiones.

El viñedo español es el que mayor extensión ocupa a nivel mundial,

por lo que su incorporación a la C.E.E. ha convertido a ésta en la primera

potencia mundial en este sector. con una ,articipación superior al 65% en

el comercio mundial (Bardají y Moreno, 1989>.

Tanto en Francia e Italia como en España. el cultivo se encuentra

distribuido por toda su geografia, aunque se da una mayor concentración en

determinadas regiones.

Aunque en España la extensión del viñedo es mayor que en Francia e

Italia. los volúmenes de producción son bastante inferiores a los de

estos paises, debido a los bajos rendimientos que se alcanzan. Este hecho

es debido a varias causas: la primera y quizás la más importante tiene

razones climá-jicastía falta de lluvias, unida a la prohibición existente

de regar las viñas (todo el viñedo en nuestro país se cultiva en secano):

otras razones son la localización de gran parte del viñedo en terrenos no

aptos para su cultivo. el grado de envejecimiento de las cepas (caso de la

comarca), la falta de atenciones culturales,...etc. Todas ellas son las

causantes de que los rendimientos españoles sean una tercera parte de los

obtenidos en la Comunidad.

Por otro lado, los paises mediterráneos son más consumidores de vino

que los del norte de la Comunidad debido a que éstos, además de los

-992-



hábitos propios de su cultura> soportan una fuerte fiscalidad que grava el

consumo de vino frente a la cerveza, bebida habitual Que goza de una

industria muy protegida en estos paises. También, en los últimos años se

manifiesta una tendencia general hacia el consumo de los vinos de calidad

en detrimiento de los vinos de mesa en los que la C.E.E. resulta exceder—

tar la.

Actualmente en España> la situación es alarmante. Elevados exceden-

tes, calda en las exportaciones y hundimiento del consumo configurar un

aspecto que supone graves dificultades en el sector, sobre todo en lo que

respecta a los vinos de mesa y que entre otras cosas puede dar lugar a una

intensificación de los arranques en zonas excedentarias de calidad media o

baja, hecho admisible ahora por parte de la Administración.

El consumo de vino, especialmente el de mesa. ha disminuido en rela-

ción con el de otras bebidas alcohólicas, por ejemplo la cerveza> y con el

de bebidas refrescantes. Por el contrario, el consumo de vino con denomi-

nación de origen ha seguido una linea ascendente. pero el volumen de sus

ventas no ha logrado modificar la calda experimentada en el conjunto del

sector. Los vinos con denominación de origen significan solamente el 15%

del total de las ventas de vino para consumo en España (V.Maté, El País

2/12/90). Así. el problema del vino podemos resumirlo en que se produce

mucho y se consume poco.

Todo ello nos conduce a la conclusión de que al viñedo español urge

la necesidad de reconvertirle, mejorar sus estructuras y propiciar los

arranques de las plantaciones abs envejecidas y de poca calidad y de las

situadas en zonas marginales para su cultivo.

La regulación del mercado vinícola se lleva a cabo mediante la

retirada de excedentes al principio de cada campaña> con el fin de evitar

la calda de precios por debajo del 82% del precio de orientación. La

retirada de excedentes se hace a través de la destilación, la cual puede

ser de dos clases: la destilación preventiva con carácter voluntario s’ la

destilación obligatoria.
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La Comisión

de destilación obí

causa del fuerte

muestra el cuadro

anualmente en un 10%.

Europea consideró que para la campaFia 90—91 el volumen

igatoria para España fuese de unos 15 millones de Hl. a

incremento que ha sufrido la producción <45%). como

134, mientras que el consumo de vino de mesa desciende

CUADRO 134. Previsiones de cosecha de vino <en miles de hectólitros).

Fuente: Eurostat. Revista de Agro—Cajas, diciembre 1990.

Nota: las cifras correspondientes a 1990—91 son estimativas.

* Vinos de calidad producidos en regiones determinadas.

Régimen de ayudas en España

Dentro de este epígrafe hay que distinguir dos sectores:

En el sector vitícola las ayudas van referidas al arranque de

cepas. Dichas ayudas se efectuán mediante la aplicación del Reglamento

1442/88 que regula la concesión de primas por el arranque de viñedos<*>, a

fin de evitar los desequilibrios de este mercado. En lo que a la comarca

de Torrijos respecta hay Que señalar que las producciones de vinos de

calidad como son la Denominación de Origen “Méntrida (variedades blan-

cas)” y “Mancha’ quedan exentas de la aplicación de este Reglamento.

1989—90 1990—91 Diferencia en %

ESPADA

Total 28.955 42.000 * 45
VOPRO* 11.430 12.000
Vino de mesa 17.100 29.500
Otros 425 500

CEE—12
Total 173.369 188.821 + 9
VOPRD~ 58.529 58.378
Vino de mesa 103.988 116.340
Otros 10.852 14.103

(ml En el seno de la Comunidad. la ayuda por el arranque la subver,cíona

el FEOGA—Garantia en su totalidad.
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En cuanto a la autorización de nuevas plantaciones de viñedo por

parte del M,A.P.A. solo se refieren a determinadas Comunidades Autónomas y

en zonas amparadas por Denominación de Origen, en las que la Comisión haya

reconocido que> debido a sus características cualitativas, la producci~rí

es muy inferior al consumo o demanda. Dentro de nuestra Autonomia. esta

autorización solo afecta a Valdepetias con 200 Ha.

En el sector vinícola, la C.E.E. ha establecido un conjunto de ayudas

pare fomentar salidas distintas a la producción de vino. Entre ellas se

encuentran las campañas para favorecer el consumo de uva o para utilizar

los mostos en la elaboración de zumos o en la elevación del grado

alcohólico de algunos tipos de vinos de mesa <Bardajl y Moreno> 1989),

Las medidas adoptadas por el Reglamento 1442/88, aplicables al

abandono deflnitivo del viñedo y que afectan a la comarca a causa de los

rendimientos más frecuentes obtenidos en ella> son las siguientes:

— aquellos viticultores con superficies de viñedo superiores a 25

áreas. cuya producción no se destine a denominación de origen

“Méntrida”, tendrán derecho a beneficiarse de una prima por abandono

definitivo del cultivo durante las campañas 88/89 a 95/96, así como

de un régimen preferencial de destilación.

— el importe de la prima por hectaréa es de 2.800 ecus si el rendimien-

to medio por Ha es superior a 20 hectólitros <3.100 Kg de uva) <ml

pero no superior a 30 hectólitros (4.600 Kg de uva) y de 3500 ecus sí

el rendimiento medio por hectárea es superior a 30 hectólitros pero

no superior a 40 hectólitros <6.150 Kg de uva).

— la concesión de la prima por abandono definitivo supondrá para el

viticultor la pérdida del derecho de replantación para la superficie

objeto de la prima.

<U Para este cálculo hemos supuesto eí siguiente rendim,ent& 100 Kg de

uva producen 0.65 Hl de vino.
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Hasta

mun i c i p i os

sí gu i entes:

el momento>

comarcales

las hectáreas de viFiedo arrancadas en los distintos

durante las campañas 88/89. 89/90 y 90/91 son las

CUADRO 135. Superficie de viñedo arrancado en la comarca.

Municipio Ha Municipio Ha

Arcicóllar 42,0000
Camarena 7.2065
Carmena 21,1015
El Carpio de Tajo 7,2985
Escalonilla 5.0000
Fuensalida 115,9018
Huecas 29,7086

Maqueda 4.3250
Novés 16.5060
Otero 6.8150
Quismondo 13,5646
Rielves 12,5009
Sta. Olalla 8,7815
Villamiel de Toledo 23,9194

Total hectáreas arrancadas 314,6284

FuentC Consejeria de Agricultura de la Junta de Comunidades
Castilla—La Mancha (Dirección General de Ordenación Agraria>.

de

Li superficie arrancada es el 2.29% del total del viñedo comarcal.

cifra insignificante, a nuestro juicio. si no se pretende mejorar la

calidad de los caldos producidos. Es de esperar nuevos arranques en un

futuro próximo.

7.4.5 Productos hortofruticolas

Frutas y hortalizas frescas

Dentro de este sector y en el aspecto de política económica se

distinguen dos subsectores: uno> el de frutas y hortalizas frescas y otro,

el que se refiere a estos mismos productos transformados. Actualmente’

ambos tienen escasa o nula importancia en la comarca aunque el segundo.

con una infraestructura y una red de comercialización adecuadas> podría

tener cierto porvenir.

En este sector se integran una serie de productos de caracteristicas

heterogéneas, muy perecederos y con una acusada estacionalidad, los cuales

se comercializan, en gran parte> a través de las organizaciones de

productores.
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La Comunidad ha sido. desde su creación> deficitaria en frutas y

hortalizas frescas. situación que se ha paliado en parte con la ampliación

de la misma hacia los estados meridionales y en especial con la entrada de

España.

El principal productor comunitario de frutas frescas es Italia y

España el primero en producción de cítricos y el segundo en hortalizas y

frutas frescas. aunque en esta última especialidad se halla muy igualado

con Alemania. Por ello podemos decir que> en conjunto, Italia y España son

los más importantes proveedores, en hortalizas frescas y cítricos, de la

Comunidad.

Esta ha conseguido en los últimos años el autoabastecimiento en

hortalizas, mientras que en frutas frescas y cítricos éste es del 86% y

70% respectivamente (Bardafl y Moreno’ 1989). Se ha tenido por tanto que

recurrir a la importación de frutas frescas para cubrir la demanda

existente, actualmente en alza, a causa del cambio en los hábitos

alimenticios.

Las importaciones se han realizado, en gran parte> de terceros países

que gozan de un trato preferencial y que son competidores de nuestro país

durante el largo periodo transitorio establecido para él. diez años. Los

contactos llevados a cabo en los últimos meses entre la Administración

española y la Comisión Europea para que dicho periodo transitorio final>—

ce el 1 de Enero de 1993 (comienzo del Mercado Unico Europeo)i beneficiará

enormemente a este sector ya que se liberarla de los mecanismos que ahora

impiden exportar libremente los productos hortofruticolas españoles al

resto de la C.E~E. Entre las trabas que se oponen a la exportación>

destacan los denominados “precios de oferta’ <~~> y el Mecanismo

Complementario de Intercambios <M.C.I>. Respecto a esta reducción del

periodo transitorio espaFiol, es Francia el país que más se opone por

perjudicar sus intereses.

El periodo transitorio finaliza el 31 de Diciembre de 1995. Hasta esa

fecha, los aranceles comunitarios irán descendiendo paulatinamente, así

como los precios institucionales se irán aproximando entre España y la

Comunidad (segunda etapa del periodo transitorio). Tambíen está prevista
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la supresión de los contingentes, lo cual implicará la adopción. hasta

1995, de los Mecanismos Complementarios de Intercambios (MCI>.

Regulación del mercado

El mercado interior comunitario de este sector presenta la

particularidad, respecto a otros sectores, de que a pesar de contar con

mecanismos de intervención por parte de la Comunidad. quien verdaderamente

representa una función clave en la ordenación del sector son ‘las organi-

raciones de productores” Que tienen la misión de concentrar la oferta.

muy dispersada en este sector, asistir tecnicamente a los agricultores

para la comercialización de los productos y efectuar las operaciones de

retirada, en caso necesario, para evitar la calda de los precios.

El destino de las cantidades retiradas por estas organizaciones es

ser distribuidas gratuitamente a centros benéficos. escuelas, hospitales y

otras instituciones sin fines lucrativos.

Para acogerse a las medidas de intervención es necesario que los

productos se sometan a las normas de calidad comunitarias. existiendo un

conjunto de disposiciones para tipificar las distintas frutas y hortalizas

(Calidades Extra. 1. II y III). La exigencia del etiquetado es importante

para dar a conocer al consumidor las caracteristicas del producto en

cuanto a variedad~ origen y categorla de calidad.

Frutas y hortal izas transformadas

La adaptación española de este sector a la normativa comunitaria ha

de hacerse en la transición clásica de siete años. durante los cuales se

producirá la paulatina aproximación de precios y ayudas a la producción.

Igualmente. el desarme arancelario, tanto respecto a los otros Estados

miembros como frente a terceros paises, se realiza también por aproximación

lineal en los siete años que dura el periodo transitorio.

La integración de la Republica Democrática Alemana tiene consecuen-

cias negativas para el sector hortofruticola español. ya que se cierra un

mercado para un buen número de estos productos que se exportaban 1 ibremen—
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te a ese psis. Desde el 3 de Octubre de 1990, dichas exportaciones estan

sometidas a las restricciones antes aludidas: precios de oferta y

Mecanismo Complementario de Intercambios. La Alemania Oriental era un

mercado peculiar, puesto Que consumia productos de peor calidad que los

exportadores españoles tendrán ahora que vender a menor precio. lo que

implicará la imposición frecuente de montantes correctores cuando la

mercancia española no llegue al precio de oferta. El pago de estas tasas

obligará a cesar las ventas a la antigua R.D.A.. tal y como está

reglamentada la aplicación de este mecanismo.

Por otro lado, Quedan eliminadas las restituciones a la exportación

ya que la R.D.A deja de ser país tercero.

7.5 JUSTIFICACION DE LAS AYUDAS ESTABLECIDAS POR LA C.E.E.

El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, comunmente designado

por la abreviatura inglesa GATT <General Agreement on Taríffs and Trade>,

fué firmado en 1947. Agrupe cerca de cien paises y tiene como primer

ob.~etivo la liberalización del comercio mundial mediante negocxac,ones

sc’~re la reducción y la eliminación de las barreras aduaneras. Es decir,

actúa a modo de “perro guardián” del comercio internacional.

Desde 1947 a 1979 el GATT ha celebrado siete negociaciones multila—

terales. La octave y última, celebrada en Punta del Este (Uruguay> el 20

de Septiembre de 1986 y conocida como Ronda de Uruguay, ha tenido una

duración de cuatro años. En ella se ha abordado. principalmente, el

problema de las subvenciones directas y de todas las medidas Que afectar,,

de una manera u otra, al comercio de productos agricolas.

Tras largos debates, los ministros de Agricultura y Comercio de tíos

doce” dieron luz verde a un documento por el que la C.E.E. accede a

recortar en un 30% las medidas globales de ayuda para las producciones

de cereales y arroz. aceite de oliva, azúcar, productos ganaderos.

oleaginosas y proteaginosas, tomando como referencia las Que existian en

198é y las que deben permanecer en 1995. Para otras producciones como

semillas, algodón’ textiles, vino, frutas y hortalizas frescas y
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transformadas, tabaco. lúpulo y gusano de seda, esa reducción en el mismo

periodo seria del 10%.

Este compromiso ante el GATT por parte de la C.E.E. va a suponer de

entrada tres efectos de gran impacto:

— una reducción de los precios y de las ayudas institucionales en la

Comunidad Europea.

— una rebaja en los elementos de protección en frontera hasta acercar

los precios de la C.E.E. a los internacionales.

— una reducción de las restituciones a la exportación, lo que

dificultará el funcionamiento del mercado interior.

Esta serie de medidas significan un primer paso para la consolidación

de un nuevo orden en el comercio agrario internacional, basado en la

libertad de precios y operaciones. medidas que van a afectar negativamente

y de forma directa a las agriculturas menos competitivas. Consecuencia de

ello es Que determinados tipos de agricultura, especialmente los ubicados

en los paises mediterráneos como el nuestro, y los llamados ‘productos

continentales’ (cereales, remolacha, leche,...etc). van a verse bastante

afectados.

Además. has’ que sumar a estas reducciones los incrementos de la

inflación previsible para este periodo, con lo que los agricultores del

Mercado Común experimentarán una drástica reducción en sus ingresos.

Debido a la dureza con que se trata a los productos continentales en

esta propuesta. amplias zonas españolas como Castilla—León. Castilla—La

Mancha y Aragón, entre otras, van a resultar muy perjudicadas debido a los

bajos rendimientos del secano en relación con los paises del norte de la

Comunidad. El único producto español que, posiblemente. no registre

pérdidas, será el aceite de olive ya que, frente a la reducción del apoyo

interno, se puede oponer la subida de precios como consecuencia de la

aproximación prevista en el Tratado de Adhesión.
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La consecuencia final es que la respuesta a la nueva filosofía

impuesta por el OATT~ en la que ha llevado gran parte de la iniciativa

Estados Unidos, se llama competitividad y en ese nuevo juego cientos de

miles de agricultores españoles se hallan en inferioridad de condiciones

debido, principalmente, a los bajos rendimientos y a la deficiencia de

estructuras.

La situación actual del agro español es problemática: la tierra ha

dejado su linea ascendente en cuanto a revalorización, dominando la oferte

sobre la demanda. Además, los jóvenes dudan en su incorporación a la

agricultura: los mayores de sesenta años intentan el retiro mientras los

agricultores en activo se piensan dos veces hacer nuevas inversiones en

sus explotaciones, inversiones Que, por lo general, conllevan altos costes

en los sectores de la agricultura continental.

Con el

agricultura

negociaciones

reforma de la

para compensar

agricultores y

la situación en

fin de paliar los efectos tan negativos que para la

europea y, sobre todo, la mediterrhnea han tenido les

del GATT con la CEE1 ésta ha introducido a través de la

PAC un sistema de aydas directas o ‘pagos compensatorios

la pérdida de ingresos que van a tener, desde este momento,

ganaderos. a los cuales hemos hecho referencia al hablar de

nuestro país de los distintos sectores.

7.6 Medidas de acompañamiento y su incidencia en la comarca

El objetivo final de las reformas del mercado anteriormente descritas

es tener un efecto positivo’ en general, en todas las zonas rurales. Con

ellas se protege la situación de la mayoría de los agricultores y se

estimula la producción extensiva, con los beneficios que ello supone para

el entorno ecológico.

No obstante, también es necesario alcanzar otros

especial la reorientación de las comunidades rurales

actividades económicas, dentro y fuera de las explotaciones

estas cuestiones serán tratadas en una próxima revisión a

las políticas comunítarías de desarrollo estructural y rural.

objetivos, en

hacxa nuevas

agrarias. Pero

medio plazo de

—1001-



En esta primera fase, la Comisión europea se limita a tres medidas

estructurales que sirven de complemento a los cambios propuestos en las

Organizaciones Comunes de Mercado, a saber, un programa especial de

medida. medicambientales, un programa reforzado para impulsar la

repoblación forestal de las tierra, ugricolas y la introducción de mayores

incentivos para la jubilación anticipada.

Estas medidas se aplicarán por medio de programas plurianuales

negociados entre los Estados miembros y la Comisión.

7.6.1 Programa de medidas agroambientales.

Con objeto de que los agricultores sean reconocidos y recompensados

en su papel de protectores del medioambiente rural Cagroambiente) y

conservadores del paisaje, la Comisión hace cuatro propuestas

— una ayuda para fomentar el uso de métodos de producción, cuyo riesgo

de contaminación y deterioro para el medioambiente sea escaso.

— medidas para promover una gestión de las tierras de labor. positiva

desde el puntos de vista medioambiental.

— medidas para la conservación ecológica de tierras abandonadas en las

zonas rurales.

— medidas para la retirada de tierras de labor a largo plazo (20 años),

con fines ecológicos <biotopos, pequeños parques naturales. .. .etc>.

De estas cuatro propuestas podrán tener aplicación en la comarca las

dos primeras, ambas muy similares en cuanto a sus fines, y la cuarta: la

tercera no tendria aplicación alguna al no existir tierras abandonadas.

excepto las “bad landa”. Respecto a las dos primeras, su aplicación se

llevar-ja a cabo mediante prácticas menos intensivas de abonado mineral asl

como de tratamientos fitosanitarios, lo ~ue conllevaría un abaratamiento

en los costes de producción. técnicas de laboreo siguiendo las curvas de

nivel al objeto de aminorar la erosión, . . .etc. La cuarta propuesta se

tendría en cuenta con el propósito de retirar de la producción las tierras
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de peor calidad y situar en ellas áreas de descanso o espacios de recreo

mediante la implantación de tipos de vegetación adaptables al medio

creando, a la vez, un impacto visual positivo.

7.6.2 Forestación de tierras

Este programa está dirigido a la producción de madera y productos

derivados, de los cuales la Comunidad es enormemente deficitaria.

La forestación, ecológicamente orientada, tendría un impacto

considerable en el medíoambiente y. a la vez, supondría una fuente

importante y diversificada de ingresos.

También la Comisión hace cuatro propuestas referentes a la concesión

de ayudas y subvenciones para repoblaciones forestales y mantenimiento de

los bosques ya consolidados (Informe de la Comisión, julio 1991>.

Este programa tendría poca repercusión en la comarca al ser minorita-

rias las superficies posibles de ser repobladas o de conservar su vegeta-

ción natural: taludes de la raña~ terrenos cretácicos. escarpes arcósicos,

etc. No obstante, seria conveniente el tenerlo en cuenta en lo que

respecta al embellecimiento del paisaje y a la conservación del suelo.

7.6.3 Cese anticipado de la actividad agraria o jubilación antici—

pada~31>

La edad media de la población agraria plantea un problema especial.

Dos millones de agricultores comunitarios tienen más de 65 años y dos

n.llones y medio tienen entre 55 y 65 años, poseyendo los dos tercios de

los mismos explotaciones menores de 5 hectáreas. Ante esta situación. la

Comisión tiene como objetivo mejorar la estructura de las explotaciones

mediante la ampliación de su superficie y el apoyo a los agricultores de

55 años o más que decidan abandonar la actividad agraria, los cuales

podrán optar a las ayudas que ofrece el nuevo régimen de jubilación

ant icipada.
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Las tierras liberadas deberán ser utilizadas por sus sucesores o por

otros agricultores para mejorar las estructuras de producción o ser

utilizadas con fines no agrarios.

La incidencia del programa en la comarca es escasa todavía. Entre los

veranos de 199D y 1991 han entrado en la Dirección General y Promoción de

Desarrollo Agrario de la Junta de las Comunidades de Castilla—La Mancha,

doce peticiones de jubilación anticipada pertenecientes a la provincia de

Toledo, correspondiendo a la comarca solo tres: una en El Carpio de Tajo,

otra en Domingo Pérez y otra en Alcabón.

Este poco interés manifestado por los agricultores de cesar en su

actividad agraria se debe. según declaraciones de los mismos, a mostrar

ciertas reticencias a la hora de transmitir el titulo de propiedad de la

explotación a sus sucesores mediante escritura pública ante notario,

máxime si ellos todavía se consideran aptos para ejercer la actividad

laboral>

7.7 OTROS PROGRAMASDE AYUDA. SU INCIDENCIA EN LA COMARCA

7.7.1 Retirada de tierras cultivadas<3í>~J2>

Ya dijimos en páginas anteriores, que los agricultores ~ue quisieran

beneficiarse de las ayudas o pagos compensatorios establecidos para

paliar la pérdida de ingresos debida a la reducción de precios y

producciones, deberían retirar del cultivo un determinado porcentaje de

superficie de cereales. oleaginosas y/o proteaginosas, dentro de se

explotación, ya que el objetivo que persigue este programa es el

contribuir al restablecimiento del equilibrio entre la producción agrícola

y la capacidad del mercado.

Dentro de este programa se contemplan dos opciones: una. la retirada

temporal de tierras de cultivos herbáceos, normalmente en campañas anuales

<Plan anual de congelación de tierras) y otra. retirar las tierras de la

producción durante u,, periodo de cinco arios.
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Los agricultores solicitantes de la ayuda deberán retirar del cultivo

al menos el 15% de las tierras dedicadas a cereales. oleaginosas (colza,

nabina y girasol), proteaginosas (habas, haboncillos, guisantes y

altramuces dulces) o las semillas pera siembras de estos productos. La

superficie retirada debe ser. como mínimo. de media hectárea. También

tendrán derecho al reembolso de la tasa de corresponsabilidad (1.293.99

pta por tonelada producida).

Las tierras retiradas se deberán mantener en las debidas condiciones

agronómicas mediante laboreo, siembra de leguminosas y control de plagas

para evitar su deterioro.

Este programa ha tenido muy escasa repercusión en la comarca. Tan

solo un agricultor de Gerindote ha hecho la solicitud~ ya que la opinión

que prima en la generalidad de los agricultores es el escaso valor que

tienen la ayudas.

7.7.2 Indemnización compensatoria en zonas de montaña y zonas desfavore-

cidas por despoblación<Sl><33>

Este mecanismo comunitario de política social. es un apoyo directo a

la renta de los titulares de explotaciones agrarias situadas en tales

zonas.

Tiene como objetivo establecer un régimen especial de ayudas en favor

de zonas de montaña y zonas desfavorecidas por despoblamiento, destinado a

compensar las desventajas naturales permanentes y las variaciones de renta

de la producción agraria derivadas de tales desventajas, a fin de asegurar

la continuidad de la actividad agrícola y. con ello, el mantenimiento de

un nivel mínimo de población o la conservación del espacio natural en

dichas zonas.

Estas ayudas son incompatibles con la percepción por el beneficiario

de una pensión de jubilación. del subsidio de desempleo o de cualquier

otra prestación pública similar.
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Los titulares de una explotación agraria individual recibirán sólo

una indemnización por explotación. Sin embargo, los pertenecientes a una

sociedad agraria de transformación o cooperativa podrán percibir la

indemnización correspondiente a su cuota de participación, que en su caso

podrá acumularse a la de su explotación individual.

La demanda de estas ayudas por parte de la comarca es bastante

regular. Según la Agencia de Extensión Agraria de Torrijos, en al año 1990

se tramitaron 464 solicitudes y en 1991. 382, ascendiendo su cuantíe. por

término medio. a 90.000 pta.

7.7.3 Ayudas emtructursles<34>

Estas ayudas persiguen los objetivos siguientes: rejuvenecimiento de

la población activa agraria: la modernización de las explotaciones para

mejorar su competitividad: la diversificación de las actividades en las

explotaciones y la protección de la cubierta vegetal.

Ayudas para la actora material de las explotaciones

Tiene los siguientes objetivos:

— Adaptación de las explotaciones, mediante la mejora cualitativa y la

reconversión, a la evolución del mercado.

— Reducción de los costes de producción.

— Mejora de las condiciones de vida y de trabajo.

— Introducción de actividades complementarias (agrarias> turisticas o

artesanales).

- Ahorro de agua y energía.

— Mejora de la infraestructura agraria.

— Mejora y protección del medio natural y rural,

— Fomente del asociacionismo agrario.

NOTA: El M.A.P.A. marca, en un buen número de sectores, unas orientacio-

nes productivas a las Que se deben someter los planes de mejora y

las inversiones para las que se solicita la ayuda.
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El Real Decreto 808/87 se empezó a aplicar en la comarca a últimos de

Diciembre de 1988. habiendo sido tramitados hasta la fecha entre 130 y 140

expedientes. La mayoria de estas subvenciones van dirigidas a inversiones

que, por término medio, rondan los cinco millones de pesetas.

Dentro de este número de expedientes, aproximadamente un 4% pertene-

cen o han sido solicitados por jóvenes agricultores para tener acceso a su

primera instalación<>. Estos, aparte de recibir la ayuda correspondien-

te como joven agricultor, solicitan otra para mejora de la explotación.

Ayudas bara la instalación de jóvenes agricultores

,

Este programa constituye un importante capitulo dentro de la politica

estructural de ayudas a la mejora de la eficacia de las explotaciones

agrarias.

Su objetivo es la constitución de una explotación viable, individual

o asociada, para el establecimiento de agricultores jóvenes mediante

alguno de los siguientes procedimientos:

— Acceso a la titularidad de la explotación por compra, herencia’ dona-

ción, arrendamiento o aparcería de las tierras o el capital de la

exp 1 ot ac i ón.

— Integración del joven, a titulo principal, en explotaciones asociadas

con personalidad juridica.

— Acceso a la explotación familiar mediante acuerdo de colaboración con

el titular de la explotación.

En la comarca se han tramitado nueve peticiones, repartidas entre íos

municipios de Santa Olalla, Gerindote y Domingo Pérez, número escaso, a

(~) Se define como primera instalación “aquélla en la que un agricultor

joven accede, por primera vez, a la titularídad de una explotación

como agricultor a titulo principal, o siéndolo a tiempo parcial, pase

a ser agricultor individual a titulo principal”. (B.0.E. 7326/3/91).
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nuestro juicio, que declara lo poco incentivados Que se sienten los jóve-

nes por esta actividad.

Dentro de las ayudas estructurales figuran, también, otras reguladas

por la misma normativa, cuyo fin es la organización de la gestión de las

explotaciones agrarias. Son las siguientes:

Programa de ayudas por la introducción de sistemas de contabilidad en las

exDlotaciones agrarias

.

Tiene por objeto ser un medida de apoyo a una mejor organización y

aprovechamiento de los recursos disponibles.

Los beneficiarios de estas ayudas deberán comprometerse a aplicar

esta contabilidad durante un periodo mínimo de cuatro años. siempre que la

agricultura constituya la actividad principal del individuo o de la

asociación que quiere acceder a este tipo de subvenciones,

Cada Comunidad Autónoma será la encargada de determinar la cuantía

exacta de la ayuda en función de la complejidad de la explotación> pero

ésta oscilará entre 700 y 1050 ecus.

Programa de ayudas a las agruDaciones de agricultores reconocidos

.

Deberán solicitarías aquéllas que entre sus objetivos figure alguno

de los citados a continuación:

— la ayuda mutua entre explotaciones, incluida la utilización de

nuevas tecnologías y de prácticas para la protección del medio

ambiente y la conservación del espacio natural.

— la introducción de prácticas agrarias alternativas.

— la utilización en común de los medios de producción.

— la explotación en común.

Dentro de este programa existen tres tipos de ayudas destinadas a

fomentar las agrupaciones de productores(ZS>
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Sobre este tipo de medidas de apoyo a las explotaciones agrarias no

se conocen peticiones de ayuda dentro de la comarca. Tanto a las

sociedades “cooperativas” como las “agrarias de transformación” se les

supone la llevanza de una contabilidad desde su creación s’ sí han

solicitado alguna ayuda a este respecto. la Agencia de Extensión Agraria

lo desconoce por completo.

7.7.4 Ayudas especiale9

Recogidas en el mismo Real Decreto que las anteriores, representan

otro tipo de propuestas hechas por la C.E.E. Que, en mayor o menor grado.

pueden afectar a la comarca. Son las siguientes:

Ayudas complementarias para zonas desfavorecidas

Con ellas se pretende estimular los proyectos de carácter turístico o

artesanal. incluidos en planes de mejora elaborados en estas zonas. Los

proyectos contemplados son la adecuación y equipamiento de los edificios

de las explotaciones agrarias, la adecuación de espacios para acampada y

la creación, en las explotaciones, de instalaciones para la venta de

(36>

productos agrarios

Ayudas complementarias para zonas sensibles

El mantenimiento de prácticas de producción agraria ha de ser

compatible con la protección del medio natural en las zonas sensibles

(espacios naturales protegidos o áreas de importancia declarada para la

vida silvestre>. No afectan a la comarca.

Ayudas a la formación profesional en la agricultura

Su objetivo es el de mejorar la cualificación profesional agrícola

mediante cursos, seminarios o estancias de formación en explotaciones

(37>agrarias
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Ayudas a las medidas forestales en explotaciones agrarias

Intentan fomentar la realización de obras y trabajos forestales en

las explotaciones agrarias, tales como la plantación y siembra de especies

forestales, trabajos de regeneración, . . .etc. La subvención de la

inversión oscilará entre el 60 y 80% de la misma. Dichas ayudas se

destinarán, preferentemente, a bonificar los intereses de los préstamos

solicitados para la realización de dichos trabajos.

Ayudas a la experimentación

Pretenden el fomento de la realización de experiencias y campos de

ensayo que permitan comprobar las posibilidades de introducir

innovaciones, con el fin de adaptar la producción a la evolución del

mercado. reducir costes de producción, ahorrar energia o agua y proteger y

mejorar el medio rural y natural.

El montante de esta ayuda no superará los 2000 ecus.

Medidas especificas de ayuda no acogidas a la acción común

Significan préstamos a bajo interés para la adquisición de tierras

con el fin de aumentar la dimensión económica de las pequeñas explota—

c i ones.

Es escasa la información que tenemos sobre la incidencia de este tipo

de ayudas en la comarca, debido a la dificultad de conocer el número de

solicitudes hechas por tramitarse las mismas en diferentes centros de la

Administración (Consejerla de Agricultura, Jefatura de Servicios de

Producción y Desarrollo, Servicio de Extensión Agraria. .. .etc), pero si

podemos afirmar que no son numerosas.

Destacan las ayudas a la experimentación tramitadas a través del

Servicio de Extensión Agraria, por lo cual éste paga al agricultor una

cantidad’ estipulada de antemano, por las molestias Que le causa en cuanto

a cesión de tierras y cuidados de mantenimiento para llevar a cabo dicha

exper imentac i bn.
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Estas experiencias las biene haciendo el S.E.A., desde unos quince

años atrás, en superficies de 12 a 14 Ha y en distintos campos de ensayo.

pero actualmente estos terrenos se han reducido en extensión: £. Ha en

secano y 2 Ha en regadío.

En cuanto a las ayudas a la formación profesional agraria. el FEOGA

a través de la Consejeria de Agricultura subvenciona uno ó dos cursos por

año que se imparten a grupos formados por agricultores.

Respecto a las ayudas para la creación de instalaciones o

dependencias para la venta de productos agrarios no se han recibido

solicitudes dentro del ámbito comarcal.

NOTA: La Secretaria General de Estructuras Agrarias ordenó a las

Comunidades Autónomas, el pasado verano, la suspensión transitoria

de la aplicación del Decreto 808/87 sobre la modernización de las

estructuras agrarias, a través del cual se articula la concesión

de ayudas para la mejora de la explotación.

Dicha orden se debe a que. en estos momentos, las subvenciones

correspondientes a las solicitudes presentadas superan las

partidas presupuestarias disponibles hasta 1995, por lo que ya no

es posible contraer nuevos compromisos de gasto con cargo a los

presupuestos del XRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo

Agrario).

Las protestas de las organizaciones agrarias ASAJA. COAG,... etc

no se hicieron esperar. Según los datos aportados por la

Secretaria General de Estructuras Agrarias, desde que se aprobó el

decreto se han presentado un total de 60.000 solicitudes de ayuda,

de las cuales se han aprobado hasta el momento unas 50.090

(Agro—Cajas, Agosto 1991).

7.7.5 Iniciativas Comunitarias <Programas de Desarrollo Integrado)

Por último y como complemento a esta información, hemos de advertir

que toda la Comunidad de Castilla—La Mancha se encuentra incluida en el
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Objetivo 1 de la Reforme de los Fondos estructurales comunitarios’38>

‘s que derivadas de tal reforma se han constituido diversas Iniciativas

Comunítarias dotadas de cuantiosos fondos. En concreto, para la zona que

nos ocupa pueden interesar las siguientes iniciativas:

Prosrama LEADER: trata de contribuir a la promoción de las zonas rurales

menos desarrolladas de la C.E.E.~ a fin de evitar que se despueblen a

lar-co plazo. mediante la concesión de subvenciones globales integradas.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 400 millones de ecus para

toda le Comunidad y durante el periodo 1990—1993.

Programa TELEMATTQUE: pretende fomentar la utilización de servicios

a”an2ados de telecomunicaciones en las regiones menos favorecidas, por

parte de las pequeñas y medianas empresas y eí sector público. Esta

iniciati”a cuenta con una dotación de 200 millones de ecus para toda la

C.E.E. rara el periodo 1991—1992.

Prc’qrama EUROFORM: intenta desarrollar nuevas cualificaciones, competen-

cías u oriortunídades de empleo. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto

de 300 millones de ecus para toda la C.E.E. y por el periodo 1990-’1993.

Proarama HORIZON: relativo a los minusválidos y otros grupos desfavoreci—

dos, Esta iniciativa tiene una dotación de 180 millones de ecus para toda

l~ E E.E. u para el periodo 1990—1993.

Prr,or?r,ía NOLJ: encaminado a posibilitar, mediante medidas subsidiarias ~

raz.,,,~4,zc, q’ie la mujer tenga acceso a las ventajas de la realización del

mercado interior. en términos de empleo y progreso tecnológico. Su

do4aciór. asciende a 120 millones de ecus para toda la Comunidad u para el

par íodo 1990199t.

NOTA Estas tres últimas iniciativas se encuadran en el marco de los

recursos humanos,
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8. CONCLUSIONES SOBRE LA INCIDENCIA DE LA P.A.C. EN LOS DISTINTOS

SECTORESPRODUCTIVOSESPMOLES. SU REPERCUSION EN LA COMARCA

Ya hemos visto como ante el problema de excedentes, sobre todo en

alqunos productos, y el consiguiente aumento de los gastos Que pesan sobre

el FONDO EUROPEODE ORIENTACION Y GARANTíA AGRíCOLA (PEOGA>. la reforma de

la Política Agraria Comunitaria (P.A.C.) introduce un cambio radical en su

estructura, al fin de lograr los siguientes objetivos:

— competitividad y equilibrio de mercados

— disminución del gasto y mejor distribucción de la ayuda

— reconocimiento de la doble función del agricultor: productor y

protector del medio ambiente

— fomento de la extensificación.

La normativa para conseguir estos objetivos se introducirá en 1993

<Mercado Unico Europeo>. para ser totalmente operativa en 1996. Nos

I~avamós, pues. en una fase transitoria o de adaptación entre la normativa

oje reqia la P.A.C. hasta 1991 y la Que va a regir a partir del 1 de Enero

de 1993.

A continuación expondremos las perspectivas, favorables o no, que van

a tener los distintos sectores agrarios españoles (Organizaciones Comunes

de Mercado¾ como consecuencia de las propuestas reformistas y en qué

orado pueden afectar éstas a la agricultura de nuestra comarca.

CEREALES

— as consecuencias que acarrearía, para este sector, la reducción del

periodo transitc’rio, el cual finalizar-ja el 1 de enero de 1993 de

mantenerse la transición normal, serian totalmente desfavorables ya

que la aproximación de precios a la baja real izada en este corto

esriacio de tiempo. causaria graves perjuicios a los productores

cerealistas en sus economías particulares. En realidad, va lo están

siendo, pues los precios actuales en nuestro país son los que rigen

nara toda la C.E.E.
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— se mantienen los principios e instrumentos básicos de esta Organiza-

ción Común de Mercado. Para el final del periodo transitorio el

nr-erío indicativo seré dc 100 ecus/Tn, es decir, un 35% inferior al

actual precio medio de compra: el precio de intervención será un 10%

inferior al precio indicativo y el precio umbral un 10% superior.

— quedarán eliminados, totalmente, los estabilizadores actuales y las

tasas de corresponsabilidad.

— la tendencia general de los precios es a la baja, hasta igualarse con

el precio mundial.

— las ayudas se concederán en función del número de hectáreas y no de

los n,úeles actuales de producción con lo cual. a nuestro juicio. se

<erá beneficiado el que más tierra tenga. en perjuicio del pequeño

agricultor. Según opinión de expertos. las ayudas deberían concederse

en función de los rendimientos y ser distintas, por tanto, en cada

país y ~n cada zona.

— l~s ayudas estarán subordinadas, a su vez, a la retir-ada de tierras

de culfivo, que podrán dedicar a otras producciones con fines no

alimentarios. Quedarán eventos de esta obligación los pequeños

~,r r+jttor es.

- los eqricíltores que retiren tierras de la producción estarán

oblíoedc’s e su conservación y mantenimiento mediante labores de

tar techo.

— creemos que el programa de abandono de tierras nunca puede ser el eje

de la reforma, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas

~vc lot ac iones.

— sequn palabras del actual Ministro de Agricultura, Sr. Solbes, “la

reducción de precios puede tener efectos negativos para los

productores; este descenso podría ser aceptable siempre que la suma

del precio resultante y el importe de la ayuda tenga efectos

neutrales rara la evplotación familiar’.
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— la reducción de precios en este sector tiene eí objeto de mejorar su

competitividad frente a los productos sustitutivos con que se

alimenta el ganado, lo que se traducirá en un mayor consumo de

cereales comunitarios y por consiquiente en un menor coste de la

producción ganadera.

— esta reducción de los precios se verá compensada por medio de una

ayuda directa por hectárea de 253 ecus, que se pagará a todos los

productores ‘4 se calculará sobre la base del rendimiento medio de las

campañas 86/8? y 90/91. Para España. considerando un rendimiento

medio de 2.500 ICq/Ha. la ayuda resultante seria ¿e 137.5 ecus/Ha.

— otras compensaciones por el mismo motivo son> las ayudas de 11.400

nts’Ha para zonas desfavorecidas y reembolso de la tasa de

corresponsabilidad <1.300 pta/fn>; para los pequeños productores

habrá una ayuda de 7.500 pts/Ha. hasta un máximo de 10 Ha.

Trigo blando: tendencia de precios a la baja hasta la campaña 94/95

inclusive. Disminución del cultivo de las variedades de peor calidad y

bajo rendimiento y aumento del cultivo de variedades de buena calidad

bar-inc—panadera, consecuencia de las exigencias del mercado. Se verá

a.tectado por la importación libre del mismo trigo procedente de los paises

cc’munitarios y de terceros paises.

La comarca se verá enormemente perjudicada al ser su orientación

totalmente cerealista (trigo y cebadal.

Trío, duro preCios a la baja hasta la campaña 94/95 inclusive. Aumento de

la producción y de las exportaciones a la Comunidad, gracias a las ayudas

líe (onlíeva el cultivo (17.099 pts/Ha para la campaña 90/91. 24.000

rts/Ha par-a la campaña 91/92,... etc>. Entre las zonas españolas en las que

está permitido su cultivo se encuentra la provincia de Toledo. lo cual es

beneficioso para la comarca de Torrijos. Pero ya veremos la opinión de los

agricultores respecto a su cultivo en secano: la falta de rendimiento, la

devaluación por parte de la intervención y la falta de salida entre los

fabricantes de harina hace que su cultivo no sea una panacea. siendo

sustituido. en la mayor-la de los casos, por la cebada.
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Cebade: precios a la baja hasta la campaña 94/95 inclusive. En cuanto a

producción’ es el cereal más importante en el país y en la comarca, aunque

se acusa un descenso a nivel nacional de la superficie cultivada.

La C.E.E.

s’, además,

cosecharse

contenido

de malteo

concede ayudas a la exportación de este cereal a paises terceros

la cebada española es competitiva en el mercado europeo al

más tempranamente Que en el continente, pero debiera bajarse su

en proteínas en los cupos de producción exportables de cebadas

destinados a los paises miembros del norte y centro de Europa.

Por estas razones y por ser más productiva que el trigo, goza de una

situación favorable dentro de nuestro país y dentro de la comarca.

Maíz: precios a la baja hasta la campaña 94/95 inclusive. A pesar de ser

deficitario nuestro país en este cereal, gracias a su clima tiene una

enorme capacidad potencial de producción en el regadío, siendo Castilla—La

Mancha junto con La Rioja las regiones más productoras del mismo. Pero

debido a acuerdos comerciales con terceros paises. Estados Unidos

concretamente, nos vemos obligados a importar maíz y sorgo americanos

durante dos campañas más, aunque con tasas reducidas de importación, con

la consiguiente protesta ante el M.A.P.A. de los agricultores españoles.

Es’ por tanto.

sobre todo si

“Cornflakes” a

Que tiene

atari cuí tor

E>tremadura

a causa de

un cultivo con un futuro prometedor en cuanto a mercado,

parte de la producción se orienta hacia la variedad

consecuencia de la carencia de maíces de tipo duro vitreo

la Comunidad. Para dicha producción. la C.E.E. subvenciona al

con ayudas de 100 ecus/Ha. siendo Castilla—La Mancha junto a

y Andalucia, las Autonomías capaces de producir esta variedad

las condiciones favorables que reúne su medio natural.

Nuestra comarca tiene, como sabemos
1 aparte de la zona de vega regada por

el Tajo, otras zonas Que serán regables en un futuro próximo (proyecto La

Sagra—Torrijos>, lo Que supondrá una enorme capacidad potencial ¿e

producción para éste y otros cultivos, máxime siendo el maíz un cultivo

rentable. como demostró el estudio contable, y arraigado entre los

agricultores de la comarca. Ahora bien, oídos éstos, parece ser- que la

situación por la ~ue atraviesa el regadio en la actualidad no es la más
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idónea, a causa de la falta de mano de obra y lo elevado que resultan los

costes de producción en relación con el precio del producto. No obstante.

una vez estabilizado el mercado y los precios. auguramos un buen futuro

para este cultivo.

Otros cereales: hay que considerar el cultivo de otros cereales

alternativos frente a los anteriores. Hay ayudas por hectárea para el

cultivo de mijo, alpiste y trigo sarraceno, aunque éstos no pueden ser

ofertados a la intervención <SENPA), lo mismo Que sucede con la avena. De

este cereal hay Que decir Que sigue la misma tónica Que los otros cereales

en lo que respecta a la bajada de precios. De no incrementarse la

actividad ganadera en la comarca, este cereal seguirá marginado como lo ha

sido hasta ahora.

A juicio de

efectos negativos

puntoC

expertos, la reforma de la P.A.C, en los cereales tiene

para nuestro país, como se refleja en los siguientes

a) la base principal de la reforma de la P.A.C. en este sector. es la

propuesta de disminución de precios en un 35% aplicado sobre el

precio actual en tres fases sucesivas: esto darla lugar a partir de

1995 a unos precios irrisorios para los distintos cereales. que

serian los siguientes:

trigo blando:

trigo duro:

cebada

16.82 pts/Kg

20,81

15,98

malz 16.82 pts/Kg

sorg& 15.98

centeno: 15,98

b> según ASAJA

de mercado.

compensación

preCios.

la reforma conlíeva un endurecimiento en las condiciones

de tal manera que ni las ayudas ni otras medidas de

pueden paliar las pérdidas producidas por la caida de

c) ante la propuesta del nuevo sistema

cereales, al objeto de facilitar

ayudas compensatorias idénticas

cultivado, tanto los trigos duros

de precios iguales para todos los

la introducción de un régimen de

cualquiera que sea el cereal

como los blandos sufrirían una
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disminución de precios muy superior a los demás cereales. Para evitar

ésto seria razonable que las ayudas previstas se establezcan a tanto

alzado, sin pretender que reflejen integramente la pérdida de precio

registrado (Tió Salaregul, 1991>. Así se evitarla romper una

jerarquía de precios que es respetada hasta en el mercado mundial.

d> en nuestro país, la sustituibilidad de los cereales entre si

respecto, tanto a sus exigencias agronómicas como a sus rendimientos,

es prácticamente un hecho imposible al estar supeditado su cultivo a

razones edáfícas y climatológicas diferente (heladas, pluvíometrla,pH

y profundidad del suelo, posibilidad de regadío, .. .etc).

e> el hecho de ser concedidas las ayudas por hectárea cultivada en

función del rendimiento medio regional y no en función del nivel de

producción de cada explotación. conlíeva a un agravio comparativo

entre los buenos y malos agricultores al primar con la misma

subvención, tanto a los que se han preocupado en mejorar sus técnicas

de cultivo como a los que no lo han hecho.

no Queda claro en las propuestas qué cereal utilizará cada Estado

miembro para el cálculo del rendimiento medio regional.

g) no será fácil para la Administración delimitar las distintas regiones

en función de sus rendimientos medios. Así. “unas comarcas con

determinados rendimientos rechazarán a otras más inferiores pero. a

su vez, serán rechazadas por otras ligeramente más productivas’ en su

deseo legitimo de sostener rendimientos medios que den derecho a

primas mayores” <Tió Salaregui, 1991>.

h> el cereal que cuenta con más ayuda, el trigo duro (3DD ecus para la

campaña 92/93). constituye el cuerpo del delito de una considerable

arbitrariedad en cuanto a la elección o delimitación de las zonas o

provincias para cultivarlo, creando una competencia desleal entre

zonas limítrofes con aspectos biogeográficos muy similares que

también podrían cultivarlo.
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O con los bajos precios que alcanzarán los cereales al final del

periodo transitorio, será imposible compensar los costes directos de

producción <probablemente más elevados), por lo que las siembras que

se hagan carecerán de sentido, salvo por el simple hecho de cobrar la

ayuda compensatoria.

j) en las propuestas de la reforma no se hace ninguna referencia en

cuanto a ayudas al barbecho. medida agronómica muy importante dentro

de la agricultura española. Así pues, “ante las reformas propuestas.

los agricultores españoles deberían sembrar urgentemente todos sus

barbechos para poder tener derecho a las ayudas compensatorias,

aunque ello signifique una aberración medioambiental y agronómica”

<Tió Salaregui. 1991). Por otro lado. la medida de “barbechar”. tan

frecuente dentro de la agricultura continental española. ya supone

una extensificación de la producción y una práctica de protección del

medioambiente que la Comunidad, por el momento, no subvenciona.

PROTEAGINOSAS

Como ya expusimos al hablar de este sector. solamente las leguminosas

que componen esta 0CM, guisantes. habas. haboncillos y altramuces

dulces, perciben ayudas para la producción y transformación por parte de

la Comunidad Europea, oue paliarán en parte la bajada de precios que

sufrirán con el objeto de aproximarse a los precios del mercado mundial.

Ante un situación generalizada de precios bajos para todas las

producciones de siembra anual, creemos que es totalmente discriminatorio

que las ayudas se concedan únicamente a cereales, semillas oleaginosas y a

las proteaginosas antes mencionadas y no al resto de las leguminosas

(garbanzo, lenteja, judia, yero. veza. alfalfa, trébol, esparceta.

altramuz, ...etc> que. tanto para consumo humano como para alimentación

del ganado son cultivadas en los paises comunitarios. En el nuestro, las

leguminosas han tenido y tienen vital importancia, ocupando un lugar

prioritario en las alternativas de cultivo y desempeñando un gran papel.

desde el punto de vista agronómico, al ser plantas mejorantes del nivel

de fertilidad natural del suelo.
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Por esta razón creemos que la nueva política comunitaria debe plan—

tearse la concesión de ayuda a todas las leguminosas factibles de entrar

en una rotación de cultivos, sobre todo si promulga la idea de una

reconversión de la agricultura tradicional en una agricultura sustenta-

ble, es decir, en equilibrio con el medio ambiente, en donde el manejo de

la fertilidad natural del suelo representa una de las acciones más

importantes.

En la comarca de Torrijos, la reforma de la PAC relativa a este

sector tiene poca importancia, al ser escasas las especies que allí se

producen. destacando únicamente la veza forrajera. Respecto a este cultivo

tenemos que decir que existía una ayuda por parte del SENRA a las siembras

de leguminosas dirigidas a la producción de grano, la cual ha cesado a

causa de aprovecharse la producción para forraje después de haber cobrado

el agricultor dicha subvención, hecho muy significativo de la picaresca

española.

OLEAGINOSAS

En esta Organización de Mercado se distinguen ¿os grupos o

subsectores bien diferenciados: el del aceite de ojiva y el de los aceites

de semillas. En ambos el periodo transitorio es de diez años~ es decir.

desde el 1 de Marzo de 1986 hasta el 31 de Diciembre de 1995.

Aceite de olive: los mecanismos de transición que rigen este mercado son

los clásicos, es decir, aproximación de precios. aplicación de montantes

compensatorios, aproximación de ayudas y realización de la unión aduanera.

aunque dicha transición presenta algunas peculiaridades que se traducen er

determinadas preferencias comerciales que la Comunidad concede a algunos

paises. especialmente paises terceros productores de este aceite en el

área mediterránea (Tió Salaregul, 1987>.

Con la adhesión de España y Portugal, la producción comunitaria ha

empezado a ser excedentaria. hecho al que han colaborado las importaciones

tunecinas de este producto. Aún así y gracias al incremento del consuno

interior y al desarrollo de las exportaciones a terceros paises. este

sector atraviesa, actualmente. un periodo favorable al que han contribuido
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las ayudas a la producción y al consumo, ésta última introducida el 1 de

Enero de 1991, fecha en que se liberalizó el comercio de materias grasas

en nuestro país con la finalización del periodo de ‘stand still”. Estas

ayudas permiten hacerlo competitivo frente a los aceites de semillas.

Respecto a nuestra comarca> ya dijimos Que el olivar se ubicaba en

ella de forma marginal, a causa de factores físicos y sociológicos

(climatología adversa y falta de mano de obra), limitativos de la

producción. Dejando al márgen estos factores, ¿factibles de solución a

medio plazo?. y dada la abundancia de pequeños productores (<500 Kg de

aceite). que pueden recibir ayudas a la producción y otras ayudas

complementarias por ser “pequeños productores”, pensamos que dicho

cultivo, bien llevado, podría representar una alternativa económica en la

comarca. dada la gran calidad de los aceites de la zona.

Aceites de semillas: La Comunidad Europea es excedentaria en aceite de

colza; es deficitaria en aceite de soja. debido a que es el más consumido.

por lo que tiene que recurrir a importar semilla de EE.UU y no es aún

autosuficiente en aceite de girasol aunque en los últimos años su

producción ha experimentado un notable crecimiento.

Esta última oleaginosa es la que ha logrado mayor desarrollo en

nuestro pUs. sobre todo en el secano como cultivo alternativo al cereal,

de escasos gastos de producción ya que. generalmente. no se abona.

Como consecuencia de la reforma. tanto el subsector que acoge

girasol, colza y nabina como el de la soja. anteriormente con normativas

diferentes, tienen ahora un régimen de mercado similar y una normativa

única, la cual ha sufrido importantes modificaciones:

— bajada importante de precios hasta igualarse con los del mercado

mundial.

— desaparece la garantía de la intervención.

— sustitución del precio de intervención por el de referencia.

— regionalización de la ayuda en función de los rendimientos medios.

— sustitución de la Cantidad Máxima Garantizada por la Superficie

Máxima Garantizada (1.411.ODO Ha>.
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la ayuda al productor se establecerá a partir de la ayuda instituida

para los cereales,

— reducción de ayudas a la transformación.

— supresión de aranceles y libre importación

otros paises comunitarios o de Latinoamerica.

Dentro de la agricultura española. la importante bajada de precios.

la supresión de la garantía que suponía la intervención y, sobre todo. la

importación de pipa más barata procedente de otros paises, creará una

situación de abandono de las siembras de girasol en todo el país y en la

comarca, donde se cultiva por los escasos gastos que implica su cultivo

pese a los bajos rendimientos que se obtienen.

de pípa de girasol de

En lo que respecta al resto de las semillas oleaginosas, la reforma

no va a tener repercusión alguna en la comarca, ya que en ella se

desconoce su cultivo <caso de soja y nabina) o se ha dejado de cultivar,

porque no iba bien el cultivo o porque la producción no tenía salida (caso

de la eolia).

Al igual que ocurría con los cereales, la reforma de la PAC tiene

efectos negativos para las semillas oleaginosas. Por ejemplo:

a> sin razones Que lo justifiquen. las semillas oleaginosas quedan

desprovistas de la seguridad que suponían los precios de

intervención, hecho que no ha ocurrido con los cereales.

b> la ayuda a

referenc i a

Comun i dad~

o que los

valor medio

la producción resulta ser la diferencia entre eí precio de

del mercado mundial y el precio de las semillas en la

“lo que supone que los precios de todas ellas sean iguales

rendimientos de las mismas puedan representarse por un

cualquiera” (Tió Salaregui, 1991>.

c) la supresión de los

indicativo> implica que

fuertes oscilaciones de

mundial.

precios institucionales (intervención e

estas semillas queden a expensas de las

precios que se produzcan en el mercado
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SECTOR VITIVINíCOLA

Este sector, al igual que el del aceite de oliva. no se ve afectado

por la reforma de la política comunitaria, al menos por el momento.

Ya dijimos al hablar de la situación del viñedo en la Comunidad que

la evolución del consumo manifiesta unO tendencia en aumento hacia los

vinos de calidad, tanto en los paises del norte de Europa como en los de

la cuenca mediterránea, en detrimento de los vinos de mesa corrientes en

los que la CEE resulta excedentaria, siendo el grado de autoabastecimiento

global del 104%.

Igualmente. nuestro país se ve afectado por los excedentes de vino

corriente de mesa. los cuales tienen que ser sometidos a la destilación

obligatoria para evitar la calda de los precios. Además, este problema se

ha agravado con la pérdida del mercado de este vino Que tenia en la

República Democrática Alemana, al unificarse las dos Alemanias, con la

consiguiente pérdida. por parte de los productores, de las ayudas a la

restitución concedidas a los productos exportados a paises terceros.

Dado que la sociedad manifiesta una tendencia hacia el consumo de

vino de calidad, tanto a nivel español como europeo y debido a la mala y,

sobre todo, avanzada edad de muchas de nuestras plantaciones, creemos

necesaria la reconversión del sector hacia una menor producción y una

mejor calidad del producto. Para ello, la Comunidad concede ayudas al

arranoue de viñedos o a fomentar la salida del producto hacia otras

elaboraciones (mostos sin fermentar, zumos. elevación del grado alcohólico

de algunos tipos de vino de mesa, .. .etc).

Debido a que nos hallamos en el periodo transitorio de aproximación

de precios y ser éstos mayores en la Comunidad Que en nuestro país, seria

interesante incrementar la producción de vinos de calidad y comerciali-

zarla para la exportación. Por su parte, los paises comunitarios tendriar,

que disminuir el régimen de fiscalidad, muy fuerte en algunos de ellos,

con Que gravan el vino para proteger el consumo de cerveza.
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En lo que respecta a la comarca, la mayoría de las plantaciones de

viñedo son antiguas y constituyen pequeñas explotaciones, consecuencia de

que van pasando de generación en generación1 afectadas por un cierto

sentimentalismo Que impide su abandono o transmisión a otro agricultor al

fin de agrandar su explotación.

Dada la pequeña dimensión de estas explotaciones y la escasa

rentabilidad de las mismas, sus propietarios las mantienen en régimen de

agricultura a tiempo parcial. corriendo el trabajo a cargo del grupo

familiar.

FRUTAS Y HORTALIZAS

Al igual que sucede en los otros sectores, en éste se intenta reducir

la duración del periodo transitorio. Las Consecuencias que acarrear-la esta

reducción serian favorables al desaparecer las trabas con las que se

encuentran los envíos españoles de estos productos al resto de los Estados

—miembros: además quedarían suprimidos los Mecanismos Complementarios de

Intercambios (MCI) o los precios de oferta y obtendríamos ventajas sobre

los mismos productos precedentes de paises terceros como Marruecos o

Argelia, que cuentan con regímenes preferenciales.

En el caso de que tal reducción no se llevar-a a efecto, el hecho de

hallarnos en la segunda etapa del periodo transitorio, en la cual se abre

un periodo favorable para este sector en cuanto a aproximación de los

precios institucionales, desarme arancelarío<
39> • supresión de los

contingentes y aplicación a España de las preferencias comerciales

otorgadas por la Comunidad Europea. nos lleva a la obligación de ser más

competitivos en las relaciones comerciales con la Comunidad a través de la

mejora de calidad y presentación del producto para afianzar los mercados

que ya tenemos y abrir otros nuevos.

En lo que respecta a la comarca, ya vimos Que este sector no tiene

mucha representación en ella, salvo que en el futuro y con la puesta en

marcha de los regadíos en proyecto se especialíce en la producción de

frutas y hortalizas en un plazo que presumimos será largo
1 pues se tiene

que crear la infraestructura necesaria en cuanto a técnicas agronómicas.
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mano de obra, comercialización y transformación del producto (industria

conservera). Actualmente tienen algún significado, aunque escaso. los

cultivos de pimiento y tomate para conserva ubicados en la Vega del Tajo.

LOS SECTORESGANADEROSVACUNO Y OVINO

Aunque en este estudio nos hemos limitado, exclusivamente, al

análisis de la agricultura. dada la clara orientación que tiene la comarca

hacia ese sector, vamos a intentar, para finalizar el capitulo, explicar

brevemente y según nuestro modesto criterio, como creemos que incidirá la

reforma de la PAC en estos sectores y qué repercusión tendrá la misma en

la comarca.

Tanto el vacuno como el ovino se explotan en la comarca para la

producción de leche el primero y para carne y leche el segundo, llevados

ambos en régimen intensivo. La producción de leche de yace está ligada a

un régimen de estabulación poco o nada dependiente de le tierra> cuya

alimentación se basa en piensos y concentrados adquiridos o elaborados con

productos de todo tipo entre los más baratos del mercado suplementados,

en el caso de las explotaciones agropecuarias, con forrajes producidos en

las mismas. La alimentación del ganado ovino es la misma. complementada

con el aprovechamiento de barbechos y rastrojeras.

El sector lácteo es poco competitivo en nuestro país si lo

comparamos con el resto de la Comunidad (nos referimos a la leche de

yace), a causa de los bajos rendimientos y el reducido tamaño de las

explotaciones. La actual reordenación del sector incluye varias

propuestas, entre las que destacan la reducción del actual nivel de cuota

lechera en un 4%, el establecimiento de un régimen nacional de abandono de

producción. cofinanciado por la C.E.E. y la reducción de los precios

institucionales en un 102 como medias siendo la primera la más

conflictiva al ser la totalidad de las cuotas, en cantidad de leche. un

cupo bastante inferior al que se produce actualmente en eí pals de ahí

las protestas continuas de los ganaderos ante el M.A.P.A.
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Dado que la reforma de la P.A.C. quiere, aparte de bajar los

precios(*>, desestimular la producción de leche en régimen intensivo y

primar la dependiente de la tierra con 75 ecus/vaca para las 40 primeras

vacas de cada explotación, es decir, subvencionar a las explotaciones en

régimen extensivo que incluyan superficies pastables, creemos, apoyándonos

en las palabras de Tió Salaregui (1991) “una política liberal que prime

bajos precios y elevados rendimientos beneficiaria a la ganadería inten-

siva, en buena medida desligada de la tierra, particularmente si descien-

den en el futuro los costes de materias primas pera la alimentación del

ganado”. que dicha reforma va a perjudicar enormemente a las explotaciones

intensivas de la España interior y del área mediterránea cuya producción’

tanto de leche como de carne, se lleva a cabo mediante los sistemas más

modernos y probablemente más competitivos que los que posee la “España

verde”. De ahí que las explotaciones de vacuno lechero comarcales se van a

ver grandemente afectadas.

Sin embargo, el futuro del sector ovino, tanto en España en

conjunto como para la comarca en particular, es más esperanzador que el

del vacuno.

Dado el carácter deficitario de carne de ovino Que tiene la Comunidad

Europea (España es autosuficiente) y el consumo de la misma que> aunque

bajo. parece incrementarse en estos últimos años’ vemos que nuestro país

se encuentra en una situación privilegiada en cuanto a ser productor de

carne a causa de su estacionalidad distinta a la europea. En los paises

del centro y norte de Europa, el segundo semestre del año es el periodo

productivo más abundante con precios. lógicamente. mínimos en los comien-

zos del otoño, siendo la producción mas escasa en el primer semestre. con

precios máximos al comienzo de la primavera. Esta estacionalí dad de la

producción es totalmente contraria a la que se da en España, por lo que

ambos mercados pueden complementarse en el abastecimiento de carne.

(*) Se anuncia una nueva reducción del 15% en el precio de la carne de

vacuno.
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La leche de oveja va dirigida, normalmente, a la fabricación de

productos elaborados y transformados: queso fundamentalmente, requesón’

yoghourt, ...etc, por lo que vemos segura su salida al mercado.

La reforma de la P.A.C. ha establecido un limite en cuanto al número

de ovejas por explotación con derecho a prima, siendo éste para zonas

desfavorecidas, como lo es la comarca, de 750 cabezas. pudiéndose cobrar

la prima por cualquier oveja del rebaño, incluso las de desecho. Si en el

estudio contable se calculé el número de cabezas necesario para hacer una

explotación viable> resultando éste en 265 cabezas por explotación, es

obvio que todavía Queda un amplio márgen para aumentar la “cuota ovina” en

la comarca con derecho a subvención.

Así, la comarca podría tener. a nuestro juicio. dos fuentes de

ingresoC la producción de carne y la venta de leche de oveja destinada a

la fabricación de queso manchego. que goza en la actualidad de una

denominación de origen.

Unicamente existe un inconveniente, como indica tió Salaregui (1991).

si el sector cerealista decrece en cuanto a producción a causa del

abandono de tierras y descenso de los precios, lo que llevará consigo la

reducción de pastos y rastrojeras Que aprovecha este ganado como

complemento a su alimentación.

9. CONCLUSIONESDE LA ENCUESTAABIERTA EFECTUADAAL AGRICULTOR

Hemos creido conveniente finalizar este estudio con la realización de

un sondeo de opinión entre los agricultores torrijeflos. sondeo que se ha

llevado a cabo a través de una encueste abierta elaborada por nosotros y

que se muestra al final del Anexo de este capitulo.

Dicha encuesta consta de cinco apartados principales (subrayados en

ne4ro) y cuarenta y dos cuestiones especificas que versan sobre las

características del empresario y de su explotación, usos reales y

potenciales del suelo, conducta innovadora del agricultor> posibilidad de

acceso a fuentes de información técnica y de política agraria, para
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finalizar con la opinión del empresario respecto al ingreso de nuestro

país en la Comunidad Económica Europea.

El hecho de que alguna de las encuestas se hayan real izado

entrevistando directamente al agricultor, ha dado lugar a que éste no haya

respondido de forma concreta sino extendiéndose en la respuesta. tocando

en ella, además, otros temas más o menos afines con la pregunta que se le

hac la.

Se han prestado a colaborar 18 agricultores, todos ellos empresarios

agrarios repartidos entre los cuatro municipios—piloto, Torrijos y

Burujón. siendo las conclusiones obtenidas las siguientes:

Características del emsresario

Edad

9 empresarios de más de 55 años

6 entre 40 y 55

3 •‘ de menos de 40

Nivel de instrucción 16 empresarios con estudios primarios o nivel

graduado escolar (uno de ellos con grandes deseos

aprender).

2 empresarios con magisterio (uno con estudios

enología>.

Número de componentes

del grupo familar

comprendidas entre 214 empresarios con familias

y 5 personas

3 empresarios con familias

y 10 personas

1 empresario con familia de más de 10 personas

(varios agricultores en la familia)

comprendidas entre 6

Características de la explotación

6 empresarios cultivan 5 son propietarios de toda su explotación.

menos de 20 Ha 1 tiene parte en propiedad y parte en arrenda-

miento.

de

de

de
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6 empresarios cultivan

entre 20 y 50 Ha

entre 51 y 100 Ha

6 empresarios cultivan

entre 100 y 400 Ha

5 son propietarios de toda su explotación.

1 tiene parte en propiedad y parte en aparcerla.

no hay ninguno.

2 son propietarios de toda su explotación.

2 son propietarios y arrendatarios; tienen ganado

vacuno y porcino.

2 son propietarios y arrendatarios.

NOTA: Los agricultores más jóvenes son los que a las tierras en propiedad

añaden superficies arrendadas. normalmente, o en aparcer~a e incluso

cHan ganado. Esta misma práctica siguen los agricultores de mediana

edad (40—55 años>. Los agricultores mayores suelen ser propietarios

de la totalidad de sus tierras.

Cuestiones relativas a los usos reales del suelo

Todos los empresarios encuestados cultivan los aprovechamientos más

usuales en la comarca. Su distribución, en orden de importancia de lo

cultivado, es la siguiente:

— Seis empresarios cultivan viñedo, olivar y cereal.

— Cuatro empresarios cultivan cereal, leguminosas y barbecho. dos de

los cuales poseen una pequeña huerta para uso familiar: patata’

tomate~ pimiento y melón en secano.

— Seis empresarios cultivan cereal y viñedo,

introduce en la alternativa girasol en regadío.

— Un empresario cultiva cereal, viñedo, olivar,

en regadío.

— Un empresario cultiva olivar y frutales en secano (melocotón).

De estos dieciocho agricultores, Quince están conformes con lo que

producen y tres no lo están, aunque no ven posible otra alternativa.

de los cuales uno

frutales y hortalizas

— De los quince primeros, cuatro lo llevan a efecto a causa de su edad

avanzada (jubilado o próximo a la jubilación>’ de los cuales dos
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nunca pensaron en cambiar de cultivo y los otros dos si lo hicieron

cuando eran más jóvenes, cultivando algodón y tabaco que posterior-

mente abandonaron por las razones que luego diremos.

— Ocho continúan con los cultivos tradicionales ya que están convenci-

dos de que otros nuevos no irían bien. Solamente uno de ellos quiso

añadir. como complemento a su actividad, una granja. pero no lo

llevó a efecto.

— Los tres restantes continúan cultivando los usos tradicionales

aunque han buscado cultivos alternativos, de los cuales el único que

ha arraigado es el girasol porque consideran que es rentable y tiene

mejor salida en el mercado.

De los tres empresarios que están disconformes con lo que producen

pero Que no ven otra solución, cada uno aduce razones distintas:

— uno dice que no hay cultivos alternativos experimentados, trabajo

que debiera llevarse a cabo en la comarca y fuera de ella.

— otro afirma que le gustar-la cambiar pero no ve claras las

perspectivas. Es un gran agricultor en cuanto a inquietudes y en

cuanto a la superficie que cultiva: además del secano posee 30 Ha

en regadío, pero piensa que éste no es rentable debido al bajo valor

de los contratos de venta de los productos y al alza continua de los

gastos de producción. Respecto al cultivo de trigo duro en secano,

piensa que no rinde,

— el último es un agricultor al que le gusta experimentar cada año con

nuevos cultivos o variedades. De todos ellos el único que le ha

convencido es el trigo duro <variedad Oscar Antón>’ aunque rio

especifica si en secano o regadío.

Del cambio de impresiones con los agricultores hemos sacado las

siguientes conclusiones:

— Dos empresarios afirman rotundamente que la colza no es rentable,

igual que la soja, a causa de sus bajos rendimientos.
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— Los dos que cultivan tabaco y algodón, hace algún tiempo, llegaron a

la conclusión de que el primero no convenía porque en el Centro de

Fermentación y Curado del Tabaco que existía en Talavera de la Reina

y adonde iba dirigida la producción de la zona, lo depreciaban por

la calidad y desestimaban gran parte del producto ofertado: además

exigla un elevado número de jornales. Esta última razón es la que

justifica el abandono del algodón. al no haber entonces máquinas

cosechadoras Que redujeran los mismos.

— el girasol produce poco en secano pero se cultiva por los escasos

gastos de producción <no se abona). Además tiene un gran enemigo.

los pájaros. Que merman más aún la cosecha.

— el altramuz tampoco es rentable por sus bajos rendimientos, al

afectaría las heladas~ las malas hierbas y la caza.

— los árboles <frutales) tardan mucho en producir y conllevan mucha

mano de obra, sobre todo en la recolección. Por ésta razón, los

árboles más afectados en la comarca son el olivo y el melocotonero.

Para la recolección de ambos tienen que cooperar las familias.

— la misma razón afecta también a la cosecha de las leguminosas—grano:

lenteja, garbanzo. algar-roba. ...etc.

— un agricultor que ha cultivado yeros dice Que éstos no van bien,

hecho que nos extraña ya que es una leguminosa muy rústica.

— la mayoría de los agricultores coinciden en afirmar que el cereal

es el cultivo que da menos problemas y el viftedo el más rentable

como cultivo familiar. Por lo tanto, la rentabilidad de ambos radica

en el escaso número de jornales.

Respecto a la pregunta “¿ Qué cultivos considera el agricultor que

son más rentables, hoy día. de todos aquéllos que se pueden cultivar en la

comarca?”. las respuestas varian según sea el agricultor de secano o

regadío y dentro del primero, según pertenezca a una zona especial izada en

un determinado cultivo (p.c. Fuensalida) o a otra en que los cultivos
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sean los usuales en secano (cereal. leguminosa, barbecho>. De las 18

encuestas ha resultado lo siguiente:

— para cinco empresarios, el cereal es el cultivo de mayor

rentabilidad al necesitar poca mano de obra y ser sustituida ésta

por maquinaria. Das de ellos destacan la cebada como el cereal más

productivo y otro el trigo duro cultivado en regadío. Los cinco

agricultores pertenecen al secano comarcal.

— otros cinco empresarios afirman que el viñedo es el cultivo más

rentable siempre que sean buenas variedades y no sea muy afectado

por las heladas. De ellos, cuatro son de Fuensalida, municipio

especializado en este cultivo y uno de Santa Olalla, el cual. dentro

de su explotación de secano tradicional. dedica mayor superficie al

viñedo que al resto de los cultivos.

— dos empresarios destacan el cultivo de girasol en secano como el

más rentable. debido a los escasos gastos de producción que

conlíeva. Los dos son de Santa Olalla.

— para cuatro empresarios, ningún cultivo es rentable. Tres de eííos

contestan categoricamente a esta pregunta aduciendo los bajos

precios de los productos y el aumento progresivo de los inputs de

producción. El cuarto contesta que no sabe bien qué cultivo puede

resultar rentable y que la posible rentabilidad va unida a las

subvenciones concedidas a los respectivos cultivos. Todos ellos son

agricultores de secano de diversas localidades.

— finalmente los dos restantes, uno de Santa Olalla que posee 2 Ha dc

regadío y otro de La Puebla de Montalbán aunque agricultor de

secanos Opinan que las hortalizas bien en fresco o Dara conserva,

son los cultivos más rentables. sobre todo sí se ubica en las

cercanías una conservera o se establece una red comercial para la

salida del producto.

Haciendo referencia a los problemas que tienen las distintas

explotaciones en particular, éstos podemos hacerlos extensivos a las del
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resto de la comarca. Uno de ellos, quizás el más importante y en el que

están de acuerdo la mayoria de los encuestados, es los bajos precios a que

se pagan los productos agricolas. la falta de seguridad de los mismos y

los cada vez más elevados costes de producción (inputs>. Consecuencia de

todo ello son los escasos beneficios percibidos por el agricultor, o dicho

de otro modo, la falta de rentabilidad de las explotaciones, lo que

corrobora lo dicho por nosotros al verificar la contabilidad de las

mismas.

La escasez de mano de obra. consecuencia de la emigración y de ser

absorbida por otros sectores en desarrollo dentro de la comarca,

constituye otro gran problema, aunque secundario para algunos empresarios

que aducen que si hubiera mayor rentabilidad en el ámbito agrario, la mano

de obra se encontrarla más facilmente. En opinión de algún agricultor, hay

poca mano de obra y la que hay es cara y conflictiva, refiriéndose a los

gitanos.

Otra cuestión. donde coinciden la mayoría de los encuestados, es la

falta de comercialización y salida del producto (sobre todo de los

hortofruticolas>, problema del que se aprovechan los almacenistas y

asentadores al imponer sus precios.

Problemas más particulares de los propios agricultores en función de

lo que cultivan, pero que se pueden hacer extensivos a practicamente todas

las explotaciones comarcales, son:

— el gran número de parcelas de pequeño tamaño que conforman la

explotación’ lo que hace aumentar los gastos debido a los numerosos

desplazamientos.

— el exceso de maquinaria.

— climatología adversa.

— para hacer rentables las explotaciones, la mano de obra ha de ser

familiar (no remunerada).
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— edad avanzada de los empresarios y la no continuidad de la

explotación por parte de los hijos.

— falta de información técnica.

— necesidad de la ganadería como complemento de la agricultura.

— reducida dimensión de las explotaciones.

Un pequeño grupo entre los entrevistados piensa que en un futuro s~

no muy lejano, la tierra (comarca) quedará en muy pocas manos, tres o

cuatro empresarios a lo sumo> que la cultivarán en plan extensivo. Por

ello opinan que el proyecto de regadío Torrijos—La Sagra no tiene mucho

fundamento si no se arreglan antes otras cuestiones relativas a mejorar la

infraestructura agraria.

Superficie mínima que ha de tener la explotación nara ser rentable

Dependerá, como es lógico. de la orientación (distintos cultivos y

ganado) que se dé a la explotación.

De los dieciocho agricultores entrevistados y refiriéndose a

explotaciones de cereal—leguminosa en secano. doce <67X) creen obtener

beneficios a partir de 100 Ha. Respecto a explotaciones vitícolas, siete

agricultores opinan que superficies comprendidas entre 20 y 30 Ha pueden

resultar rentables sí las lleva el propio empresario, lo que demuestra que

el viñedo es todavia un cultivo rentable: esto lo corrobora la respuesta

de dos agricultores al señalar Que en una explotación que cultive cereal,

leguminosa y viñedo son suficientes entre 50 y 100 Ha para obtener

ben cf i c i os.

Hay opiniones totalmente pesimistas como la de un empresario que

afirma que cuanto más tierras se tengan, más pérdidas tiene la explotacitir

y otro que, opuestamente a éste. piensa que en secano cuanto más tierra

mejor> siempre que se cuente con la mano de obra indispensable y ayudada

por la maquinaria.

-1034-



Otro agricultor opina que la explotación para ser rentable ha de

complementarse con regadío y ganaderia.

Un empresario, conocedor del regadío, afirma que con 5 Ha dedicadas

a tomate se puede vivir si el beneficio obtenido se complementa con

jornales trabajados en otras explotaciones.

De todo ello es fácil concluir que, dentro de las orientaciones más

importantes de la comarca como son el cereal y viñedo. las extensiones de

las explotaciones resultan insuficientes: así. para el cereal. éstas

deben ser superiores a las 100 Ha y para el viñedo, superficies cercanas

a las 25 Ha son la apropiadas para ser llevadas por el propio viticultor,

ya que más de 50 Ha tendrian necesidad de mano de obra y~ por lo tanto, de

jornales que mermarian la rentabilidad.

En el regadío y dependiendo de los cultivos que en él se implanten.

las dimensiones óptimas de una explotación viable son bastantes inferiores

a las del secano.

Cuestiones relativas a los usos potenciales del suelo

Respecto a

el resultado de

la sustitución de

un cierto espiritu

muchas posibilidades

este apartado podemos asegurar que, en lineas generales>

la encuesta de>a vislumbrar pocas esperanzas en cuanto a

los cultivos tradicionales por otros nuevos, además de

de desánimo por parte de los agricultores que no ven

de salir de la rutina heredada de los antepasados.

Entre los cultivos de secano propuestos para el cambio del uso del

suelo, los encuestados opinan lo siguiente:

Respecto al trigo duro’ la mitad de ellos no son partidarios de

cultivarlo a pesar de estar subvencionado, por varias razones:

a) falta de rendimiento en

tiene que cultivarse en

costoso’ tiene problemas en

secano. Opinan Que para que sea rentable

regadío y este sistema, aparte de ser más

cuanto a mano de obra.
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b) lo devalúa el SENPA pagándolo al mismo precio que el trigo blando, a

lo que hay que añadir el precio más elevado de la semilla y la falta

de rendimiento (la mitad, aproximadamente, que eí trigo blando). Por

eso. muchos agricultores lo sustituyen por cebada.

c) la mayoría de las veces no tiene salida entre los fabricantes de

harinas, teniendo los productores que molerlo para pienso y cobrarlo

a precio de cebada.

En cambio, seis agricultores lo cultivan por el mero hecho de estar

subvencionado.

La colza y cártamo son cultivos desconocidos para la mayoría de

los productores. Algunos sembraron colza pero dejaron de hacerlo por no ir

bien el cultivo o por falta de rentabilidad.

De los cultivos de regadío propuestos en la encuesta, los encuesta-

dos opinan lo siguiente:

— de cultivar cereal en regadío, cultivarían maíz, siempre que

tuvieran terreno suficiente y maquinaria adecuada para sustituir a

la mano de obra.

— la soja no la pagan lo suficiente (sólo la cultivó un agricultor>.

— el algodón ya no se cultiva por falta de rentabilidad y de

maquinaria para cosecharlo.

— respecto al cacahuete, uno sólo de los entrevistados probó a

cultivarlo en secano y. logicamente, no resultó. El ignoraba que es

un cultivo de regadío.

— el tabaco se cultiva, actualmente, muy poco (La Rinconada), ya que

es depreciado en los secaderos, tanto en cantidad como en calidad.

— algunos agricultores al opinar sobre el regadío, afirman que tiene

muchos gastos y no tantos beneficios, por lo que no creen quC
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compense. Estos mismos contestan que la mayoria de los cultivos

propuestos para el cambio, no tienen mercado.

— el melocotón se sigue cultivando porque apenas se le dan labores y

la recogida del fruto la hacen los mismos propietarios. Comentan que

se comienza a vender a 175 pts/Kg y se acaba por dar a 125 pts/Kg.

OTRAS CUESTIONES

Fuentes de información

.

Los medios informativos a los que tiene acceso el agricultor son

variados aunque, según opinión de uno de ellos, el agricultor no tiene la

costumbre de acudir a las fuentes ni éstas están muy en contacto con el

agricultor para él “no hay ambiente informativo” en la comarca.

La primera información que llega al agricultor en cuanto a mejoras

técnicas. nueva maquinaria, abonos y plaguicidas más eficaces. semillas

selectas...etc, es a través de los concesionarios establecidos en los

nucleos más importantes o de sus representantes y, en segundo lugar. a

través de los agentes de Extensión Agraria u otros agricultores.

Otra fuente

son las revistas

maquinaria (Asaja.

corrientes prensa,

“Campo y Mar’ patroc

Hemos

es reacia a

mismo pueblo

agricultores

les interesan

informativa, aunque con menos capacidad de divulgación~

editadas por las asociaciones agrarias o casas de

John Deere,...etc) y los medios de comunicación más

radio, TV, en sus espacios sernanalesEl Campo y

inados por el M.A.P.A.

legado a la conclusión de que gran parte de los agricultores

acudir a la agencia de E. Agraria, aunque ésta radique en su

y reconozcan que es un servicio de gran eficacia. Estos

reacios son, normalmente. los de mayor edad. a los que ya no

las novedades ni las posibles mejoras.

Otra cuestión la constituyen las fuentes de información sobre

politica agraria. El agricultor procura informarse de las subvenciones o

ayudas que recaen sobre los cultivos que practica y que se tramitan a
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través de la Consejeria de Agricultura de Castilla—La Mancha y de las

Agencias de Extensión Agraria.

Así, la primera fuente de información es la Agencia de Extensión

Agraria seguida de las Cámaras Agrarias, Cooperativas, Bancos y Cajas de

Ahorro, sociedades, agrupaciones sindicales, .. .etc: después se va

corriendo la voz de unos agricultores a otros. En caso de querer

profundizar más en la información, el agricultor ha de dirigirse a la

Consejerla de Agricultura que se halla en Toledo.

Esta información sobre subvenciones, mejora de explotaciones,.. .etc

y toda aquélla relacionada con la politica agraria comunitaría se

complementa con los programas, antes aludidos, de radio, televisión y

prensa.

Hablando de las ayudas que el M.A.P.A. o la C.E.E. establece para la

actividad agraria> algunos empresarios opinan que éstas son escasas y que

ese dinero, junto con el obtenido por el producto, no es suficiente para

vivir <se refieren a las ayudas por el abandono de tierras); otros no

creen en ellas.

Según el secretario de la Cámara Agraria de La Puebla de Montalbán,

hay bastante terreno abandonado y son numerosas las declaraciones de ser

“peoueño agrícultor”. al objeto de solicitar las exenciones de la tasa de

corresponsab i 1 i dad.

Por último y respecto a

ingreso de España en la C.E.E.

afirman categoricamente que “ha

espaflola”. debido a la bajada

productos españoles, a que se

procedentes de la Comunidad. al

obligación de pagar el I.V.A.

Un agricultor declara que,

mejoras

futuro.

en el campo,

Otro opina que.

lo Que opinan los agricultores sobre el

más de la mitad de los mismos (62%>

sido perjudicial para la agricultura

de precios que ha provocado en los

ha incrementado la importación de los

escaso valor de las subvenciones y a la

aunque de momento no se ven muchas

espera que nuestra adhesión sea beneficiosa en el

aunque en términos generales será beneficiosa para
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el agro español. hasta el momento lo ha sido más para los ganaderos que

para los agricultores, al recibir aquéllos subvenciones más cuantiosas que

éstos por el abandono de la producción.

Das empresarios piensan que la C.E.E. hace mucha competencia a la

agricultura española: “mientras que en los cereales no podemos competir,

el viñedo si puede ser competitivo siempre que se cuide la elaboración del

vino y se comercialice”<0>. Lo mismo opinan sobre el aceite toledano,

según ellos de mejor calidad que el andaluz.

El resto, tres agricultores, no se decanta por alguna opinión y

alegan que no están informados.

A modo de anécdota. referiremos lo siguiente: en la entrevista con

un agricultor, al informarle de que la C.E.E. concedía ayudas por la

protección del medio ambiente, éste contestó que “el único medio ambiente

que necesitaba protección era el propio agricultor”.
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10. NOTAS

1. Aunque la ganaderia y su distribución según el número de especies

entre a formar parte de los medios de producción, no la hemos tenido

en cuenta,a pesar de su importancia, por estar dirigido este estudio,

basicamente, a la agricultura. A pesar de ello, hay que reconocer que

constituye un importante complemento de ella, siendo normal que las

Sociedades Agrarias de Transformación comarcales se dediquen a la

producción ganadera.

2. Agradecemos a la Srta. J. García López. jefe de la Sección de

Organización y Funcionamiento del I.R.A.. la colaboración prestada,

así como a los secretarios de las Cámaras Agrarias de Fuensalida. La

Puebla de Montalbán, Santa Olalla y Val de Sto. Domingo—Caudilla. su

inestimable ayuda.

3. El márgen bruto total de una explotación agrícola se define como eí

valor monetario de la producción bruta (suma de los valores de los

productos principales y secundarios de la explotación y las

subvenciones ligadas a losmismos. a las superficies y/o al ganado),

al que se le deducen ciertos costos específicos correspondientes.

4. García Ferrando y Briz Escribano dan un valor de 19,2 Ha a la dimen—

sión media de la explotación agraria a nivel nacional, para 1982.

5. Agradecemos a las siguientes personas:

— Da. Teresa Iruretagoyena, Dr. en Economía Agraria de la

E.T.S.I.A. de Madrid

— 0. Miguel Gómez—Escalonilla, ing. Tec. Agr. del M.A.P.A.

(R.E.C.A.N.)

— 0. Angel González Grau, Dr. en Economía Agraria y prof, de la

E.T.I.A. de Madrid

— 0. Carlos Lacasta Dutoit. Ing. Tec. Agr. y Director de la Finca

Experimental “La Higueruela”. del C.S’I.C. en Santa Olalla

(Toledo)

su asesoramiento y colaboración en la realización del estudio

contable expuesto en este capitulo.
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6. Se llama productividad marginal al incremento en el nivel de

producción por cada unidad de factor productivo (mano de obra,

maquinaria, superficie, . . .etc) que se adiciona a la explotación o

empresa.

7. Calcularemos la capacidad de los graneros para una año de máxima

producción, en donde estimamos la necesidad de 1m2/Ha que,a razón

de 20.000 pts/m. supone un total de 20.OODX pts,

8. Calculamos una cantidad aproximada de 500 pts/Ha de secano.

9. Consideramos suficientes los 100 mt de cobertizos para

grano y la maquinaria Que tiene la explotación estudiada.

10. Actualmente en la comarca, el arriendo oscila entre

pesetas/hectárea.

guardar el

8 y 9.000

11. El pimiento de conserva se paga el doble que el tomate para el mismo

fin, pero rinde. prácticamente~ la mitad que este.

12. Hemos convertido toda la explotación en propiedad del empresario.

suprimiendo las 600.000 pesetas del coste del arrendamiento con el

propósito de igualar. lo más posible, los gastos en las dos

exp 1 ot ac iones.

13. Los gastos de fuera de la explotación (F)

si gu i ente:

se distribuyen de la forma

fiuinntación nra

X c.bns, 6. g.n.—

e. vacuno i
catada

vfla fo,,.

paja

pi •n.o

660 Xg.K.34

= 7.600 Kg X. 5

= 3.000 Kg E 6

1.200 Kg X.30

pta/Kg

pta/Kg

pta/Kg

pta/Kg

22.440 X pta

2 38.000 X

t 19.000 X

2 36.000 x

vatarinario X.2.000 pta/u

n.•.lnacibn X.2.000 pta/u

cona.rvacáón adifIcaclon.. (2!>

•oblllario (101>

,a’vI.16n pazonara.

Contrlbucléfl rústica

Saguridad Social

Total

i.pr.vlatoa <51>

Total ga.toa CF>

= 2.000 2

= 2.0002

pta• 32.000

2 236.300

• 25.000

= 30.000

2 115.000

2.400 X

439.300 “

21.915 “

460.215 •‘

120.840 2 pta

6.042 2

126.882 x
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16. En esta explotación ganadera se considera que el empresario paga

156.000 pts a la Seguridad Social y 50.000 pts por gastos de

contribución rústica.

15. Se entiende por “costes directos” en las producciones agrícolas~ las

semillas y las plantas nuevas, abonos~ los productos de protección de

cultivos, agua de riego, calefacción y secado (invernaderos>, gastos

específicos de comercialización <selección, limpieza y embalaje>,

gastos específicos de seguro, gastos de transformación para la venta,

así como el trabajo de terceros que se emplee en la plantación y

recolección de cultivos permanentes. No se deducen la mano de obra de

la explotación y el trabajo de terceros (excepto los que antes se han

especificado)~ la mecanización, construcciones, carburantes, lubrifi-

cantes, reparaciones y amortizaciones de mácuinaría.

En los aprovechamientos ganaderos, los “costes directos” a deducir de

la producción bruta son los costes de reposición de animales, la

alimentación del ganado comprada o producida en la explotación,

gastos de veterinario, monta e inseminación artificial, gastos de

control de rendimiento y similares, gastos específicos de comerciali-

zación y transformación, así como los seguros y otros costes especí-

ficos. Queda excluida una serie de costes y gastos análoga a la

relacionada en el caso de los aprovechamientos agrícolas.

Los márgenes brutos standard en los aprovechamientos ganaderos var

referidos a las unidades ganaderas.

Estos costes específicos se determinan sobre la base de precios a pie

de explotación, excluido el IVA y deduciendo las subvenciones

oficiales a los elementos de estos costes.

16. En la Producción total se incluye el valor de la paja (caso del

cereal> y el de las distintas subvenciones (caso del ganado).

17. Los efectivos ganaderos se cuantifican en indicadores expresados en

“unidades de ganado” o U.G.. equivaliendo una U.G. a una cabeza de

bovino lechero de 500 Kg de peso.
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Otras equivalencias son:

vacas, caballos y mulas = 1.0 U.G.

otro ganado mayor 0.8

cerdos = 0.5

ovejas y cabras 0.1

gallinas ponedoras y patos 0.02

pavos = 0,04

Hemos de especificar que estas equivalencias se refieren a necesida-

des alimenticias y no a rendimientos o producción: así. por ejemplo.

una vaca come el equivalente a lo que comen diez ovejas, pero éstas

rinden económicamente y en conjunto menos que una vaca.

18. A pesar de que esta metodología ha sido ampliamente desarrollada en

los últimos treinta años, su aplicación al sector agrario es reciente

y escasa. Entre los autores españoles que han investigado esta temá-

tica y la han aplicado a la planificación agraria destaca C. Romero

(1984 y 1985), cuyas publicaciones más sobresalientes relacionamos er,

la bibliografía. Anteriormente 3. Loring Miró (1978), director de la

Escuela Superior de Técnica Empresarial de Córdoba. realizó estudios

dirigidos a la misma temática. actualmente objeto de varias tesis

doctorales, como por ejemplo la de Arias Martin. P. (1988>.

Entre los autores extranjeros destaca Earl O. Heady. cuyos trabajos

también relacionamos en la bibliografía.

19. “Las Organizaciones Comunes de Mercado <0CM) constituyen el instru-

mento fundamental de la política de precios comunitaria. Existen para

todos los productos agrícolas que tengan una cierta representatividad

en la agricultura europea y contienen los elementos necesarios para

proteger y sostener el mercado del producto en cuestión, así como la

renta de los productores” (Bardají y Moreno, 1989).

20. Este aumento de producción ha provocado acumulación de existencias

valoradas en 3.700 millones de ecus en el presupuesto de 1991. lo que

lleva a la C.E.E. a exportar a un mercado mundial cada vez más

saturado.
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21. Concretamente entre 1975 y 1989, la evolución positiva de la renta

del agricultor fué escasa, experimentando una caída superior al 8% en

1990. En este año el mayor impacto negativo se produjo como conse-

cuencia de la situación por la Que atravesaron las carnes y productos

derivados, debido a la peste porcina. rebrote de las vacas locas y a

las importaciones de los paises del Este que hundieron los precios

(Maté. V. Enero 91. El País>.

También cayeron los precios de diversos productos agrícolas:

cereales, girasol, remolacha... etc.

22. “Como su propio nombre indica, estabilizan el gasto agrícola,

evitando el crecimiento de la producción. Fundamentalmente, consisten

en el establecimiento de unas cantidades limites (umbrales), para los

cuales se garantiza. bien sea su compra por los organismos de inter-

vención, bien sea la percepción de ayuda de sostenimiento correspon-

diente” (Bardají y Moreno, 1989>.

23. Las tasas de corresponsabilidad son elementos restrictivos a la

política de precios. Significan una proporción del precio institucio-

nal mínimo y han de pagarlas los productores que han sobrepasado la

cantidad de producto establecida de antemano por la Comunidad. Su

objetivo es contribuir a la financiación de la eliminación de

excedentes.

24. Productos sustitutivos más baratos desplazan a los cereales en toda

la C.E.E.. especialmente en aquellos Estados donde la producción

propia de cereales es escasa. En medios comunitarios existe especial

preocupación por el aumento de las importaciones de gluten de maíz

ante la existencia de entradas libres y a bajo precio que amenazan

con desplazar a la cebada, al tener el mismo valor energético y un

menor precio.

“Dentro de la C.E.E, España ha pasado de ser un desconocido en la

importación de productos sustitutivos a convertirse, prácticamente.

en el segundo país comprador de estas materias primas. Al márgen de

los dos millones de In de maíz americano que entran cada año y 300
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mil Tn de sorgo. en 1989 se importaron en España 633 mil Tn de

mandioca procedente de Tailandia, 147 mil In de gérmen de maíz y 193

mil Tn de gluten de maíz procedentes de EE.UU.” (Maté. Y. Mayo 1990.

El País).

25. Nuestro más sincero agradecimiento a la Srta. Da. Josefa Michel, Jefe

del Servicio de Documentación Europea, de la delegación de la C.E.E.

en Madrid y a 0. José Maria Aznar Martín, miembro del Gabinete de

Relaciones con las Comunidades Europeas (C.E.) de las Cajas de Ahorro

Confederadas, por la ayuda prestada en la elaboración de este

informe.

26. Por extensi

mínimo. de

un periodo

producción

excepto en

1988). Tiene

retirada de

excedentar i os

ficacián se entiende la reducción en un 20%. cómo

la producción de un determinado aprovechamiento durante

igual o superior a cinco años. La reducción de la

en un sector no puede compensarsg por el aumento en otro,

el caso de ampliación de la explotación (Europa Verde,

como fin limitar, por una vía diferente a la de la

tierras de la producción. la oferta de productos

que en la Comunidad carecen de salidas comerciales.

27. Este umbral. considerado para el rendimiento medio comunitario,

corresponde a una producción de 4.600 Kg/Ha. En España. teniendo en

cuenta su rendimiento medio, la dimensión media de la explotación

para ser considerado “pequeño productor” sería de 36.8 Ha o menor.

28. El Mecanismo Complementario de Intercambios (MCI) es un sistema de

vigilancia de los intercambios entre España y la C.E.E. de aquellos

productos que una u otra parte consideran como “sensibles . ou

finalidad es adecuar los intercambios a las posibilidades reales de

los respectivos mercados’ impidiendo la realización de importaciones

excesivas.

29. El “prelevement” es el elemento característicos del régimen de

intercambios de la CEE con el exterior, que permite. tanto para las

importaciones como para las exportaciones. cubrir las diferencias de

precios entre el mercado mundial y el comunitario. Son, por lo tanto,

exacciones reguladoras o aranceles aplicables a los cereales.
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Según Camilleri (1984>.

que no sólo depende de

dad sino también de

del mercado mundial3

partidas marginales

que sufren altibajos

“es una fuente de ingresos muy irregular. ya

los niveles de precios internos de la Comuní—

las fluctuaciones monetarias y de los precios

precios a menudo especulativos, referidos a

en comparación con el volumen de la producción y

importantes’.

30. El Comité Especial de Agricultura (CEA) de la C.E.E. aprobó a finales

de 1989 el reglamento sobre la aplicación de “precios de oferta’ a

ciertas frutas y hortalizas españolas importadas por el resto de los

paises de la Comunidad. Dicho reglamento se empezó a aplicar desde el

1 de Enero de 1990, fecha del comienzo de la segunda fase del periodo

transitorio de adhesión del sector hortofruticola espaWol.

El “precio de oferta” sustituye al precio de referencia y se aplica a

íos siguientes productos: todos los cítricos, albaricoques, ciruelas,

melocotones, uvas de mesa, cerezas, manzanas, peras, alcachofas,

berenjenas, calabacines, escarolas, lechugas, pepinos y tomates. Su

aplicación es igual a la del precio de referencia, cuya tasa compen-

satoria es sustituida por el denominado “montante corrector”.

31. MARCO JURíDICO BASICO DEL PROGRAMADE JUBILACION ANTICIPADA.

Normativa comunitaria

- Reglamento (CEE) No. 1096/88 del Consejo de 25.04.88

(OOCE(*) L 110 de 29.04.88)

• 88/470/CEE: Decisión de la Comisión de 16.07.88

(DOCE L 231 de 20.08.88)

• Reglamento (CEE) No. 3808/89 del Consejo de 12.12.89

(DOCE L 371 de 20.12.89)

(U Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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Normat iva española

• Real Decreto 1178/1989 de 29.09.89 <BOE 235 de 30.09.89>

Orden de 17.04.90 (BOE 93 de 18.04.90)

- Real Decreto 22/1991 de 18.01.91 <BOE 17 de 19.01.91)

• Orden de 13.02.91 CeOE 39 de 14.02.91>

Como se puede ver’ este programa se rige en España por el Real

Decreto 1178/89. modificado posteriormente por distintas Ordenes

Ministeriales. Dicho Documento se caracteriza por el gran número de

requisitos y condiciones a cumplir por el agricultor solicitante.

Los programas de ayudas por cese anticipado de la actividad agraria y

los de retirada de tierras, así como las indemnizaciones compensato-

risa, están cofinanciados por las arcas comunitarias en algunas

ocasiones y en otras, corren a cargo de los presupuestos nacionales.

DURACION DEL PROGRAMA

El periodo previsto para la realización de la acción será de diez

años a partir del mes de abril de 1988.

32. MARCOJURíDICO BASICO DEL PROGRAMADE RETIRADA DE TIERRAS.

Normativa comunitaria

Reglamento (CEE) No. 797/85 del Consejo de

(DOCE L 93 de 30.03.85)

12.03.85

Reglamento (CEE) No. 1094/88

(DOCE L 106 de 27.04.88)

Reglamento (CEE> No. 1272/88

(DOCE L 121 de 11.05.88)

Reglamento (CEE> No. 1213/88

(DOCE L 121 de 11.05.88)

del Consejo de 25.04.88

de la Comisión de 29.04.88

del Consejo de 29.04.88
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- Reglamento (CEE) No. 777/89 de la Comisión de 28.03.89

(DOCE L 84 de 29.03.89)

Reglamento (CEE) No. 3808/89 del Consejo de 12.12.89

(DOCE L 371 de 20.12.89>

• Reglamento (CEE) No. 3981/89 de la Comisión de 20.12.89

(DOCE L 380 de 29.12.89)

• Reglamento (CEE> No. 752/90 del Consejo de 26.03.90

(DOCE L 83 de 30.03.90)

Normativa española

Real Decreto 1435/1988 de 25.11.88 (ROE 290 de 03.12.88)

- Orden de 05.12.88 <ROE 297 de 12.12.88)

Orden de 13.04.89 (ROE 90 de 15.04.89)

• Real Decreto 1255/1990 de 11.10.90 (ROE 250 de 18.10.90>

• Orden de 01.08.91 (ROE 10.08.91)

- Orden de 09.10.91 (ROE 15.10.91>

DURACION DEL PROGRAMA

El periodo previsto para la real izacion de la accion finalizará el 31

de Diciembre de 1994.

ORGANISMOOFICIAL PAGADOR

El Organismo oficial pagador

Estructuras Agrarias del M.A.P.A.

será la Secretaria General de

33. MARCO JURíDICO BASICO DE LA INDEMNIZACION COMPENSATORIAEN ZONAS DE

MONTA~AY ZONAS DESFAVORECIDASPOR DESPOBLACION.

Normativa comunitaria

75/268/CEE: Directiva del Consejo de 28.04.75

(DOCE L 128 de 19.05.75)
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• Reglamento <CEE> No. 797/85 del Consejo de 12.03.85

(DOCE L 93 de 30.03.85>

• 466/86/CEE: Directiva del Consejo de 14.07.86

(DOCE L 273 de 24.09.86)

• Reglamento (CEE) No. 1760/87 del Consejo de 15.06.87

(DOCE L 167 de 26.06.87)

• 89/566/CEE: Decisión de la Comisión de 16.10.89

<DOCE L 308 de 25.10.89)

• Reglamento (CEE> No. 3808/89 del Consejo de 12.12.89

(DOCE L 371 de 20.12.89)

Normativa española

• Ley 25 de 30.06.82 (BOE 164 de 10.07.82)

Real Decreto 466/1990 de 06.04.90 (ROE 87 de 11.04.90>

• Orden de 20.04.90 (ROE 98 de 24.04.90>

Real Decreto 412/1991 de 27.03.91 (ROE 81 de 04.03.91)

Orden de 12.04.91 (BOE 89 13.04.91)

ORGANISMOOFICIAL PAGADOR

Los fondos para las ayudas los distribuye el FEOGA—Orientación,

siendo el Organismo pagador de dichas ayudas la Secretaría General de

Estructuras Agrarias del M.A.P.A.

34. MARCO JURíDICO BASICO DE LAS AYUDAS ESTRUCTURALES.

Normativa comunitaria Normativa española

Reglamento (CEE) 797/1985

Reglamento (CEE) 3.808/1989

Real Decreto 808/1987 (19.06.87>

Real Decreto 376/1991 de 22.03.91

(BOE 26.03.91)

-1049-



Dichas ayudas están confinanciadas por el M.A.P.A. y por la Sección

Orientación del FEOGA. Según el nuevo proyecto de Decreto. buena

parte de estas subvenciones se concederán, en nuestro país. en forma

de bonificación de intereses de los préstamos solicitados por los

agricultores. Esta bonificación correrá integramente a cargo del

M.A.P.A. (Agro—Cajas, Dic.91>.

35. Existen tres tipos de ayudas destinadas a fomentar las agrupaciones

de productores; son las siguientes:

Ayudas para la utilización en común de los medios de producción. Se

destinan a fomentar las agrupaciones de productores entre cuyos fines

se contemple la colaboración entre explotaciones y las realización de

acciones en común con el fin de aprovechar mejor los medios de pro-

ducción. Con ellas se subvencionarán los gastos de gestión de las

agrupaciones durante los cinco años siguientes al inicio de la acti-

vidad por la que se concede la ayuda. Su cuantía se calcula en por-

centaje sobre los gastos de gestión y en ningún caso podrá superar

los ís.ooa ecus (2.300.000 pts>.

Ayudas para los servicios de sustitución en agrupaciones de producto-ET
1 w
125 402 m
531 402 l
S
BT


res. También se destinan a fomentar las agrupaciones de productores

entre cuyos fines se incluya la prestación de servicios de sustitu-

ción temporal de los titulares integrados en la agrupación, su cónyu-

ges o colaboradores mayores de edad, durante periodos de enfermedad,

accidente, asistencia a actividades de formación profesional o tiempo

libre. La cuantía máxima de las subvenciones será de 12.000 ecus

<1.800.000 pts> por persona contratada a tiempo completo para traba-

jar en la sustitución durante los cinco primeros años.

Ayudas para la creación de servicios de gestión de explotaciones

.

Destinadas también a fomentar las agrupaciones de productores con el

fin de crear servicios de gestión de explotaciones agrarias, mediante

el empleo de agentes cualificados en el análisis de los resultados de

la contabilidad.

Las agrupaciones solicitantes de este tipo de ayudas deberán compro—

meterse a mantener los servicios de gestión durante un periodo mínimo
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de diez años y suscribir un contrato laboral temporal con los

agentes.

36. Tanto la actividad turística como la artesanal deben ser complemen-

tarias de la actividad profesional agraria, y este tipo de proyectos

solo recibirán ayuda si se encuentran incluidos dentro de un plan de

mejora de la explotación.

La subvención pública para estos proyectos será de un 40% de las

inversiones inmuebles y del 30% del resto de las inversiones. El

limite de la subvención es de 34.000 ecus (unos 5.260.000 pts) por

explotación pero. además. la suma de las inversiones en actividades

turísticas o artesanales y las restantes incluidas en el plan de

mejora no podrán superar los 40.000 ecus por U.T.14.. ni los 65.000

ecus por explotación.

Estos limites, montantes y porcentajes se multiplicarán por el número

de socios cuando los proyectos se lleven a cabo por parte de una

asociación de caracter cooperativo.

37. Las ayudas consistirán en subvenciones distintas según los casos:

— un máximo de 4.500 ecus para asistencia a cursos de formación.

— un máximo de 400.000 ecus por centro docente para la creación de

puestos escolares.

— para organización decursos y actividades formativas, la cuantía

de la subvención se calculará en función del coste efectivo del

profesorado y del material didáctico utilizado, y podria llegar

al cien por cien del presupuesto previsto.

En el caso de que los cursos a que asista el beneficiario de una

subvención se impartan en un centro que también haya recibido ayudas.

la suma de los importes de las subvenciones recibidas por alumno no

podrá superar los 4.500 ecus (700.000 pts).

38. Para que una región determinada tenga acceso a la cofinancíación pre-

vista para los programas de Desarrollo Integrado. es preciso que su
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PíA por habitante sea inferior al 75% de la media comunitaria. Dado

que los objetivos de estos programas son multisectoriales. en su

financiación colaboran, por Darte comunitaria, junto al FEOGA Orien-

tación, el Fondo Social Europeo (ESE> y el Fondo Europeo de Desarro-

lío Regional (FEDER).

39. Para compensar a los productores comunitarios por las consecuencias

que puedan tener las concesiones de la C.E.E. a los países del PACTO

ANDINO (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia> que para ayudarles en su

lucha contra la droga permitió la entrada en el mercado europeo sin

aranceles a una larga lista de productos agrícolas procedentes de

esos paises. la Comisión ha aprobado un reglamento que supondrá la

eliminación de los aranceles en los envíos españoles a la C.E.E. y

viceversa. Según el M.A.P.A., esta medida generará un ahorro, en el

pago de aranceles, de 3.380 millones de pesetas en las exportaciones

de frutas y hortalizas frescas y transformadas.

40. La empresa “Vinos CASA” está muy interesada en poner una envasadora

en Fuensalida. lo que ayudará a promocionar los vinos de Denominación

de Origen “Méntrida”.
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VII - CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 



bmos a basar las conclusiones de este estudio en tres puntos 

Eign,firativos: 

- Potencialidad v Realidad 

- Factores que explican la divergencia 

- Posibilidades futuras 

Clnte la situación planteada por el ingreso de España en la C.E.E. Y 

la aplicacibn de la nueva politica agraria común. la agricultura española 

v, sobre todo. la establecida en el secano mesetar~io va a sufrir, Y de 

hecho va lo ha comenzado a manifestar, un profundo cambio que afectará a 

??ôn raerte de 10s eaDre5arros agrarxos productores de los llamadas 

"ìultivos continentales", la mayorla de los cuales son excedentarios 

actualmente en el Bmbitc conunitario. 

ESte problema si? ve agravado aún mas por la calda de los pr~ecios de 

PIiChOS productos> la cual incide de forma negativa en la renta de las 

neot,rñac IT medianas explotaciones, hoy practicamente inviables debida a su 

d~m~noión insuficiente Y a la obsolescencia de sus metodos de producción. 

!.lnn de 1 ,,c objetivos .2",2 preteridla esta tesis> con el objeto de 

~I?liPr In más posible esta situacibn y a la vez estar de acuerdo con las 

e'-',qPrsî 185 le la C.E.E. respecto a la protección y conservacibn del medIo 

*mt.Ien?e. pra el planteamiento de una nueva agricultura. alternativa a la 

~rtuñl. in?eqrada por nuevos cultivos que producidos de forma "extensiva", 

~aqr,rultura sustentable), al fin de garantizar la protección al entorno 

+??~,.ló‘2,CO, prmwîannaran al empresario una renta adecuada que le 

~~crrni?i~ra \,ivir~ con dignidad. 

FI st.t \rez esos nuevos cultivos. adem6s de adecuarse lo mas posible a 

PC.? medln fis,co para minimIzar el impacto sobre 41, deberian ser densan- 

dadoc DX:)~ el mercado u tener fácil salida en 41. 

La c,ocibilidad de implantarse esta nueva agricultura se corresponde- 

rsa swn el nr~imercz de los puntos mencionados: Potencialidad y Realidad. 

E Ti , Cl que ítañe 8 la potencialidad cabe distinguir la que se refle- 

re a la adaptabilidad del medio natural a la actividad agraria. principal- 
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mente al sector agrtca1a Y la referente al indice de productividad del 

m,smc*. 

Resppcto a la primera hemos de decir que de los 103 cultivas agrico- 

las diferentes ave hemos estudiado, 89 se adecúan perfectamente al medlo 

natural de la comarca Y 10 se adaptan bien al suelo pero regularmente al 

clima al sev afectados. bien por las heladas, bien por las altas tewera- 

turas Q"r? se suelen producir de junio a septiembre. siendo cultivados a 

DP5ar ci? ello Y logrando mejores o peores rendimientos en funcibn de c6mu 

s.? Presente el año desde el punto de vista climatológico. Concretando, 

nodemos decir que- prácticamente, un centenar de especies son factlbles de 

cl,lti~,arEe en la comarca, bien en secano o en regadfo según sus exigencIas 

en cnanta * agua y temperatura. 

Igualmente y  desde el punto de vista agroeConbmiCoB la comarca pre- 

cmta un enorme potencial productivo tanto en el secano como en el rega- 

d 1 0 1 sobre todo en el primero, dadas las excelentes caracterkticas de su 

S"@l0. 

Pw PllO conviene dejar sentado en este apartado que su dedicacibn a 

la actividad agraria debe de continuar pesa a todas las vicisrtudes ocr 

las oue e-tá nasando. actualmente, nuestra agricultura. 

!+r,:> la realidad PS muv difer~ente: de 10s 99 cultivos agricolas con 

noc,hil,dõd de uroducirse en la comarca, solamente unos 60 son practlcadx 

e n ellas a""lue "O todos de forma usual Y en plan de una agricultura 

tntpnsiva con mirar al mercado. 

1-a mav*r oarte 3.x oraducidosen olan familiar, bien para autoconsumo 

0 tsien para el mercado local siendo la venta, en este último caso> de 

%rma directa pntre el productor y el consumidor. 
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En realidad, el aprovechamiento 1~6s representativo del suelo se limi- 

te al cultivo del cereal (cebada, trigo blando, trigo duro en bastante 

menor proporci6n que el anterior. malz, avena y  sorgo19 alguna leguminosa 

(vezat Par% forraje normalmente, garbanzo, yero, lenteja), girasol y  POCOS 

cultivos hortícolas (melbn, tomate, sandia, cebolla y  pimiento). tambi&n 

F” escese Proporcibn. Los dos aprovechamientos ~18s importantes junto al 

cereal. en cuanto % superficie8 son el viñedo y  olivar, este último en 

fase regresiva actualmente. 

Como vemosB son escasos los cultivos que produce la comarc% te1 77% 

de su superficie est8 ocupado por el cereal, barbecho. viñedo y  olivar, en 

este orden). Teniendo en cuenta que le superficie improductiva sumada % la 

ocupada por pastizal y  terreno forestal representa un porcentaje prbrimo a 

un lo%, nos queda un 13% del suelo dedicado 8 la produccibn de otros cul- 

t ivos. herbaceos o leñosos, entre los que sobresalen 1% veza y  el girasol. 

El barbecho que ocupa un 17,6X de 1% superficie conarcal~ cifra importante 

a nuestro juicios representa por si mismo una “extensificaci6n” en 1% 

produccibn agraria, cono exige 1% C.E.E. 

Estos usos representan actualmente, ““% agricultura tradicional y  

obsoleta que produce cultivos excedentarios en los mercados nacional y  

evropeop eunwe p%r% el olivo se contemplan ayudas, tanto a la producción 

como al Consumo* p%r% hacerlo competitivo frente % los aceites de semi- 

llas. Aun asf 1 el olivar se encuentra en 1% com%îc% en situacibn marginal, 

debido % las poc%s atenciones que recibe y  % 1% acusada vecerla provocad% 

por 1% climatologla adversa, % lo que hay que añadir los gastos en joma- 

les que origina 1% recoleccibn de la aceituna. 

Este “exi gua” uso real comparado con el “enorme” potencial productivo 

que tiene la zona respecto a otros aprovechamientos, nos lleva % analizar 

el segundo punto de los mencionados al comienzo, es decir, los factores 

que explican la divergencia. 

Como dijimos en la introduccibn de esta tesis, 1% orientacibn de 1% 

actividad agraria en un determinado lugar viene influida, no solo pop- los 

factores medioambientales sino por otros de car4cter socioeconbmico, tan 

importantes 0 m8s que aqubllos: nos referimos a las caracteristicas de la 
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p0hlEXibn3 principalmente la trabajadora y  al grado de rentabilidad de la 

empreira agraria. Estos dos factores van a condicionar el cambio hacia esa 

nuev* agricultura, dentro de la comarca3 de tal modo que va a hacer impen- 

sable, al menos por ahora, la realizacibn del mismo, explicando a la vez 

la involuci6n económica en que se halla sumida y  le divergencia existente 

entre potencialidad y  realidad. 

En lo que respecta al factor demagr&fico, ya indicamos que la comar- 

ca. compuesta fundamentalmente por núcleos rurales, integra a una vobla- 

cibn activa que representas en númer0, la tercera parte de la total, 

siendo la dedicada al sector pri~)ario~ el 28,6X (unas 4.000 personas) de 

la poblacibn trabajadora, porcentaje igualado con el sue corresponde al 

sector terciario. 

Los activos primarios se caracterizan por un elevado índice de enve- 

jecimiento y  un bajo nivel de instruccibn, predominando en 61 los estudios 

elementales. Estos activos mantienen esa agricultura tradicional, princi- 

Pôl actividad ecanbmica en la mayorla de los municipios. Solamente unos 

“OCOS. Torrijos, Fuensalida, Portillo, Santa Olalla, . ..etc han escapado o 

lo est4n haciendo a esta involucibn, gracias a haber experimentado alguna 

inmigración y  un cierta desarrollo econbmico 8 causa de la ubicación, 

dentro de los mismas, de industrias de tipo manufacturero (muebles, calza- 

do y  confección) o de servicios, lo que ha provocado un transvase de 

población activa de la agricultura a la industria o al comercio, 

En consecuencia. mientras una pequeña parte de la comarca estb 

cambiando su vocación de forma progresiva, hallendose actualmente en una 

situacibn transicional entre la agricultura y  la industria, el resto 

permnece en una fase de estancamiento Q regresibn dentro de la actividad 

agraria. 

A esta situacibn de crisis hay que añadir: 

la orientacibn hacia otras actividades m4s remunerativas (oecun- 

darias Q terciarias) de la poblacibn joven o intermedia. 
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la *erristcncia del predominio de la pequeña o mediana explota- 

ri(rn familiar (<5 HaI. agravada por la atomización parcelaria que 

hece aumentar los costes de oroducción. 

el BrE" apego del agricultor e so exvlotación sue imDide sue, 

mediante venta 0 arrendamiento, otro agricultor mas joven oueda 

am*liar la suya. 

la existencia de clases vacias en los tramos piramidales juvenl- 

les v de Rdultos jbvenee, lo que manifiesta un d&ficit de futura 

nnhleci6n trabajadora. 

falta de industrias transformadoras Y deficiente comercialización 

de los productos agrarios. 

incaDacidad innovadora POP Darte del agricultor a causa de su 

edad o de carencia de información thcnice para abordar otros 

cultivos. 

1-a comarca se encuentra, POP tanto. ente una situacibn poco o nada 

favorable. desde el punto de viste demogrAfico> para aspirar al desarrollo 

d.? una aqrirultura acorde con las exigencias del mercado actual, no tanto 

e II c I.8 õ " t sc. a rantidad como a diversidad y calidad en la r>roducción obten]- 

cla. herhac estrechamente vinculados a la Cualificacibn y conducta innova- 

rli>r,? rlF1 aqricul?or. Esta situacibn es consecuencia de sue un empresaria- 

,j ,., en\-c>rî ido v falto de iniciativas mantiene una agricultura rutinaria 

n,,c. con la minima mano de obra dada su carestía, obtiene un producto de 

PSC! 1 mercado (el sqrlcultor tiende a producir cultivos subvenclonados o 

JCIE OU? va conocrl. En el mejor de los casos, la escasa ooblación Joven Y 

3 1 cq,,na ,de mediana edad dedica a esta actividad oarte de su tiernoo llbrea 

R' iit?clr* practica la llamada "agricultura a tiempo parcial", ya que SU 

actividad or~incipal radica en otros sectores econbmicos siendo, por tanto, 

1 nCaDí)Z de arlortav innovaciones o sugerencias respecto a la introduccibn o 

r~.~Per~ime"tarió" de nuevos cultivos que pudieran resultar competitivos en 

~1 mercada. 

PefiriPndonos a la viabilidad de la empresa agraria (factor económi- 

CoIr se ha demostrado a travPs del estudio contable de las distintas OTES. 
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mks frecuentes en la comarca, la escasa o nula rentabilidad de las peque- 

ñas 0 medianas %iDlotaciones familiares sue. con su predominio. condlclo- 

nan una agricultura de subsistencia, sobre todo si estan orientadas a la 

Droduccibn cerealista en secano. h ello colaboran los bajos rendImientos 

hhtenidos. en relacitln con otros paises conunitarios, debidos a causas 

climatnlbgicas. los exiguos precios pagados al agricultor por el producto 

v el continuo aumento de los precios de los inputs de producción. 

Con el cklculo del mbdulo rentable respecto a la extensión que deben 

tener las exDlotaCiones, se ha corroborado lo distantes que se hallan las 

COXO8?CPl& del módulo cn cuestión. Lo mismo sucede respecto a las cabezas 

.dr ganad<>. 

1. a falta d? mano de obra v la carestía de la existente hace impensa- 

blF 18 imr~lantacibn ne ""e"os cultivos necesitados de ella. De ahí. el 

nn+> entusiasmo demostrado DOP los agricultores ante la inminente insugura- 

<ibn de los r!ueYo* regadíos que, segi,n ellos, les va a proporcionar má6 

?adcs tagua " SalariOS) mientras aue los precios tienden a la baja. A 

PlfLL "OC0 entusiasmo colabora tambien la falta de infraestructura oara 

~hsorber la mavw producción a obtener (industrias conserveras o de trans- 

fnrmerión). 

EEta falta de mano de obra es la raz6n de que, en una determznada 

éooca. el viñedo tomara cierto auge y se haya mantenido gracias al trabajo 

f.3mil1ar (cultivo social) que lo ha hecho rentable. Lo mismo, aungue en 

menor ~I'oPorc ib" v ha sucedido con los frutales en secano. 

!.a escasa rentabilidad de estas explotaciones familiares ha urovocado 

"UP sus Propietarios se empleen en otras ajenas o en fábricas en calidad 

,d.= Iselar,adns. lo aue ha originado la llamada "agricultura a tiempo 

F?rr,hi". 

P,>F otro lado. la precariedad de los precios a que se pagan los tul- 

? 1 VO5 hôC? n"e el agricultor se plantee la disyuntiva de amoliar o no la 

r.'~,l.?t3ciOn. OuPEt 0 save el precio del suelo está en discordancia con el 

r.?ndlmiento rl"P se Yô a extraer de el. Las causas del mantenimiento 0 

a u me n t 7 del valor del suelo pueden ser la demanda de terrenos por empresas 

t,r~ban i zadoras. e'~"r*",ôC,*"e* de abras públicas o> sencillamente,lacompra 
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de terrenos Con fines esPeCulativos al objeto de “enterrar dinero negro”. 

Este tipo de demanda. o”e se da en la comarca en todas su variantes, se 

centra en las orofesiones 1 iberales Y es un indicador neto de un nuevo 

S?ñlVF sociôl. 

De todo ello oodemos inferir que si la rentabilidad esta en funcibn 

del DîPC 10 del producto Y de los costes de produccibn y  si en toda la 

agr1cu1tura nacional los precios tienden a la baja mientras que los costes 

lo hacen el alza. la única manera de mantener la escasa rentabilidad de la 

enlrbresíf *qrária SS a costa de reducir gastos. normalmente jornales. Esto 

exo iCôl entre otras rasones. que en la zona de estudio se sigan produ- 

riendo cultivos que necesitan poca mano de obra o sue Psta haya podido seré 

sustituida oor maquinaria (cereales, viñedo). 

Como conclusión final relacionada con el titulo de la tesis, podemos 

afirmer lo siguiente: “Los aspectos biogeogr&ficos de la comarca guardan 

esc*s* relacibn con la woblemitica actual que se manifiesta en ella 

respecto al tema agrario. El desarrolla normal de la actividad agraria, 

principalmente la agrIcola* es interferido por el factor demogrkfico 

~envejecimiento de la poblacibn activa dedicada al sector y  falta de 

iniciativa innovadora) Y por el factor econbmico (infraestructura poco 

desarrollada y  falta de rentabilidad)“. 

La i n formac i bn obtenida a lo largo de la realización del estudio Y a 

?r*V4S de la encuesta directa al agricultor, muestra una serle de defi- 

c,eraí,*5 ques en m*yor 0 menor grado, se presentan en la comarca 

sct~,ôlme”te: 

0 i vorc i 0 entre agricultura y  ganadería. con mayor peso especifico de 

la primera. 

Esrasez de emoresas agropecuarias. 

Predominio del monocultivo (cereal). junto al olivar Y viñedo. 

Atomizacibn de las explotaciones. 

nW~WorCi6n entre el ~a”o y  regadlo. 
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E-caso desarrollo Y mal funcionamiento del sistema cooperativista. 

Ausmc ia de ewfritu innovador en el agricultor y, por consiguiente1 

mimetismo. 

Falta de informacibn tCCniC8 Y W,ronbmiC8 que provoca bajos 

renA¡mientos. 

Falta de enpresas de transformación Y comercializacibn del producto 

(cultivos d.? regadlo) con la consiguiente pirdida del valor añadido. 

Rentas bajas. 

nesnohlacibn Y envejecimiento del empresariado agrario. 

Esto trae como consec"e"cia que ante la propuesta por nuestra parte 

,de îul? :vos alternativos distintos a los actuales, la mayoria sean desco- 

"OC 1 *oc* otros hayan dejado de cultivarse por falta de rentabrlidad o 

Il"Or8"Cla de técnicas agronbmicas y otros por falta de mercado o pov 

Aeoreriscibn de los mismos en los propios organismos de Intervencibn. 

nnte esta situación, ¿au& posibilidades futuras se pueden plantear? 

Ya indicamos al pr1fXipi0 que el canlpo español, en general3 y la 

arca en r,articular esta atravesando actualmente una crisis, consecuen- 

C,P Al?1 ingreso de nuestro psis en el Mercado Común Europeo, encantrándo- 

n,.,c en est 136 moment 06 en plWl0 periodo transitorio de adaptación a la 

rm:>r nat i \lí) com"nitnria. Por otro lado. aí,n no se ha llegado a un acuerdo 

5 ,:, h r c 1 c,c orincinios generales sue han de regir la nueva politica agraria 

r ~?b',r, i t rar i R , hallfindonos~ en pleno periodo de discusibn para establecer los 

r r.2 13nrcnt ')S~ roncretos que han de servir- para su aplicación. Y oo? SI esto 

fuera noco, toAavIa continúan las negociaciones del GATT en el seno de la 

RotInA nE !IRUGIJAY donde, con tnda probabilidad< la agricultura conunitaria 

va * seî el perdedor con ta1 de conseguir un acuerdo definitivo aue 

r,crn,ita liberalizar el comercio mundial. 

1. 0 que3 por el momento, ya se sabe de cierto son las consecuencias 

nue "¿i a traer este conjunto de reformas y negociaciones para el conjunto 

dF 1 w?stor aqrario esvaño1: precios a la baja de los productos agricolas Y 

~an?lAPro~, Dcnalización de excedentes. sistemas de cuotas, dificil campe- 

titividad de muchas exulotaciones9 fuerte aumento de las Importaciones. 
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b i en de la Comunidad o de oaises terceros y reducción de las expor~taciones 

CO" la ConsiguIente oCrdida de restituciones, sobre todo en las de 

rer~eôles. 

Estados llnidos continúa presionando a travPs del GATT (informe 

""nl.el> * In.3l-a que se eliminen las ayudas a las rentas de los agr~icultores 

cnmvnitarios s"e compensarán en su día la futura reducción de precios! 

Dara nue se abran las fronteras a los productos del exterior Y oara 

limitar las ayudas y el volumen de las exportaciones comunitarias. 

Oe c~onseguirse isto, la primera medida traerla consecuencias muy 

qPnves para los oeaueños Y medianos agricultores: en cuanto a la segunda, 

facilitaria el acceso de oroductos exteriores a la Comunidad, suponiendo 

r.arir Esnlña Un fuerte aumento de las imDortaciones YS sobre todo. la 

erttrarla de nroductos a bajo orecio. Finalmente. la tercera de las exigen- 

P,?5 del GATT v1antea la reducción de las exportaciones agrar,as de la 

C.E.E. en un 24%. asi como sus ayudas en un 36%. Esto va a perjudicar a 

la5 c.,nortaciones de oroductos continentales españoles a terceros pai5-es1 

nuc son las menos competitivas. 

t.au orqan ,zac iones agrarias ASAJA y COAG afirman que esta reforman 

aAcm6s cir? suooner la bajada de precios sin la total Compensacibn de los 

rn! SrnOE w,r las avudas directas, va a poner el mercado en manos de las 

m"lt,nacio"ales, pudiendo provocar el hundimiento de unos 600.000 agrxcul- 

+r .yg 

Por el mnment 0 Y mientras continúan las negociaciones con EE.UU. en 

6.1 ‘P"O cie 1 GATT. hemos de decir oye las propuestas establecidas en las 

liferer,t% nCFD?a? ivas. dentro de la nueva PAC, resultan perjudiciales 

c,a'a nuestra ôgrlculturn ô causa de las siguientes razones: 

10s bains Drecios ave alcanze.rPn los cereales al final del oeríodo 

?rancitorlo. no haran oosible ove se puedan cubrir, en algunos Casos< 
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los costes directos de oroduccibn, cada vez mas elevados. oo? lo o”e 

las siembras que se hagan carecer&” de sentido. 

no sr? considera el barbecho actual como medida de “extensificacibn” y 

DOT lo tanto no se subvenciona. &si, “ante las reformas propuestas, 

los agricultores español es deber L an sembrar urgentemente todos sus 

bsrbechos “Il?* poder tener derecho a las ayudas compensatorias, 

*U”q”e el10 se* una aberracibn medioambiental y agronómica” (Tl6 

sa1aregui, 1991). 

deberá i a olantearse la conceoibn de ayudas para todas las leguminosas 

Y “0 n*rô unas cuantas, dada la vital importancia de estas especies 

en las alternativas de cultivos. 

importante descenso de los precios en el sector de oleaginosas Y 

su’resibn de la garantía que suponla la intervencibn, con lo que el 

oroduîto aveda sujeto a la oscilacibn de precios del mercado. 

esta desorotecc i bn orovoca sensacibn de incertidumbre en el agricul- 

tor. 

falta de incentivos oara el agricultor, al venir la ayuda de la 

Comunidad indisîriminadamente. 

f!reP-te incremento de las importaciones a precios mks bajos, con la 

rnnslguiente desmoralizacibn del agricultor. 

en or>,n,bn de los agricultores, las ayudas y subvenciones sumadas al 

valor de la venta del producto resultan insuficientes para vivir. 

Como consec”e”cra de lo anterior. lo peor de la reforma de la P.A.C. 

es% a nuestro juicio, que va a animar al agricultor a cultivar defr- 

cientementes no invirtiendo mucho en medios de produccibn (semillas 

selectas, abonos. herbicidas, . ..etc). 

Hientra duren las “egoclaclo”es Y se establezcan los reglamentos 

4efinit~"os. OP I "**OS O"e la actual actividad agrar~ia en la comarca debe 

fijarse en los sigurentes puntos 0 oropuestas: 
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La agricultura a tiempo parcial es una solución a corto plazo> Y debe 

continuarse mientras se “*YB” adecuando las estructuras a la nueva 

oolltica conunitaria. 

.El terreno que no tenga una clara vocaciõn agricola o ganadera (te- 

PPC”O5 marginales)3 se debe dedicar a repoblación forestal, con lo 

ct.val se aprovechan superficies improductivas Y se crea riqueza a 

medio 0 largo plazo según sean las especies utilizadas. Con ello, 

*rJ¡?mas de producir beneficios indirectos como pueden ser la disminu- 

ción de la erosión, la mejora del clima y del paisaje (impacto visual 

r~oFitiv*)~ se crean Breas recreativas Y descontaminantes para la 

exnansi*n de la poblaci6n. cumpliendo asi con las exigencias comuni- 

tapias. 

Pvest 0 aue ""0 de los principales problemas que tiene la comarca es 

la falta de pluviometria y el ml.31 reparto de la misma, debe ser 

oh jet i vo prioritario. por parte del organismo competente, el llevar a 

buen fin la transformación de parte del secano en regadlo, en virtud 

del clrovecto establecido. con el fin de paliar el problema lo más 

pO~ib1~. 

E n la agricultura de regadlo. los problemas con que se suelen encon- 

trar los productores se presentan mBs atenuados, ya oua las diversas 

nosibilidades de adaptar los cultivos a la demanda Y los mayores 

PPndimiPntos que se obtienen. evitan riesgos Y permiten la salida 

-nmnetitiva de sus producciones a los mercados. 

Ya CU& indicado en el lugar correspondiente de esta tesis la no Con- 

forml dad DO? nuestra parte con las tierras que van 8 ser regadas, por 

triltô’se de suelos excelentes para el secano. Deberian ser regadas 

chres s~ituadas al sur de las primeras. de calidad algo Inferior. 

Par* el regadio previsto se han de contemplar cultivos deficitarlos o 

con cierta posihilidad de mercado, tanto en la Comunidad como en 

rl*ises terceros: maíces vftreos, trigos duros, gramineas Y legumlno- 

sa9 forrajeras (Pasto del Sudán. alfalfa... etc), oleaginosas (colza, 

cacahuete. . ..)> frutales. hortalizas... etc. Estos regadíos han de 

5er 1 levados por agricultores cual i ficados, j bvenes o de mediana 

edad. 
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En el secano deben seguir producibndose en plan “extensivo”> es de- 

cir. como hasta ahora se ha venido haciendo, trigos blandos, cebadas, 

leguminosas-grano para alimentación humana y  animal 3 girasol”’ 8 

viñedo Y olivar. 

El viñedo ha de sufrir una reconversi6n a travcs de plantaciones 

jbvenes Y variedades adecuadas. al objeto de mejorar la cal idad en 

detrimento de la cantidad y  con vistas a la ‘Denominación de Origen”. 

ResPecto al 01 ivar, dada la calidad elevada que tienen los aceites 

toledanos v  la proteccibn de que goza el producto. creemos que su 

culti”0 debe recibir más atenciones y  cuidados al fin de reducir, lo 

mOs nosible. su continue vecerrs. 

un fruto seco que a nuestro juicio podrla tener un excelente futuros 

tanto en la comarca como * nivel nacional, es el pistachero CUYO 

fruto. el oistachos tenemos que importar. 

El hecho de su gran tardanza en ser productivo y  el no haber encon- 

trad@ aún var i edades adecuadas son, quiz%s. los motivos nor los que 

nc, ce ha cultivado en zonas del interior peninsular. 

Según directrices de la C.E.E. la reconversi6n debe efectuarw hacia 

cultivos alternativos no txccdcntarios, pudiendo los distintos Estados 

miembros seleccionar esos cultivos dentro de los siguientes sectores: 

ol~~gtnosas y  DroteaQinosas: 

frutales de c&scara, frutas pequeñas, frutas y  hortalizas nuevas Y 

frutao Y hortalizas tropicales Y subtropicales. 

nlantas medicinales y  aromáticas. 

o1ôntao dedicadas a la industria textil, papeleras qulmica Y produc- 

cibn de enerqfa. 

nlantas utilizadas en cestería Y espartería. 

anrmales Y plantas destinados a fines no alimentarios’2’. 

planto* decorativas Y floricultura. 

r~Poueños oroductos par* la alimentacibn (ranas, caracoles9 trufas, 

miel.... etc). 
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Si 10s productos afectados por la reconversibn son cultivos de 

lahrônzsq como es el caso de la comarca< el importe mbximo de la ayuda 

concedida por la C.E.E. es de 600 ecus/Ha y  si son cultivos permanentes 

los afectados. la ayuda mbxima anual asciende a 1.500 ecus/Ha. 

AteniPndose a estos sectores, las agencias comarcales de Extensión 

Agraria o el propio agricultor pueden elegir distintos cultivos a producir 

entre los sue se proponen en el capitulo III del estudio. 

Efl lo referente a la adsptacibn de las estructuras de producci6nn 

serla interesante el fomento de explotaciones ganaderas con base agrlcola, 

es decir. un ciclo productivo cerrado con el fin de reducir gastos de 

alimentacibn y  fertilizantes ~ulmicos o minerales. 

El ovino puede jugar un gran papel, todavía, en la comarca al ser 

ésta zona desfavorecida y  poder CO” el10 amp1 iar 106 rebaños a 750 

cabezas. La producción de carne Y la venta de leche de oveja destinada a 

1n fahricacibn de quesos y  otros subproductos podrían representar dos 

fuentes de ingresos. 

Ha” sUe activar la financiación necesaria para subvencionar la juhi- 

1Pcibn anticipada. al fin de lograr que las empresas agrarias resultantes 

tenqan “‘18 surleficie minima de cultivo que permita una remuneracibn ade- 

cuada al emPresarl0 Y una rbpida amortizacibn de las inversiones reali- 

zadas. objetivos ambos prioritarios en toda política agraria. 

Dejando R un lado las posibles maniobras especuladoras Y la grave Y 

rea 1 nroblem&t ica del intermediario. generalizada en toda España, existe 

Il” hecho fehaciente consistente en la cada vez mayor necesidad de comer- 

cial izacibn e industrializacibn de los productos agrarios, PO7 dos 

not ivos fundamentales: 

a) La necesidad de abastecer la demanda a lo largo de todo el año, 

cuando In recolección se efectúa durante unas semanas. 

1, ) 1.05 háhitos de consumo moderno exigen una preparacibn comercial e 

influstriñ1 m*s tecnificada. A este cambio no es ajena la cada vez 
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mavor incorooracibn de la mujer al trabajo y  la exigencia, en materia 

de legislación sanitaria y  de comercio exterior, de la transformación 

de los productor agrarios. 

Fn conclusión el fomento del coooerativismo~ tanto agrícola Y 

ganadero como de conercializacibn t industrializscibn de los productos 

es una de las soluciones a considerar para lograr una agricultura viable. 

Respecto a otras actividades propuestas por la Comunidad, como puede 

0.v el “agrot ur ismo” 1 la contarca únicamente puede ofrecer alternativas 

relacionadas con la caza menor a traves del arrendamiento o venta de 

cotos. Sobre la posible pesca en el rio Tajo no queremos emitir ningún 

lUlC101 D”CS en ooinrbn de los habitantes de la zona, “el rlo baja 

contaminado”. 

Finalmente añadiremos que, por encima de todo, la eficiencia de estas 

r’ronuestas dependerá, en gran medi da, de la polltica de precios impuesta 

olor el gobierno o oor la Comunidad Europea. 
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NOTAS 

1. serla interesante introducir en la comarca el cultivo del “granosol” 

(Sunuheat). hibrido del girasol obtenido en EE.UU.dentro de los gir~a- 

soles enanos. Su caracterlstica principal, aparte del enanismo, es la 

precocidad en su maduración ya que tiene un ciclo muy corto (menos de 

100 dias). Tiene una excelente adaptacibn como segunda cosecha en 

regadlo Y un rendimiento igual 0 swerior al convencional~ siempre 

oue se aumente la densidad de siembra. 

LôS ventajas derivadas del enanismo es evitar de los riesgos del en- 

camado a la hora de cosechar Y facilitar el manejo del utillaje de 

riego por Rspersibn o de otras labores. 

2. Alqunos de 105 aprovechamientos no alimentarios pueden ser 105 

siQ”lcntes: 

w.- De este tubbrculc se pueden extraer 10s siguientes 

subproductos: 

- pegamentos de distintas clases 

- gominalas masticables 

- glucosa para productos farmaciuticos 

- sprowxhamiento de la cutícula exterior para fabricar abonos de 

jardin 

Cereales v  viñedo.- Oe estos cultivos se puede 

- extraer alcohol (bioetanol), para carburante, entre otras aplica- 

c,ones. 

- fabricar ladrillos combustibles de los sarmientos de la vid Y de 

Ir, paja del cereal (gran poder calorifico). 

K-f.- Planta herbacea pepec i da al mimbre: de PI se puede extraer 

celulosa por su gran contenido en fibra. 
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Remolacha azucareras 

seqún la revista "Campo y tlecánica” (invierno 91/92)% de este cultivo 

se rlw?&? obtener una serie de oroductos (algunos todavía en fase de 

crnerinentacib"). sin que ello afecte a la producción normal de 

Flzúcôr. 

Podemos distinguir entre los que se obtienen directamente del azúcar 

o ô partir de los subproductos del cultivo: melazas Y pulpas. 

- jarabes aromatizados para helados y postres (Inglaterra). 

- Palatinit. edulcorante sustitutivo de la sacarosa que no produce 

caries dental (Alemania). 

- PlAbtico biodegradable (Biopol), utilizado en la fabricacibn de 

recipientes (Inglaterra). 

ne las melazas 

- a*s de cien oroductos ouimicos diferentes, incluida la pencilina. 

- Betaína. comnuesto nitrogenado para alimento de (reces de v,sc,- 

fartorias. 

- P- un comoonente de los piensos compuestos. 

- obtencibn de fibra Para la dieta humana (SUC?C,G33 EE.UU. e 

Inqlaterraj. 

- obtencibn de un polisac&rido sue tratado con enzimas origina un 

sustituto de la grasa con muy pocas calorlas. para utilizar en la 

alimentación humana (helados, q"esoo, salsas Y pastas par.3 

untar). TsmbiPn es utilizable en la fabricscibn de CosmPtlcos 

como voluminizador. 

- utilizable como absorbente de agua en la fabricación de pañales Y 

forros de colchones. 

- utilizable como base de fermentacibn de muchos productos indus- 

tri*1es. 
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De la piel de la raiz 

- se pueden extraer saponinas utilizadas como bio-fung,cidas. 

Añadiremos a modo de informacibn que existe la tecnologia necesaria 

n*r* introducir genes extraños en la remolacha, de manera que las ralees 

nro.iu7can "¿lliOSOS productos auimicos. indicados par* distintas 

anlicaciones. ademas de azl>car. 

IMPORTANTE: Es anecdbtico que de las 1.500 especies conocidas, la mayor 

parte de ellas cultivadas en la antigüedad> actualmente se utllicen para 

~nnsurno~ dentro de la agricultura mundial, unas 200 especies solamente. 
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CINEXOS 





ANEXO A Le HIDROLOGIA 





CUADRO 1 : Normas decalidad de lasaquas destinadasa bebida, propuestas por la O.M.S. 

Parámetro Nivel Máx. to 

bacteriológico guia lerable 

Coliformes totales 100 ml 0 0 

Coliformes Fecales 100 ml 0 0 

Gérmenes Patógenos 0 0 Fiebres de Malta 

Tuberculosis 

Poliomielitis (Virus Poliomielitis 

Disentería 

I Parámetro l --~T 

Temperatura "C 12 25 

pH 6.5-8.5 9.5 

Conductividad,hs/cm 400 1250 

Dureza Total TH "F 35 

Calcio Ca mg/1 100 

Magnesio Ma ma/l 30 50 

kodio Na ma/ll 20 I 100 

Potasio K mg/1 10 12 

Aluminio Al mg/1 0.05 

Sulfatos SO4 mg/1 5 250 

Cloruros Cl mg/1 5 200 

Cloro libre Cl" (1) mg/1 0.3 0.6 

Nitratos NO3 mg/1 50 

Nitritos NO2 mg/1 0.1 

fl 
(1) Normas DIN 2000 Febrero 1975 R.F.A. 

Flúor mg/1 F 0.7-1.5 

Extracto del J.O. des Communautes Européennes núm. C-214/6 a ll del 18/9/75 
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CUADRO II: Calidades requeridas de las aguas superficiales de= 

tinadas a la producción de agua de bebida (Directiva 

del Consejo, 16 de junio 1975) propuestas por la C.E.E. 

WOI 

WI 

io 
1.5 

0.3 

.OW 
3 

o.05 
I.WJ 
D.05 
DOS 
0.01 
l.Wl 
0.1 
3.05 
254 

1.001 

1.05 

1.001 

;r: 
1 

A, 0 

w 

2.50 

IM( 

2 

5 

0.0: 
WI 
0.0: 
0.01 
0.01 
l.00 

I 
D.O! 

0.2 

1.5 

- 

150 
200 

0.5 
0.7 

ll.01 

0.5 

30 

.M 
<7 

: 

0.5 

io.w( 
!O.CCi 
0.0x 

- - 



Dcfinici6n da loe procesos de tratamiento tipo que permiten la transfor- 

macibn de las aguas superficiales de las cateeorlas Aa, 42 Y 43 en 

*gu* p*ra la alinsntaciõn. 

categor1a 4, 

Tratamiento fisico simple y desinfecci6n, por ejemplo, filtración rápida v 

desinfección. 

Categorla cI2 

Tratamiento normal ftsicos qutmico Y desinfeccibn, DOP eiemplo. preclnra- 

cibn. coaaulaci6n. floculaci6n. decantación, filtración, d.?s;nfeccibn 

(cloración final). 

Categoria 143 

Tratamiento avanzado flsico. aulmico. refino y desinfecci6n, por eirmnlo: 

cloracibn al "break point", coagulación. floCulaCibn, decantación. filtre- 

ci6n. refino (carbbn activo), desinfección (ozonol cloración final). 

1: 

G: 

0: 

Se desea que el 95% de las muestra cumplan con las cifrae (IU? se dan 

en la columna Imperativo (1) de la tabla. 

Se desea que el 90% de las muestras cumr>la con las cifras oue se dan 

en la columna Guia (G) de la tabla. 

Circunstancias erceocionalesl geoar6firar 0 climaticas. 
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CUADRO III 

Las normas de calidad de aguas para España, vienen estableci- 

das en al Real Decreto 1423/1982, de 18 de junio, por el que se 

aprueba la Reglamentación Técnico-sanitaria para el abastecimiento 

y control de calidad de las aguas potables de consumo público. Di- 

cho Real Decreto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del 

29 de junio de 1982. 

CUADRO IV 

Fórmulas para la determinación del grado de dureza del agua: 

Aunque existen varias formas de expresar la dureza, (Ca + Mg). 

en España se siguen las normas de expresarlas en grados franceses 

("Fl. Todas ellas se expresan en C03Ca o en Ca0 (gr/l). 

- 1°F equivale a 10 mg/1 de C03Ca. 

- para transformar los gr/l de ión Ca en gr/l de C03Ca hay que mu1 - 

tiplicar aquellos por 2,550. 

- para transformar los gr/l de ión Mg en gr/l de C03Ca hay que mu1 - 

tiplicar aquéllos por 4,lZ. 

- para pasar de mg/1 a grados franceses, habrá que dividir entre 10, 

con lo que así tendremos la dureza del agua en grados hidroticétri- 

cos. Se representa por la notación TH (Título hidroíimétrico). 

CUADRO V 

Niveles de potabilidad según el grado de dureza: 

Muy dulce 7 "F 

Dulce 7-14 "F 

Medianamente dulce 14-h 'F 

Medianamente dura 22-32 "F 

Dura 32-54 "F 

Muy dura 54 "F 

España da como norma de potabilidad hasta 150 mg de C03Ca/l (15°F) 
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CUADRO VII 
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CUADRO VIII 



COMARCA DE TORRIJOS (TOLEDO) 

PLAN DE REGADIOS TORRIJOS-LA SACRA 
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ANEXO 6% I-A GEOI-OGIA 





Teorlas sobre la formación Y origen de las “rañas”, según los 

distintos autores: 

Para Vidal Bow (1944) y  CllIa Hedina (1960). tal formación es anter!Tr 

a la red fluvial actual. puesto que est6 siempre por encima de los cuatro 

niveles de terrenos cuaternarios existentes. Su formación no es! dentro 

del Plioceno superior. de una edad determinada, sino que se han formado en 

estadios sucesivos, correlativos de tal periodo Y a consecuencia le 1~ 

últimos movimientos epirogcnicos que la lleseta ha sufrido en su cnnjuntp Y 

durante Cpocas de una climatologia tioica semidesbrtica. 

KindelBn y  Cantos Figuerola (1951), dicen ove esta formación indica 

CI n rCgimen torrencial de gran imoortancia, no 6610 en intensidad sino en 

t iempo7 pues ha dado lugar al arrasamiento de gran parte de antiguas for- 

maciones. Hacen notar aue el contacto de las rañas ocupa altitudes de 

650-700 m de cota, lo sue puede indicar una invasi6n de las aguas en forma 

1 acustre pero con movimientos de arrastre turhillonario, merced a los 

cuales se arrastraban detritus de tamaño relativamente grande. Su forma- 

ción la datan en el Cuaternario. (Pleistoceno). 

Hern%ndez Pacheco y  Rosso de Luna (196O)t suponen que la raña reare- 

senta a un Plioceno Superior detrltico de oeculiar facies continertal, Jc 

OUR indica un clima árido. 

baricio Yague (1971). dice que no hay que recurrir a la existencia 

de climas cA1 idos Y húmedos con Coocas de grandes lluvias, nara exclice- 

su formación: las rañas son depósitos aue. desde una edad r>lioîena+ %P 

s,guen formando todavía en la actualidad dentro de climas continentales 

extremados. Es posible observar un naso insensible desde los canturrsl% 

cle “piP de monte” sin consolidar (cantos angulosos). hasta la raña tiplce 

de cantos redondeados pasando por cantos suhangulosos. 

San JOS& Lancha f1971). <ticC?: “Durante el Plioceno superior 

(Uillafranaulense) se producen los depósitos de material cuarcítico (rana) 

aorovechando la erosión de los montes-isla, oue constituyen el area fuente 

de estos sedimentos, en un clima aue no tuvo que ser necesariamente Cilido 

ni siquiera con ioocas muv lluviosas”. 
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De edad posterior a la raña. distingue tres tipos de formariones: 

rañizos. aluviones y  coluviones: de ellos, el último sería resultado de 

mecanismos morfogen¿ticos que se siguen desarrollando en la ñctual,dad. 

LOS rañizos serran fanglomer&ticos en todo, idénticos a la rafia pero 

que *Dapece” en glacys encajados dentro de ¿sta Y que corresoonderian a 

varios episodios de aridez cuaternarios. 

Los aluviones formar ian niveles de aterrazamiento en los valles de 

algunos ríos. constituidos DC”- los mismos materiales oue la raña v  el 

rañizo. 

Finalmente lOS coluviones. coladas Y canchales de ladera, vendrían a 

ser el depbsito correlativo al ataque que los relieves de los Montes de 

Toledo est8n sufriendo bajo condiciones morfoclimkticas de tipo suhárido. 

Asl la columna estratigrafica serta: 

. Finicuaternario y  actual: Caluviones 

. Cuaternario: flluviones y  Rañizos 

. Plio-Cuaternario: Raña . . . (Villafranauiense) 

. Mioceno: kcosas, arcillas y  calizas margosas 

Hernández Pacheco F. (19491. data el origen de la raña durante el 

PI ioceno superior. representando la última fase de intensos aluvionamion- 

tos Q”e tuvo 1 ugar en ipoca climatológica de acentuadas caracterist:cas 

semides4rticas. CO” lluvias intensas pero INY accidentales. par* 413 loc 

mat,eriales Constitutivos de las rañas se originahan en lac elevaciones de 

cuarcitas (DOT accIones de la intemperie). al mismo tiernoo que eran 

arrastrados hacia la periferia de las montañas oo? intensas arrovadas. 

SO16 Sabaris (1952). piensa lo mismo que Vidal 80x. DistinguP en 10s 

Iiontes una sunerf ice culminante y  otra de pie de monte, a la oue define 

COf?lO “cedimento”. es decir, como nivel de arrasamiento modelado DCIT croce- 

ros correspondientes a una morfog6nesis árida. nentro de este ecluPmw 

afirma que la raña ec el sedimento correlativo, de edad cliccena, corres- 
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pondiente a la superficie de erosibn del pedimento, a la ccual dehe 

atribulrsele por consiguiente, la misma edad. 

nart In ESCOrZa v  Hernandez Enrile (1971), siguen manteniendo para la 

raña una edad exclusivamente pliocena, sin decir de momento nada sobre YU 

origen Y condiciones de deposición. 

nuñoz JimCnez (19761, piensa que la raña corresponde a un régimen 

morfoClim8tico de car%cter &rido con una extensa estaci6n frra (qelifrac- 

ción. pipkrake) Y un verano seco Y caluroso con grandes tormentas: temrc- 

ralmente la sitúa a comienzos del Pleistoceno. Refiere oue al acabar el 

Plioceno se produce en los Montes de Toledo un cambio en el clima hacia 

condiciones de aridez, bajo las cuales se produce un activo ataque mecá- 

nlco a los bancos de cuarcitas que culminan las sierras: los clastos 

resultantes. envueltos en materiales alterados ya existentes. son trans- 

portados Dar las vertientes y  hasta el Pie de ellas. por mecanlsmoc 

periglaciares y  extendidos por el pie de monte mediante una escorrentia no 

jerarquizada. consecuente a una pluviosidad esporbdica Y probablemente muy 

intensa. Esto da lugar. en principioS al colapso de la red fluvial 

pliocena, que resulta colmatada por los nuevos depásitos los cuales, corno 

consecuencia del carhcter difuso de la escorrentia. se disponen al PI.? de 

los relieves montañosos en forma de extensos glacvs dc? ac!Jmu1acrón 

CrañaS). 

-1105- 
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CUADROXIV

SENOS DE LAS LATITUDES DE LOS MUNICIPIOS COMARCALES,
PARA EL CALCULO DEL INDICE K DE JOHANSSON

Municipio Latitud Seno

Camarena 40006> 0>6441
El Carpio de Tajo 398>51’ 0,6407
La Puebla de Montalbán 398>52’ 0,6409
Las Ventas de Retamosa 408>09’ 0.6447
Malpica de Tajo 398>54’ 0.6414
Rielves 390581 0,6423
5. Martin de Montalbán 398>42> 0.6387
Santa Olalla 408>01’ 0.6430
La Hígueruela 40003> 0,6434
Tol edo 39051> 0.6407

Torrijos 398>59’ 0,6425

Val de Santo Domingo 408>01’ 0,6430

CUADROXV

DATOS CLIMATOLOGICOS DE LA ESTACION DE TOLEDO <PERIODO 1930—1960~

MED.MAX. MED.MIN. PP.MENS. HRX MED, INSOL.I

10,1 1.7 31 7? 152

MESES MEDAEN.

ENERO 5.9
FEBRERO 7.3 12>5 2,2 29 68 180
MARZO 10.6 15,9 5.3 41 63 199
ABRIL 13,4 19.2 7.6 39 56 247
MAYO 16.9 22,8 11.0 42 54 284
JUNIO 22>1 28,7 15,6 25 47 335
JULIO 26.1 33,2 19 0 9 37 375
AGOSTO 25.3 32>3 18,4 10 40 358
SEPTIEMBRE 21,3 27.5 15>1 29 52 259
OCTUBRE 15.2 20.5 10.0 44 64 200
NOVIEMBRE 9,9 14,5 5.3 38 75 167
DICIEMBRE 6.4 10,3 2.4 40 78 138

TOTAL 180,4 247,5 113.6 377 711 2894

MEDIA 15.0 20>6 9,4 31,4 59,2 241.1

Fuente: 3. MuRoz Muñoz

—1121 -a
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DIAS DE TORMENTA

Cerner ene

<Serie de 14 atoe>

El mes más tormentoso fué junio de 1964, en el

~ue hubo 4 dias. En este año hubo 10 tormentas.

Se registrá alguna tormenta en todos los meses

invernales, excer~to en diciembre, siendo ios ffiáE

tormentosos, junio y septiembre.

La media de la serie nunca es superior a 1 dia de

tormente al mes.

El número

de 4.

El Carpio de Tajo

:

<Serie de 32 años)

El mes con mayor número de tormentas fué octubre

de 1953. en el cus hubo 8 dlas.

En los meses invernales se regístró alguna

tormenta a excepción de enCro. Los meses más

tormentosos fueron junio y mayo.

La media de la serie es superior a 1 día de

tormenta al mes. desde mayo hasta septiembre.

El número medio de dias de tormentas al alio es de

8.4.

medio de días de tormentas al año es

La Puebla de Montalbán

:

(Serie dc 28 años>

Las Ventas de Retamoar

<Serie de 20 años>

El mes más tormentoso fué junio de 1973 con 7

días. En este año hubo 12 tormentas.

En los meses invernales se registré alguna

tormenta a excepción de eneros siendo junio el

que más tuvo.

La media de la serie nunca es superior a 1 día de

tormenta al mes, a excepción de junio.

La media de la serie de días de tormenta al año

es de 4,’?.

El mes Con mayor número de tormentas fué junio de

1964, que registró 8 días> seguido de julio de

1974 y 1976> ambos con 6 días.

Ni enero ni diciembre registraron tormentas.

-1126-a



En general el mayor

en junio 9 julio.

La media de la serie,

es de 6.1, siendo

número registré, con

de 1976 y 1964 con 16

Malo icé de Tajo

:

<Serie de 13 aRos>

Riel ves

¡

(Serie de 32 años>

número de ellas se producen

en cuanto a número de dias,

el año 1974, el que mayor

un total de 17 dlas, seguido

y 14 días. respectivamente.

El mes con mayor número de días de tormenta fué

julio de 1976, que registré 10 dIas~ seguido de

junio de 1973 que tuvo 6 días.

La media de la serie es de 11,3 dias al aPio.

siendo 1976 el año que registré más días de

tormenta.

Los meses que registran más tormentas son junio.

Julio y agosto. seguidos de abril y mayo.

La medie de la serie es superior a 1, desde abril

a septiembre inclusive.

El mes con mayor número de días de tormenta fué

septiembre de 1959, con un total de 6. El resto

de los meses a lo largo de la serie registra un

número de días de tormentas comprendido entre 1 y

A a excepción de enero y diciembre que no

registraron ni nguno.

La media de la serie es de 4 tormentas al año,

Eunque los años que már tormentas hubo fa-ié en

1959 y 1961 con 13 y 11 dlas respectivamente.

El mes más tormentoso es Julio, seguido de jurio

y septiembre.

El mes que más días registrá este fenómeno> den-

tro de la serie, fué septiembre de 1959-. con 11

días, seguido de mayo del 61 que tuvo 10 días.

Este último año ué el que más tormentas tuvo de

toda la serie: 26.

Se suelen dar con más frecuencia en los meses de

San Martin de Montalbán

:

(Serie de 21 años)

—1127—



junio y mayo. seguidos de agosto y septiembre.

La media de la serie registra 9,4 días

tormenta al año.

Santa Olalla

:

<serie de 32 años>

La Higueruela

<Serie de 7 años>

Torr i ioc

<Serie de 23 años)

Val de Sto. Domingo

<Serie de 28 años>

El mes de julio de 1976 tsé el Que registró más

días de tormenta. concretamente 9. Sin embargc

el año que más tormentas tuvo fué 1959 Con u

total de 22.

La media de la serie registra 11 días al año d

dias de tormenta.

Los meses más tormentosos son los normales, e

decir. junio. julio y mayo por- este orden.

Dado los pocos años de la creación de este obser-

vatorio> no hay variacion apenas en los datos. El

mes con más días de tormenta resulta ser Junio

con 4 días’ seguido de Julio con 3.

La media de la serie no es representativa> ya qus

señala 4>2 totales al año. registrando los ano

1981 y 1982. 13 y 12 días respectivamente.

Dentro de esta serie los registros son

tentes, faltando muchos de ellos, por

tendremos en cuenta este observatorio

luar los días de tormenta.

intc’rmi

lo que nc

para eva-

No registra> respecto a los demás observatorios’

grandes diferencias.

Los meses que más tormentas se registraron fueror

Julio con 7 y agosto y septiembre con 6 cada uno,

disminuyendo paulatinamente a medida que nos

acercamos al invierno, no registrándose ninguna

en diciembre.

La media de la serie registra 8 días de tormenta

al año> siendo el año que más tuvo 1976, con 20.

El mes de mayor actividad respecto a este fenóme-

no, fijé julio de 1976.
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DíAS DE GRANIZO

Cerner ene

<Serie de 14 aflos>

El CerDio de Tajo

:

<Serie de 32 años)

La Puebla de Montalbán

(Serie de 28 años)

Las Ventas de Retamosa

:

<Serie de 20 años)

Malbica de Tajo

:

(Serie de 13 años>

Riel ves

:

<Serie de 32 años)

No figuran en los registros días de grenizo a

todo lo largo de la serie. Solamente y en algunos

años muy espaciados se precipite granizo un días

en el mes de abril.

No hay fecha determinada para Que se produzca

granizo

Normalmente se producen en los meses comprendidos

entre abril y Julio y no son numerosos: de uno a

tres días.

Muy esporádicamente, graniza un día en

septiembre -

Ocurr e lo mismo que en observatorio anterior,

Se den. normalmente en los ffiCsCs de mayo y junio

uno o dos días al mes, aunque se pueden dar

también en el comienzo de la primavera.

Al principio de la serie, no se registran a penas

días de granizo. Es a comienzo de la década de

los 70 cuando se registran desde enero a julio.

aunque en cantidades muy pequeñas: uno o dos días

en alguno de esos 7 meses. no apareciendo ninguno

de agosto a diciembre.

También son escasos las veces en que se registra

este meteoro, pero aquí se reparte más a lo largo

del año. de nero a diciembre y en cantidades

pequeñast uno o dos dias alggn mes.

Se produce raramente y en los meses de finales

del invierno y comienzos de la primavera; lo

usual es un día al mes.
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San Martin de Montalbán

:

(Serie de 21 años)

Santa della

:

(serie de 32 años)

La Nipueruela

<Serie de 7 años)

Torrijos

:

<Serie de 23 años)

Val de Sto. Dominao

<Serie de 28 años)

Se da con más frecuencia en los 4 primeros meses

del año> en cantidades de uno o dos días al mes.

Destaca 1974. en el que el mes de abril registré

4 días.

De les fichas consultadas> se saca la siguiente

conclusión: se puede dar en cualquier estaci6n

del año> pero solamente un día en alguno de esos

mCses Como máximo.

Solo figura un día en el mes de mayo de 1981 y

otro en el mes de julio de 1982.

Prácticamente no se registraron días de granizo

en toda la serie.

Igual que el observatorio anterior.
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.4e—o9
-

‘y-—

<U-
O

-“-

—

0004

rl-a

rl

O
’-a

rl

II)-
—

C
D-04

04-a
CD

04-a
04

04-‘
CD

90a’
rl

O
O

O
O

CD
C

D
O

C
D

C
D

CD
CD

C
D

O

Z
9

0
C

D
O

C
D

CD
O

C
D

C
D

CD
CD

CD

o
1

9

CDC
D

CC
D

CCD

C
D

C
D

CDCD

C
D

O

OO

CDCD

CCD

CCD

CO
9

9

CC
D

CC
D

OO

OO

C
D

O

CDCD

CDCD

OO

C
D

C
D

CCD

y
a

1
9

CD
O

O
O

O
CD

CD
O

1
0

Z

C
D

C
D

CDC
D

C
D

C
D

C
D

C
D

C
D

O

rsC
D

OO

C
D

C
D

CDC
D

OO

CDO

C
D

C
D

e
o

C
D

O
O

C
D

C
D

C
D

C
D

C
D

C
D

9
0

t
C

D
C

D
CD

O
CD

CD
CD

C
D

C
D

CD
9

C
D

U
-

C
D

C
D

C
D

O
C

D
CD

C
D

O
O

O
O

O

¿
Ji

CD
C

D
C

D
C

D
C

D
C

D
O

O
O

CD
O

O

<<<<
o

e—U
)

54.)

01E4>La.01E01
C

o

rl

aaa-4)‘0o—65-01
<o—u>04

...0—O—5or4>‘001
—4>~ca01
.490

01(00E01—4>a
:4>‘0U>01

—LO4>DaO)
01
-4‘y

‘‘-a.U>9-aa>‘001<0‘-a’a—01rU)

Dl4>)—4>
“a’
a

:

‘.0

55-U>
r

a
COe.a’

UU>
—EU>
U

)

0

01~0’
‘-a
x01
.4o
.

‘‘~4>0~
-

Orl

‘‘-a’
‘-ae-5-09
-

—rl

yy.eoC
D4>

‘0—0D
a

04—

—
1

1
3

2
-a

u>D
a

u.)2

—
u.)

0<
C

D
0<

o,
o

e
a:

a
-’

C
D

O
eD

W
Co

Ooa:u>r2

IrooLaOe‘o<a>
01la’o.040

u.)



DíAS DE NIEVE

Ca marena

<Serie de 14 años>

El Caroio de Tajo

:

<Serie de 32 años>

La Puebla de Montalbán

:

<Serie de 28 anos)

Las Ventas de Retamosa

:

<Serie de 20 años)

MalDica de Tajo

<Serie de 13 años)

Riel ves

:

(Serie de 32 años>

Normalmente. las cantidades caidas son de un día

en diciembre, otro día en enero. . . etc. El año

que más días de nevada registró fué 1971, con dos

días en enero, cinco en marzo y uno en diciembre>

o sea, un total de ocho días al año.

Lo usual es dos días en diciembre, uno en enero,

uno en febrero, etc, y en años no consecuti-

vos

Desde 1973 a 1980 no se registra ningún día de

nevada. Después, vuelve a repetirse la frecuen-

cia.

Nevadas esporádicas, siguiendo la ténica general:

Un día en noviembre, un día en enero, un día en

diciembre, dos en marzo, . - .etc. El año que

registrá más días de nevadas fué 1957. con 5

días.

Continúa la normalidad aunque se registra algunos

días más de nevada al año que en las estaciones

anteriores; concretamente> de 5 a 6 y en años no

consecutivos. El año en que más días nevé fijé

1970> con un total de 9 días. E de los cuales

fueron en diciembre.

También en 1970 se registraron 6 días, de los

cuales E fueron en diciembre y uno en enero. Por

lo demás. la normalidad se continúa.

En este observatorio destacan los 16 días qut

nevó en el año 1959, 2 dlas de los cuales fueron

en mayo. Los demás años de la serie se ajustan a

la normalidad.
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San Martin de Montalbán

:

<Serie de 21 años)

Santa Olalla

:

<serie de 32 años)

La Higueruela~

<Serie de 7 años>

Torrijos

:

<Serie de 23 años)

Val de Sto. Domingo

:

<Serie de 28 años)

Nieva de 1 a 4 días en los meses invernales y no

en todos los años.

Continúa la normalidad en todos los años de la

serie> registrándose de 1 a 5 días al año en 1<

meses invernales y no en todos los años.

Solo 1981 registra 2 días de nieve el 1 de enerc

y el 1 de diciembre.

En la primera mitad de la serie, se contabiliza

un día de nieve en algunos meses invernales> cas

que no ocurre en la segunda mitad de la misma.

Continúa con la normalidad, a excepción de 1970

en el que se contabilizaron 5 días en diciembre

uno en enero y uno en febrero.
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DíAS DE ESCARCHA

Camarena

<Serie de 14 años)

El CarDio de Tajo

:

<Serie de 32 años)

La Puebla de Montalbán

.

<Serie de 28 años)

Las Ventas de Retamosa

:

(Serie de 20 años)

Malpica de Tajo

:

(Serie de 13 años)

Riel ves

:

(Serie de 32 años)

Apenas se registran datos. Figuran 1 día en enero

y 4 en febrero de 1973.

Se suelen registrar en los meses invernales~ nor-

malmente desde finales de noviembre a febrero

incluso a veces en marzo> según los años. Se ha

contabilizado hasta 25 dlas en diciembre o e

enero.

Se registran también en los meses invernales,

pero en menor número que en la estación anterior

La normalidad son 5 6 6 días. aunque en enero d

1973 se contabilizaron 10.

No se registraron datos.

En enero y febrero de 1973. se contabilizaron 10

y 7 días respectivamente. Lo usual es que s

produzcan de diciembre a febrero, e incluso

veces, en marzo. En diciembre de 1979 s<

contabilizaron 13 dIas.

Se dan en los meses invernales, con un número

comprendido entre 10 y 15 días- En 1965 se reqís’

traron 18 dlas en enero. 19 en febrero, 13 er

marzo> 9 en abril y 15 en diciembre. En 1967. lOE

meses centrales del ir’,vierno>diciembre y enero’

tuvieron 29 días de escarcha.

No existe la serie completa, aunque lo normal es

que se produzcan en el invierno. A modo de

ejemplo, en 1973 figuran 18 y 20 días en enero ‘y

febrero, respectivamente.

San Martin de Montalbán

:

<Serie de 21 años)

-1136-a



Santa Olalla

:

<Serie de 32 años)

La Higueruela

:

<Serie de ‘7 años)

Iorri ~

<Serie de 23 años)

Val de Sto. Domingo

:

<Serie de 28 años)

Aunque no se tomaron registros en todos los anos’

se dan en los meses invernales, oscilando la me-

dia entre 25 y 56 días al año. En 1973 se regis-

traron 21 días en diciembre y 22 en febrero,

habiendo un total de 88 días de escarcha al año.

No se registraron datos. Aparece alguno en los

meses del invierno.

No se registraron datos.

Figura incompleta la serie. Aparecen desde no-

viembre a marzo y varia de año en año: 32 dias.

54 días. . . - etc.
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OlAS DE ROCIO

Camarena

<Serie de 14 Años>

No se registran días de rocio en toda la serie.

El Carpio de Tajo

:

<Serie de 32 aRos)

Los meses Que con más

cro son: noviembre>

orden, no superando

cada uno.

frecuencia se deposita ro—

febrero y enero> por este

normalmente los 10 días en

La Puebla de Montalbán

:

<Serie de 28 años)

Las Ventas de Retamosa

:

<Serie de 20 años)

MalDica de Tajo

<Serie de 13 años)

Riel ves

:

<Serie de 32 años)

También son los meses invernales los que regis-

tran este fenómeno noviembre. diciembre y enero>

no superando los 5 días.

No se registra ningún día de rocio.

Hay pocos registros en toda la serie, producién-

dose este meteoro en los meses de diciembre y

enero y no todos los años. Su duración no supera

los 6 días-

Es una de las estaciones que más número de regis-

tros tiene de este fenómeno. No solamente se

registra en el invierno, sino también en la

primavera y el otoño. con una media de 6 días al

mes. De manera esporádica figuran periodos más

amplios: 16 días en abril de 1960> 19 días en

febrero de 1961 y el año que más ¿las registré

fuI 1963 entre finales del invierno y mediados de

la primavera.

Al principio

registrado.

de noviembre

de la serie este fenómeno no aparece

aunque luego se registra en los mese

y diciembre, generalmente.

San Martin de Montalbán

(Serie de 21 años)
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Santa Olalla

;

<serie de 32 años>

La Higueruela~

<Serie de 7 años)

Torri los

:

<Serie de 23 años)

Val de St0. Domingo

:

<Serie de 28 años)

Observatorio con gran número de registros resr’Cc-

to a este fenómeno. Lo normal es que se produz<

en los meses invernales, aunque hay años en lc

Que figura en todos los meses> a excepción

Julio y agosto-a El año 1967 tiene contabili

zados 130 días. repartidos entre todos los mesE

a excepción de julio.

Solo se registran datos en los meses de marzo>

abril y junio> contabilizándose 13 días en marz

y 3 en junio.

No se registran datos-

Registra escasos datos y de forma esporádica: 2

días en febrero y 2 en mayo.
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OlAS DE NIEBLA

Carnarena

<Serie de 14 a~os)

El Carpio de Tajo

:

(Serie de 32 años)

La Puebla de Montalbán

:

<Serie de 28 años)

Suelen producirse con más frecuencia en los me-

ses invernales o en el final del otoño novierr

bre, diciembre -a>. enero, no siendo frecuente qu

se produzcan en primavera. La normalidad es de

a 4 días en los meses fríos-a

Sucede lo mismo que en la estación anterior, aun-

que aquí es superior el número de días de niebla

de 2 a 7. Son de destacar los 15 días de niebí

de 1970.

Las observaciones cesaron a partir de 1975.

Igualmente se producen en íos meses invernales

con frecuencias parecidas a las de El Carpio: e’

diciembre de 1970 se registraron 10 días d

n i eb 1 a.

Las observaciones se interrumpieron a intervalo~

desde 1975.

Las Ventas de Retamosa

:

(Serie de 20 años)

Malpica de Tajo

:

(Serie de 13 años)

Riel ves

:

(Serie de 32 años)

Esta estación no registra apenas nieblas,

en los meses invernales.

Al igual que en las anteriores.

empiezan a fallar hacia 1975.

incluso

los reqistro~

Sigue la norma de producirse en los meses inver-

nales. dándose con más frecuencia de noviembre

febrero, oscilando de 1 a 5 días en estos meses.

Los registros son más numerosos que en los demás

observatorios- En toda la serie se registran de 1

a 15 días en los meses centrales del invierno.

—1142-a



San Martin de Montalbán

:

<Serie de 21 años)

Santa Olalla

:

(Serie de 32 años)

La Hipueruela

<Serie de 7 años)

Torrijos

:

<Serie de 23 años)

En los primeros años no se registran datos. co-

menzando a hacerlo a partir de 1971. en los que

se contabilizan 2 6 3 dlas en los meses de

invierno -

Destaca 1972 con 11 días en el mes de diciembre.

Hasta 1961 no comenzaron a registrase datos sobre

este meteoro. A partir de ese año. la frecuencia

es la normal de los meses de invierno> oscilando

de 1 a 7 días en diciembre o enero. Destaca el

mes de diciembre de 1970 en que hubo niebla 11

¿las.

Esporádicamente se registra algún día en abril o

mayo.

Aparecen pocos registros en esta serie.

Nc figuran días de niebla en esta estación, bien

porque no se dan o porque no se registran-a La

toma de datos cesa en 1975-a

Val de Sto Dominqo

(Serie de 28 años)

1 a 13. en los

dentro de la que seLa frecuencia es la normal

produce en la comarca.

Los días de niebla oscilan de

meses Que van de octubre a febrero.

Destacan los 18 días en diciembre de 1977 y los

14 en noviembre, también en ese año. siendo

frecuentes cifras similares en los dos años

siguientes.

—1143-



OOOOO
c

u>C
.

II>0
-904‘0O
.

rs01OS
C•

0
4

0
4

0
4

0
0

4
0

4
0

4
(‘4

e
e

e
e

e
e

e
e

5
9

9
9

9
9

9
9

O
.

O
.

9
0

0
O

.
‘.a’4

O
.

‘O
U

’)
u

,
‘0

‘0
U

’
0

-
u

,
0

-
O

-
O

.
O

-
O

-
O

.
0

”
O

.
O

”
rs

rs
rs

rs
rs

rs
rs

rs

01
8>

5>
5>

5>
01

0)
5>

O
O

O
O

O
O

O
O

S
C

S
C

S
C

S
C

S
t

S
C

it
tE

01
01

01
01

01
01

01
01

9

04e5CD‘0O
”

rs0)OtLOU>

04e¡O
.

Iro
.

rs(0OSC01

‘yrs
‘y

‘y
0

9
0

‘y
04

‘y
o

-
0

4
0

4
0

4
rs

0
4

rs
0

4
rs04

‘ySA

O

rsC
D

Ir
04

O
.

rs
04

<U
04a,

9
C

D
90

—
rl

04
0

C
D

90-a
90

9

04—

9
0

9
0

0
-

‘0
O

.
0

4
04

rs
O

<U

2
9

C
D

0
04

rs
O

rs
rs

C
D

04
9

CD

9
0

0
0

-
9

0
rs

04
‘0

rs
‘0

CD

o
9

C
D

O
0

4
—

rs
-.

O
C

D
rs

9
rs

04
rs

‘O
U’>

‘y
0

0
”

‘y
‘o

0
,

9
C

D
O

rs
O

O
C

D
9

rs
9

0

0
’

C
9

—
rs

0-
‘y

rs
‘0

‘0
-

-a
-

-
-

-
-

C
D

C
D

C
D

C
D

C
D

CD
C

D
9

CD-a
rs

¡

aa’
CD

rs
9

0
0

-
0

4
04

‘O
0

-
o

9
9

0
rs

C
D

O
C

D
CD

5
C

D
9

CD

rs
0

4
‘0

0
0

-
Ir

0
4

—
rs

rs
O

9
C

D
C

D
04

rs
C

D
rs

rs
0

04
0

0

r
5

-.
9<)

0
4

0
-

O
.

rs
04

0
4

-
-a

-
-

-
-a

-a
-

C
D

C
D

9
0

rs
C

D
0

4
rs

O

o
--a

rs
9

‘Oa.
CD

rs
0

4
o

e
‘y

~
‘o

‘o
o

C
5

C
D

C
D

90
rs

rs
rs

rs
í

rs
9

0

rs
rs

O
”

‘y
0

-
‘y

‘0
—

<U
o

.

r
O

CD
C

D
9

0
r
s
r
s
r
l

9
rl

9
0

rs
90

‘o
rs

‘y
04

9<>
C

D
04

<U

It
O

C
D

CD
04

rs
rs

rs
r’

¡
rs

9
0

u>

0
4

O

04
‘y

‘y
C

D
0

[2
’>

‘o

O
C

D
04

rs
O

rs
C

D
9

rl0
4

¡

O
.

CD

CCCC
a

C9
-

0
,

u>

LLO4>la.
01501
C

a

LO
01

LO
‘0

01
‘0

.0
0

.0
—

E
—

-a
01

01
01

0
O

—
—

—
•

a—
.

~
E>

LO
<

O
01

0
O

c
O

O
‘

9
-

r
‘“

t
4>

01
01

•
4

)
‘0

9
-

4>
01

‘5
‘0

‘0
—

4>
01

4>
—

o
01

U
>

‘0
5

U
>

5-
‘a-a

—
—

—
4>

6
.0

E
01

01
—

O
1.

4>
E>

<0
4>

La
0

’
U

Z
D

a
‘

>
01

01
‘‘

<
o

o
.

a
—

r
—

x
01

—
4

)
LO

—
01

01
01

-a—
a

01
01

u
>

.4
J

r
O

c
<

O
U

)
4

‘‘04
,

—09
-

(0O‘‘‘~5-0—

00
’E—EOCDO—<O4)

‘0—01
Da

rl
0

4
9

0
‘y

U
’)

‘.0
0

-
<U

O
’

CDrl
rl—

(‘4
—

-1144-a

la.ECDa
-a

-

u>-4ee-4<ou>O
c

c
a

Da
e

0<
Z

0<
—

o
e

O
c

—
O

Da
e

ja
ja

.4
C

a
.4U.)
O(oe-4oLA.)
OoO

c
u>tja2



rrrrsO
c

U
)

o
.

U
)

04
1”-

0
¿

5
04

0
‘o

‘o
O

.
0”

rs
—

5>
5>

O
O

it
it

•
01

0
4

05O
.

U’>
O

.
rs5>Ote01

04
0

0
4

0
4

0
0

0
0

9
9

9
9

9
0

0
0

”
O

.
‘0

‘0
St)

U
’

0
”

0”
0

”
0

”
rs

rs
rs

rs

8>
0

8>
0

O
O

O
O

tE
te

te
SLO

01
01

01
01

0
4

0
4

0
0

9
9

O
.

‘O
[2

1
9--

0-a
0”

—
rs

8>
01

O
O

S
e

it
01

01

¡

0409CD‘0O
.

rlLOO9501

040O
.

Ir0’.—O)O[50

‘y
0

4
rs

0
4

‘y0
4

0
90

‘y
‘y

04
rs

04
04

‘y
o

-
0

4
rs0

4
‘y04

C
D

‘o
o”

a,
90

‘o

0
-

‘0

0
o

04
u,

a,
a,

a,
a’

0-
0

-
‘0

0-

90
o

-—
O

.
C

D
rl

o
-a’

0
-

IIIr

‘0a’
‘y

2

O
O

.
a,

—
‘y

U
’

h
a

’—
S

n

u
,

‘y
S

i’)
O

”
a’

a,
—

—
0

-
u

,
u

,
‘y

0
-

.-a
a’

“
0

-
U

l

‘oa,
‘o

0
-a,

‘y

u
,—‘y

o
U

)
‘o

a,
a-a

9
0

u
,

0”a,
S

t)

‘O
‘O

O
.

0
”

a,
a,

a,
a.

‘0
u

,
~

Ir

0
-

‘y

0
-

‘0

rsa’

o
-

UU’>

‘oa,
90

0
,

O
.

04a.
rs

‘y

‘ya.
9?>

‘o
o’

0
”

‘0
a’

—
a,

‘y
0

4
0

4
9

0

o
-

u
,

—
a’

‘y
9<’>

‘0‘y

0
-a,

04

‘0‘a
(‘4

C

‘0
90

a’
a,

O
rs

C
Da’

—

C
D

U
’

O
.

‘y
-

-
a’

a’
04

rs
O

—

rs
9

0
a,

a’
0

4
0

4

9--a’
rs

aa,
O

CD-
rs

99
9

U’>
U

’
-

a,
C

D
—

O
”a,

0

rs
‘0

04
U

’
a,

a,
a,

-
0

4
0

4
rs

rs

‘y
O

a,
-

04
90

O
.a,

rs

u
,a,

rl

rsa’
rs

“a”

U
’

rs
a,

—
‘y

U
)a’

P
O

u
,

U
)

0
”

0
4

a,
a,

a,
It)

‘y
(‘4

‘y

9
0

CD
a,

a,
u

,
‘y

9
0a’

u
,

aa.
04

o-a,
04

2

•
‘y

a’
a’

0
4

‘0

‘‘‘0

O
u

,
O

‘y
-

-
a’

a,
0

0
-

M
l

‘o

CDa’
a’

O
‘o

‘oa’
9-a’

O
.-‘y

‘0a,
‘y

C

90
o

-
—

a,
‘y

‘O

o
-a,

‘0

O
.

rs
‘y

O
.

—
a,

—
a’

0
0

-
U’>

‘o

0”
‘0

a,
a’

0
-

<U

rsa,
O

C
Da’

Ir

a
a,

‘y

r
u

,
0

4
a,

—
‘y

0
-

aa.
‘0

0
C

D
CD

9
0

a,
a,

a,
o

-
0

-
‘O

0
-

‘o
Ir

a,
a,

0
‘o

O
.—0
-

‘
‘

‘y

rla,
Ir

¿Ja

‘o
rs

a,
a’

‘y
O

.

S
t)a,

0”

0
4

rs
O

rs
a,

a.
0

0
0

-
0

-
rs

rs
‘y

a,
a,

O
rs

rs
rs

CDa,
0

O
.a.

0
-

u,‘0

U
)

0
‘y

a,
a,

‘y
0

‘ya,
0

-

—
‘y

‘4
0

—
a,

a,
O.

0
‘0

‘o

04
C

D
—

a,
C

D
O

.
rs

CDa,
0

‘ya,
It)

‘0a,
Lt)

<<<<oC~W

001
9

-E>
‘0O

01
‘a.’

5
6

4>
La

L
01

01
<

0
5

—
C

a
U

)

000001—eo24>tu‘.04>~0
.

0
LO

5>
.5>

0
.0

£
—

01
01

—
—

4>
5

u
O

O
‘a

’
r

4>
01

‘0
9

-
4>
‘0

8>
4>

e
‘0

5
—

—
5

01
8>

—
4>

ti
4>

La
D

a
a—

>
01

a
—

r

5
;!.

.4
r

a
:

C
O

-a
0
‘

<
O

—
‘

U
>

01
—

—
4

)
—01

La
—

4
,

O
~~

01
‘—

—
r

C
C

<
O

.4

‘‘04>

9
-

LOO‘a’.aaa’eLao
9-

00
’EEOOO—<O4>

‘0D
a

rs
0

4
9<,

‘y
u

,
‘0

0
-

0
O

.
rrs

rsrs
04rl

-1
1

4
5

-

<41‘a,’rsCDAl2O-4C
a

c
D

a
rs

0
<

o.
0

<
—C

a
O

u>
O

c
O

c
o

ca,
eja

2
C

a
OC

a

COe-4Ou>
OoO

c
u>2ja2



****-aO
c

LA>
ca,

U
)

0-904‘0O
”

-.5>oS
C•‘yrs

0
4

090‘0O
.

rs8>oIC01

0
4

0
4

0
4

09O
.

U
1

O
”

rs8>oS
Cu‘y0
4

040990‘oO
”rs8>os
tu004

‘‘‘‘‘oO
.

rs8>o•LOu90rs

0
4

010
”

St)
O

.
—8>o958>

W0
4

0
409O
.

St)
O

”rs8>o9501

U—

0409O
.

5
0

O
”

rs0o9501

fl0
4

0
4

0‘.00-O
.

—0o5
501

0-

9

(‘4
S

A
0

0

90
O

.
‘0

It)
O

.
O

.
—

—

0
05

o
o

95
tE

01
01

rs
‘y

(‘4
04

O

S
t)—>
0

9<’>‘a
.0

rsa’
‘O

‘0‘o

rla,
‘0

0
-

S
t)

0
4—

‘0

It)—
0

-

‘O—
0

rsa
‘0

O
‘O

a.
a

U
’

‘y

—
‘

‘y
—

ir

‘

‘
‘

‘y

‘a
~O

—

U
)

P

P
Oa.

‘0
—

—
-

O

PPO

‘ya’
U

)

O
.‘a50

50a.
‘y

‘0a.
W

—
—

—

‘y
‘o

Ir
—

—
U

’
‘y

‘y

9<)

P
O

iit)
‘yLi,

SSt)
iir

‘0‘y

U
’

u
>

S
t)

‘O

‘y‘y
‘y~

O
.

CD
‘y

‘y

0
,

O
”—

‘‘‘y

VN‘aPO

aa’
9<)

Ir—
04

O
”‘a

04

‘ya.
9<)

CD‘y

004

50a’
90

t’a’
‘0

—
a’

0
4

0
4

CC

‘0‘a
o

04-—

rrrs

0
-‘a

—

It)a.
—

0
’a.

~

04-—

‘0a.
—

aa’
04

rsa.
—

<U
O

.
‘a

CD
O

n
U

’-Q
‘ya’
—

‘‘a
—

aa.
—

9”-a.
—

0
4

—

U
’

—

9
--‘a

rs

‘‘ars
a’

rs

‘y
rs

-
-

rs
rs

‘a
’>

U
~‘a

r~

‘O‘a
P

O

P
P

P
O

0
-—P
O

ir—9<>
CDa.
9<)

0
-a.

P
O

a
a’

90

‘y‘a
90

CDa.
‘y

<U
o

-
‘a04

04

22
0”‘a
04

9-’‘a
511

aa.
S

t)

04-‘O

‘ya.
‘O

‘‘‘y

u
,‘a

‘o

u
,‘a

‘o

‘y-ir

90-U
’

o
-

‘o
‘a

-
‘y

‘y

C

‘O—‘y

O
.a’

U
)

0
4a.

‘O

Y’-a.
‘0

U
)a.

‘0

‘‘a
S

t)

‘‘a
‘o

9<)—
‘o

‘y‘a
0

-

‘‘a
U

’

O
”

PO

‘y
‘y

‘y
U

04
CD

e
‘y

O
O

.
04

04
0-

0
”

2
e

‘O
‘0

‘0
U

)
It)

9--
‘o

U
’

‘0
‘y

‘y

LI.
U

0
0

0
’

0
-

‘o
‘0

0
O

.
‘o

0
-

‘0

((((a>
C9

-
0W

0154>La.
U5>8>
U

llla’-4>
‘0o‘a.’0La01
S

O

—U
)

8>
—C024>
‘00—.04>~Ca.

0.4

EEE>
Oc4>
“08>01
a.”54>
D

a8>8>4

““a‘01—4>‘001ti‘O—012

8>4>>—4>—O
c

01—O24>‘0C——¿a’
012

a
CO

01
——01O01—550

,

0
0

0
,01—E>aLa.4>O‘a”

Z01
.4

‘‘04>—09
-

CCCCCDo—
8>

<0
O—

4>
“a

‘0
5-5-

—
0

01
9

-
Da

—
0

4
90

‘y
U

’
‘0

0
-

0
0”

——
—

(‘4
—

rs

-1
1

4
6

-

<4E-a-a-a.

rsAS2O-4<
a

>
e5

-’
—

5
-.

-4
c
a

’
~

-5
0

<
<a’>

~
U

)
O

c
o

o.
O

c
o

2
e

o
~

C
a

<
a

>

CO,
e’-5o‘Ji

22



OOOOOc
U)a-

U
)

9-’

04‘00’a
rs•oIt01

04090‘.00”rs•oIt01

0
4

050
”

U
>

0
”

—•oIt8>

0
4

059
0

‘0O
.

rs•oSCU

C
D

090‘0o
’

rseoIt01

0
4

000”U’>
0

”
—8>oSC8>

04
(‘4

0
4

0
4

04
0

0
0

0
<U

9
0

9
¡

O
.

0
”

‘o
C

D
O

’
U

>
U

’
9%-a

‘O
U

’
0

”
o

’
O

.
0

”
O

’
rs

rs
rs

9
rl

rs

8>
8>

8>
05

05
o

o
o

o
o

SS
SC

SC
lE

SC
01

01
01

01
0

—
-

‘yrs
0

4
0

4
‘y0

4
C

D
04

90rs
‘y0

4
‘y

‘y
0

-
rs

‘y
0

4
0

4
04

04
—

—
—

O

‘0‘a
O

0
-—rs

‘‘a
rs

0
-‘a

rs

0”‘a
rs

0
”

—

0”
‘y

‘y
90

C
D

‘O
‘a

‘a
‘a

‘a
-a

a’
rs

04
04

rs
04

—

-
-

Z

9<)‘a
rs

0”rs

9<
)a.

—

004

rs‘ars

‘0—
04

04
04

‘y
rs

it>
‘o

—
‘a

‘a
‘a

a.
‘a

rs
04

rs
rs

04
rs

O

.‘.‘a

rs

0
-‘a

rs

ira.
—

P
O—rs

u
,‘a

rs

aa.
<‘4

rs
Ir

CD
90

‘o
(‘-a

a’
‘a

‘a
‘a

a,
rs

rs
0

4
rs

rs
—

•
rs

C
D

0
0

U
’

C
D

90
U

’
<U

90
04

<
0

C
D

rs
—

O
C

D
rs

rs
rs

rs
C

D
rl

rs

CC

rs‘a
C

D

90‘a
C

D

9’>a.
O

rs‘aO

‘y-O

St>a,
O

‘y
04

‘y
90

‘y
04

-
‘a

‘a
-

a’
-

CD
CD

CD
O

O
CD

04
‘y

P
O

04
(‘a

‘O
90

W
‘y

04
U

’
(‘4

>
O

C
D

C
D

CD
CD

O
O

O
C

D
CD

C
D

O

51)
rs

9%
,

‘y
0

4
rs

rs
O

”
C

D
0

O
.

o

>
O

rs
C

D
O

rs
rs

rs
O

rs
C

D
O

O

OOO

90‘a
rs

0”-
O

C
D-—

0”-CD

90-rs

C
D

90
O

.
0

04
>

0
-

‘a
a.

‘a
-

a’
rs

rs
C

D
rs

rs
rs

‘y
O

04
0

rs
0

4
9%

-
0

o
-

‘y
<

U
‘0

.<
rs

0
4

—
rs

rs
04

—
rs

rs
rs

rs
rs

‘0
0

4
90

o
’

90
9”-

rs
0

-
0

4
<

U
rs

o

o
rs

rs
O

rs
rs

r
s
r
s
r
lO

r
lr
s

o
u

,
~

u
,

~
‘y

o
.

o
-

‘o
o

.
O

’
SA

u.
rs

04
rs

rs
04

04
CD

04
rs

O
rs

04

90
C

D
U

’
0

0
0

O
.

9’>
it>

O
.

0
<U

U
)

rs
0

4
rs

rs
0

4
.a

’.
CD

04
rs

O
rs

rs

LO
01

.0
8>

a
O

—
£

01
u

o
—

—
LO

4>
01

0
O

c
9

-
2

4>
4>

E>
‘0

‘0
‘0

8>
o

01
01

2
01

‘
—

—
O

5
6

.0
LO

—
4>

La
4)

4>
U

¿a.
01

‘
D

a
C

01
C

a
O

.
9

-
E

01
<O

01
—

01
01

U
)

C
a

5
±
5

a’,)
.4

—
—

a
’-—

—
0

4
9

0
‘y

““a01—4)
‘501u‘aa—012U

’

LO
‘0.0—

-a
o

u
0

0
’

—
a

LO
U

)
O

“‘a’
E

2
0

01
CD

4>
01

—
‘5

—
4>

—
O

5
01

5-
-a.”

—
4)

8>
U

)
8>

—
CD

‘
O

4>
5-

0>
0

‘
4)

>
U>

01
“a

‘0
‘

‘0
—

2
—

S
4)

5-
4>

LO
—

La
—

“a
•

01
01

0
0

0
Oc

U
)

U
)

.4
—

—
D

a

—
—

~Izi
‘o

o
-

<U
O

.

-1
1

4
7

-

<4EOA
S

’

o-4C
a

-4
e

—
—

-4
-4

ja
o.

0<
-4

0
<

c
a

)

u.)
O

Oc
O

c
c
a

,

oe
z

ja
O

C
a

Ca0
,

e-5ou>OoO
c

u>2ja2



‘C
C

1””
5

0
0

o.
o

‘y
e

P
O

N
r

9

0
4

0
4

0
”

C
D

q

90
o

’
5

0
rs

90
rso

‘y
0

0
-

1-a-
‘Ors

0
’

9
0

0
’

‘y
0

—
—

9

0
0

-0
’

0
’

—

9-a--a
—

U
)

o”
U

)
0

4
0

4
.”

‘y
‘O

U
‘C

o
-

‘y
0

.P
O

O
”

(“4
0

4
rs

9
0

0
”

5
0

0
0

0
-

PO
5

0
0

-
90

9
0

9
0

0
4

rs
rs

‘y
0

rl
—

rs

0”
U

)
‘O

0
‘y

9
0

9
0

0
4

rs
rs

O
”

N
e

O
.”

U
’

O
”

r9
0

O
”

9
0

0
4

0
4

rs

04
0

4
0

’
rs

(‘a
’

rs
‘y

‘C
O

U
)

P
O

0
4

~
rs

0
-0

4
0

0
4

0
-
-
‘a

-
a

.
90

U
0”

(‘4
‘O

rs

C
D

50
>0

O
”’O

0
9

0
0

’
90

rs
N

.a
4

(‘-a
‘0

0
”

‘y
O

.

‘y
0

‘0
0

4
rs

rs
rs

9

CD
rs

5
0

0
U

9
0

0
”

50
rl

9
0

—
9

-
E

-
—

—
—

—
—

s

u4>u4>E0
4

U
’e01‘5O‘orsIIeLa

.0a
-<a>

o4>
‘50rsuo01
24>‘090rs4>‘54>

o2eO
cU
)

ji

e4>e4>EU
’

0
-O)

01

‘0O04
0

44
,ca

£14>o24>
‘0‘Orsu—

(a
>

-a—
o

La
0

-
.0c
e

04
4>
‘5

..

90
--a

“‘—
9

4
>

ji
‘5

—

w
2

ooo-4-4eCa0
,

er2oooo.4eOa

U‘yPO

C
a

4
>

.
c
a

o

.0
‘a

ca’
U

rs
a

4>
-a

-
rs

<
0

4
>

-a

0
£

>
9

E
—

u
0

4
>

0
c
a

—
c
a

tu
C

O
e-a—

s
C

a
LI.)

O
u.)

(o
-‘

‘-a
—

U
)

O
c

O
Le-

ca
e

6la,
2U

)
•

ji

‘U
:

e
E•

0
t:

t
a

£
9

-

4
,:

‘0O2O
c

LI.)

ji2

oC
aO‘5.0uua
-e4>LO

-J5oCao(a>

Ula’

4
,

a
-LO4>E0
’

4
,

O
c

ejaoeu>
OLA.)
Co
2e.4e<U

oteeO2o(o0’

e‘a
’,

2e2u.w

rs
90

‘0
0

-U
U

O
”

4
9

0
K

N
‘a

-

0
4

0
-

.-a
C

D
CDo‘y

U
C

D
‘a

04
rl

0
4

(‘a
90

rs
Ir

U
9

0
0

4
-

‘O
rl

90
‘a

-
0

0

O

0
4

0
0

[21
90

9
0

5
0

-
O

C
L

II
U

’
0

0
4

04
0

4
rs

‘a
o

CD
—

0
4

5
0

0
rs

rs
-

e

0
0

4
U

‘o
C

O0

‘y
U

0
0

4
rl

04
rs

-
0o

0
9

0
0

9
0

0
4

0
‘a

O
o

o
o

~
‘y

U

CD
9<>

N
i

(‘a’
O

‘y
-

0
4

0
4

-
o

o

SA
04

‘y
‘y

‘y
50

-
9

<
-a

a
—

a
’

O
0

4

O
O

C
O

Ir
-

-
‘y

rl’a
0

0
‘y

C
a

—
.C

.4
O

’
U

.)
2

CD

e23MO
c

e2eC
a

2o-4C
a

e5
-a

’

CO3M

oiCeo2o0
,0
’

e-5a
”,

2erS
i-

3M

ua
-01

‘5ua01
ca’

rs5
4

>
0

<
’0

-40
<

01
0<

(a,>

o
—

(a
’

‘U
‘5

E
01-a.’

C
a

(a>
o(a’
0

’
e01
‘5<

0

u
.

ir0
-

U
)aa

-EuLa

a
-

e‘ooo‘y‘5a
-

a
-

u-59%’
oO‘y‘0a

-

0
’LOO-4o04uoS

E

e04090‘oo”rso‘0OcaE>
ca,

eO
c

3M2o2O
c

LA>
9

-a

41

4
)0

2
ca

o
—

‘o
c

4
)9

-
—

0
5

2
01

la>
.

~
0

2
E

a
)”-

01
e

—
‘4

2
a.

e
-o

—
e-

U
LA.)

4)
‘4

-
0

-
u.

‘0
2

o
4

)
Ca:

a
a

u>
~

‘‘0
9

-
01

—
‘0

0
‘O

4>
¿Ja>

o
-

5
2

a
‘C

a
-a

e
o

-4
4

>
Co

9
-

c
e

4
)2

E
—

.a
-a

.4
U

’
Co

‘4,
a:

oC
a

9
-

0£
oo3M-4o9

-

e-4Ca2DaoO
c

o.

-1
1

4
8

-



0
-

9<)
0

-
0

0
-

O
.

.‘a
U

0
-’o

P
O

N
.’4

9

‘O
e

”
o

’
e

‘O

‘o
—

u
,

O
U

’
rs

.’4
9

fa-aa
04

90
04

rs
‘a

’a
a

’a
’a

9
0

rs
U

’
O

”
PO

90
N

rs
9

‘0
0

‘0
U

)’0

0
”

04
u,

0
0

4
(‘4

E
N

rs

U
’

U
’

rs
9

0
’o

‘y
O

rs
9

0
0

-
9

0
0

4
0

4
rs

‘0
9

0
0

U
‘o

O
P

O
U

’’0
r

9
0

9
0

0
4

—
rs

‘y
ir

e
o

rs

0”
90

u
,

0
-

04
9

0
9

0
04

rs
—

e
o

”o
-o

-e
5

0
0

rs
#

o
e

9
0

0
4

0
4

—

U
9

0
0

0
-

‘O

rl
9

0
0

-
0

’>
0

90
04

rs

o
-

0
4

u
,

5
0

>
0

‘a
-
-
a

.-
e

‘C
O

.
0

4
5

0
0

rs
N

rs
rl

9

rs
0

-
‘0

0
-

rs

9
0

5
0

O
.

0
4

9
0

0
4

rs

0
4

9
0

q
0

-
rs

O
’

9
0

0
-

rs
‘y

.-rs
9

0”
0

4
0

4
9

0
o

.

‘0
—

‘0
rs

—

•
E

-
—

—
—

—
—

S

e4>eeEu
,

Ueu‘5‘O90rs4>ca
.0a

-
uo4>‘5Uuo01
24>‘0044)
‘04>o2eO

c
U

)
Da

u4>e4>uLi’)

‘Oe01

‘0o”o”rs4>5-
AE4>o24>
‘590u-a

-
Ca

c
a

.
.0

0
4

e
-0

E>
04

‘0ers
-a-a

0
<

—
a

’’
4

>
D

a
‘0

-a
,-

L
ia

r

ooo5
-4
.4e<
a

,

0
,

e22oooo.4eoo9
-

eoo-4.4eCae2LA>
D

a
e

:0

o9
-

<
o

C
a

o
SO

O
‘o

.
0

4
-

e
-a

S
t)

a’
rs

9
0

rs

4
>

4
>

4
>

5
-5

-L
a

.0
.0

.0
E

m
a

‘4
>

4
>

4
>

(0
<

0
<

0

0
0

0

oLa
“a

,u.0
:

Ee4
>

:
5>E
>

:
‘0

a-9-

o2O
c

U
)

-4Da2-4

ja(ooo-4.4eC
a

.4eCa-5o.oO
c

9
-

<Uja<Oo<a>E5-
4

,
a

-LO4>E0
’

-a.,
O

c

ejaoeu>oU
)

<
a

,

2e-4e<U

oS
c

eo2o(o0>
e-a,‘-a
2e2u

.

U
)

,<
>

O
o

-
u

’
0

0
‘y

0
’0

’0
‘a

‘a

Ir
e

-
O

—
O0
-

90
e

rs
0

4
0

-
-

u
,—

-
O

u
’

50
‘y

0
4

’o
Ir

0
4

-
0

4

<U
0

0
-

e
‘o

u
,

U
’

‘a

o
O

‘o
Ir

0
>

0
U

9
0

o
.

a’
o

>
0

5
0

0
”

—
‘y

O
rs

o
O

0
4

U
9

0
04

‘0
rl

rl
rs

-
oo

-
O

‘y
o

-
‘y

9
0

0
4

-
“‘O

o
0

4
U

O
‘o

‘y
e

‘a

U
‘y

o
-

rs
(‘a

IrU
‘a

u’)
<U

O
.

‘o
o

-
U

N
‘a

‘0
o

u
,’0

o
-

rs
‘a

‘y

04O04OS
N

o

O
O

04
rl

0
-

‘a

C
O

(‘4
0

4
o

.
04

o
.

<U
‘a

L
flrs

’a
O

‘y

a.—
C

aJ
C

a
U

)
2

0

LO
‘04>La
a

-
e01

<
o

C
a

o-a
,

e9
-

r

SMoo-5o.O
c

e
!

<‘U
.43M2o-4SOe9

-
0

,
U

)

oSceo2o0
,

0>
e99-a

,

‘-a
2e2¡Ja

,

U
)

ea
’-

u‘501o01
o.

049
4

>

-40<
01

0
<

(a>

o
—

La,
-aB

‘5
’

0
1

””

SO
la,)
o‘a,

0
’

e01
-a

’
e-)

u
.

rso‘yea
-

Euca

a
-

ersU
)

oo”PO‘5a
-

a
-u-4e0
4

oU‘0a
-

eLOo.4o048>oS
C

e04<U90‘oO
”o‘0oe
-

4>
0-a

eO
c

4
-

U
)

2o2O
c

u>
9

-

u
>

—
r

L)J
-

2
ja

‘-‘£
4

o‘5
-4

O>
C

E
C

a)
—

“-5

(tIc
-

.
o

e
o

~
Sr

4
)~

e
~

C
a

,
C

ja
—

e-
CI>

¡Ja>
e-4
)

0
-a

-
u

>
2

o
‘5

<
a

04
4)

~Li.)
‘-a

’
‘-a

9
-

-o
—

‘a
-

5
O

’0
W

04
<a>

2
E

a
’,”

e
-a:

o>
-4

e-)
a

)”-’
‘5

9
-c

e
2

a
)—

E
J

--
U

O
’

4,
0

~
o-9-

ooU
)

.4ola
-

eC
o

21~DaoO
c

o.

-1
1

4
9

-



)<
N

I-a
’-C

0
N

O
”

rs
U

)
0

’
‘y

P
O

N

0
4

u,
0

4
0

”
Sj’I

5
0

0
‘0

-”
90

rs
rs

5
0

‘y
o

—
o‘a

PO
O

5
0

0
50

rs
04

0
4

rs
rs

0
’y

O
U

’o

‘0
rs

‘0
O

u
,

E
N

e
”

rs
—

0
0

-
90

PO
rs

‘y
e

—
PO

04
0

4
—

rs

PO
U

P
O

’C
’0

0
9

<
)

‘0
0

’
‘y

9<)
90

04
.aa

rs

-‘.0
4

e
‘y

e

0”
‘y

‘0
0

”’y
9<)

9
0

N
~

rs

•
rs

e
0

’0

“O
O

0
4

5
1

)0
”

9
0

9
0

0
4

—

04
e”

e
e

”’0

r.u
,0

-.a
4

u,
9’>

04
rs

—

y-
‘y

‘y
U

>
O

5
0

0
9

0
0

-
9

’)
0

4
0

4
rs90

N
i

‘y
0-a

04
9%

’
0

5
0

0
rs

(‘4
rl

rs

‘0
9

0
rs

0
9

0
e

9’>
04

0
’

0
4

0”
0

U
)

50
rs

‘O
0

4
0

4
rs

9

—
E

—
~

a.9-a-
~

—

e4>u4>1u’>51)uu‘5u
,

‘0rs994>ca
‘0a

-
4-a)
o4>
‘590e

”01o‘E01
24>
‘5rsrs4>
‘04>

CD2CO
c

SMji

eeeeE04eea‘5eUe
”4>(a

.0EE>o24,
‘5it>
0

401o94
C

a
L

a
.

•
e

2
-
e

4>
04

‘5O
.

rs
-“0

<
—

9
tD

a

W
2

ooo-4.4cCaCOC22oooo-54
<oa‘-a
,

4<oO-4a-as
4<(o4<2wji4<

:0

O5
-’

<a>
C

a
•

C
a

•
S

n
o

u
,

“O
.

>
0

‘a
CD

9
rs

rl

4
>

4
>

4
>

ca
La

La
.0

.0
.0

E
R

É

!
!

±
(0

<
0

(0

oca
-a‘0

:
E

<
~a

-
a-

9
-

o2OcU
)

-4‘a2

ja<Ooo-4~
1

4<‘-a>

-44<C
a

‘a
’.

ca’
oO

c
9

-
<Uja0

,o<
0ELa-a.,

a
-54>Ee’

.4.
O

c

4<ja4
~

4u.)oU
)

<
a

,,
24<.44

oS
C

4<

o2oCOO
S

4<

a
’,

‘E22‘Ja
,

u>

o
e

‘0
0

4
rs

‘y
0

”U
’y

’o
-

‘a
9

0
0

a.
—

0
o0

o-a
o

o
-

P
O

—
-

90

90
‘o

0
4

’0
9

0
0

4
‘a

04
o

-
‘a

o

S
t)

‘a

O

O
’0

0
-’0

U
It>

-
o“0

0
-

U
’

0
4

>
0

0
4

0
-a

—
O

C
D

0
-’o

rs
It>

~
rs

O

rs
‘y-a

O
—

y-a’
o

—
rs

-
oO

‘0
rs

U
’’y

0
4

9
0

-

—
CDO

‘0
0

-0
’0

>
0

0
-a

C
D

O
’0

”O
0

-
90

‘y
-

OrsOC
D

O
u

,
o.

~
r-a-

‘a
-a

9
0

0
4

.
0

0

O
9<-al

0
‘0

0
e

‘y
—

a,
o

9
’)

<U
N

i
9-~

SA
Ir

(-a”
-

a
.

O
N

i

o-a—
‘5

.4
o.

¡A
.¡.4

Z
O

24<e-44<9
-

2o23Mo4<.4e3MjaO
’4<

.42OCa4<
5

-<O3M

oS
c

4<

O

‘2

O‘OO
S

4<

a
’,

“a>‘a
,

22LS~

U
.)

ua
’-01

“501O01
O

.
909

4
>

0
<

-a
V

‘-5

0
<

0
1

0<
<

0

O
a

-
La

•s
‘5

E
u

’—

la>
<-a’
oe

-
0

’
4<01
‘5‘a,>

u
.

rs

U
,

ua
-E01‘a,

-a
-

4<0
4

U
)

oO
.

90‘5a
-

a-01
-4‘0a

-

.4oe
”8>o954<04eit>

‘Oo
.o‘5oLa4>

c
a

,

4<Oc9
-

u.)2OrO
c3
M

9
-

‘5o,‘5

4>2

a
)ja

<
0

4
<

4)
Co

-
<

-a
A

-a
~

01
C

a
~

0
0

e
a)

~
01

C
9

-
‘a

~
O-a

5-
ja

9
-

5-
<a>,

u>
4)
a

-Ou>
‘0

2
O

4
>

4
<

N
rQ

tO
c

w
~

‘‘V
9

-

N
’0

0
—

4)
u

>
—

E
2

‘5
-a

e
o

-4
4>

(0
‘0

—
9

-
C

C

E
a

’-.
--a

>
O

’
U

a
.,

~
OO-a

9
-

oou.)9
-

4<-4Co2-4D
a

oO
c

o.

‘¡1
5

0
—



90
‘y

e
’c’O

Y’-
0”

V
i
e

i<’i

9
0

rs
5

ir0
-

0
”

0
-

0
-

U
’

0
u

,
e”

04

U
9

0
0

4
9

0
U

,
‘a

-
-
-
-

rs
o

‘y
o,”

‘y
rs

rs
0

4
rs

0
-u

,’o
O

.O

‘c
0

”’y
e

’y
N

rs
rs

u,
‘0

o
.

o
e

rs
‘0

0
”

‘y
9%.

9
0

0
4

rs
rs

St>
U

)
0

-
0

0
”

5
0

0
9

0
0

-
rs

90
9

0
0

4
rs

—

e
‘0

0
0

’
ir

‘o
C

U
‘o

rs
9

0
9

0
0

4
.

rs

rs
9

0
rs

e”
‘y

90
‘0

0
o

.
9

0
0

4
0

4
rs

rs
‘O

U
,

f”-aa’
‘y

5’.
0

u
,

o
’U

0
4

0
4

rs

o
’o

u
’o

r-
‘a

-
a

,-
-

rs
9

0
’0

rs
‘0

0
rs

0
4

rs
rs

•
<U

rs
U

04

(‘¿
U

0”
U

rs
e

”—

0
-

0
-

O
P

O
n

0
-

.4
o

-
90

rs
rs

rs

rs
0

-
O

rs
O

”

Ir
0

‘0
0

4
e-al

rs
rs

9

9
-

9
-

E
‘a

a
-

a
-

a
-

s

e4>u4>a‘0‘yuu‘50
4

‘yrs994>‘a,

Aa
-<a>

oe‘5(‘-auo‘EuE4>‘50
-4>

‘54>o24<
O

c
3

M
D

a

u4>u4>Ers0
-au‘0‘yrse”E>caAE4>o24>

‘5rsuca.54
<e‘5rsrs

0<
—

9
e

j.
‘5

-,

3M
r

E‘-a’
-44<
E0>

oo-5.44<SOCOo23M22ooo<
5

<
0

.4
O

c
“-U

’
O

e”
a

Ca
C

o
•

C
a

O
O

~
O

0
-

0
4

’a
O

5
0

4
rl

—
-a

-a
—

-a
>

o
c

o
c

ca
La

La
4

>
4

,4
>

LO
5

5
0

3M
U

)
u>

O
—

-—
-4

-4
c
a

.
4<

¡‘-‘a
:

<a)
La
—

4<
2

•
u>

E
:

Da
E

4<
e

O
E

a

—
9

-

‘0a
-

a
-

9
-

o2O
c

U
)

-4Da2-4

o<
a

,

ua
-54>LO

a
-LOoC
a0101

(a>LO4,
‘0E4>a

-LOo<
0

3M9
-

oo.44<C
a

oO4<a”.)
0.E3M5

-a

oti£ca
.4,
a

-LO
4>EU

’
a

.
O

c

4<
jao4<U

)
oMa>
‘-a

,

24<.44<
<U

Ote4<

o2o<OOS
4<‘a

’,

‘E24
<

2u.w

m
o

e
u,

0
0

”
‘y

’o
u

,O
U

f-a
a

’
‘a

—
e”

O
CD

‘O
o-a

O
N

rs
O

-
u

’
rs

a,
rs

0
Uo.

u
,

U
0

4
0

Ir
(‘4

-
rs

(“4o-
0

-
Ir

‘O
O

.
9

0
5

0
-
ou

’
9

0
>

0
(‘¿

‘0
0

4
O

.
-

O

o
u

,
o-

rl
9

0
0

9
<

)

CD

<
U

Ir
e

’y
o

’y
rs

-
o‘y

0
4

9
0

0
-

<U
04

rl
‘a

rs
C

Do
O

.
o

-
o

rl
>

0
0

-
-

rs
rs

<U
O

.IrC
D

0
4

‘y
‘y

‘a
—

90CD04o

rs
IrS

A
<

U
O

.
9

0
0

‘a
‘a

90
(‘4

-
rl

0
0

<U
‘0

rl
0

”’o
’o

-•
‘a

‘a
u

,
rl

-
rs

o
o

9-a”>

o-
<

U
rs

9
’)

9
0

0
rs

-
‘a

u
’—

-
-
0

0
‘y

o’~
‘5

-4
C

a
u

>
—

.4
2

0

—
1151—

4<(oo24<
5-aa
3MuSMo<O4

<

23MD
a

ti>4
<

-52o-4C
a

4<
5

-
0

,
3M

Ole4
<

o2o(oO
S

4<a
’-,

‘E24<

Eu.3M

e-a
-

u‘0ua01
S

-
‘yIt
0

<
’0

-40<
01

0
<

(a>

O
a

-
La

.0
‘0

1
e

a
-

C
a

(aleLa0
’

4<u‘5<
0

La>.

U
’

EN‘oua
-Euca

a
-

4<o.oO0‘y‘0a-a
-01

.40
-

oO‘ya
.

a
-

O
S5o.4oe
j£OS
S

4<

(‘4e90‘5O
.’

rs
¡

o‘5O‘a,
4>

ca
’

4<Oc9
-

u>Eo2Ocu>9
-

‘50

‘5

u>ro<-al

LA.)
9

-

-44<9
-

2LI.)
25

-
2oCa,)

u>rea
-’

u
>

2
o

c
a)

~
p

u
>

—
o

—
01

‘5
—

j
o

e
o

LI.)
C

4
)
r

e
O

’
‘4

01
9

-
5-

u>
5-

01

>¿
a

-
la)

‘—
e

0
’0

4
,

0
4

4)
‘0

re
4>

‘0
SS’,

U>
e

‘O
‘0

0

EjO
C

‘5
C

D
.4

4
:

4
)

~
J

-v
a

-r
e

u>
a

)
9

-
E--

o
O

’
u

>
‘.2

u>
9

-

o¡Ja>
roU9

-
4<E-4y-)

oC
a

5
-

oo3M.4o9
-4<-4Ca

2DaoOco.



e
o”

o
e

e
rs

04
‘o

e
u

,

U
N

rs
9

e
”

—
0

-
U

90

o
-

(‘4
‘O

rs
U

.a
’rs

9

o
u,

5
0

n
o

‘a
-
-
a

.-
e

”
90

‘o
O

U
rs

rs
(“e

rs
rs

1

rs
8

0
0

‘0
0

O”
e

”
‘O

O
.

U
0

4

U
)

0
-

U
)

9
0

0
’

5
0

0
’

(‘4
U

e
9

0
0

4
04

rs

U’9
rs

rs
rs

Iii

O
.

U
‘0

0
U

9
0

9
0

0
4

rs
—

‘y
—

‘y
0-

0
-

.-I’0
0

-
0

9
0

U
9

0
0

4
rs

rs

0
’

‘y
e

rs
rs

rs
90

U
’

0
9

0
9

0
<4

rs
rs

U
U

>
(“‘0

5
1

)

U
U

’
e

c
~

9
0

0
4

rs
—

o-
o

u
,

‘0
U

’
Ir

O
N

U
‘O

rs
9

0
0

4
rs

rl
90

‘y
e

u,

‘o
0

rs
90

rs
0

4
rs

rs
9

0
-

0
-

U
’’0

rs

O
—

e
0

4
0

4
N

rs

O
.

0
0

-
~

90
‘O

0
4

’0
rs

‘y
rs

rs
9

-
£

‘a
9

-
—

—
—

—
1

8>4>e4>EU
’8>u‘5rsu’>rs4>La

Aa
-uo4>

‘0e
”01O‘E01

E4>‘5u
,rs4>‘54>

o24<
O

c
3MDa

u4>e4>a0
4

o
-o,01

‘Urse
”

0
44>ca

‘aE4>‘aO24>
‘50

4
rsu—

C
a

‘a
...

La
e

.0
‘a

‘C
O

.e”
4>‘5

.-a

U
’

-0<
—

9
‘o

-a

3M
2

oOO-4~14<C
a

0
,

4<22OoOo-‘A4<oO

9
-‘a4<OO-4-44<

a’
Ca4<2LA.)

‘a
D

a4<

-
oa9
-

C
a

o90‘yOLa4>
C

a
5

Ca
o

3M
O

O
N

90
‘a

•
-

0
4

ca
rt

rs
.0

¡
a

—
”--

4
>

0
0

‘—
ca

ca
0

4
>

4
>

‘C
L

O
O

W
w

oLa

.4
’e5>EeE4
>

:
‘0a

-
a

-
9

-

o2Ocu>Da2

D0
,

oors-44<
(a>.44<
Ca-4o.OOc9

-
eU

)O<
0

Efa’
-a.,
a

-54>EOS.4.
O

c

4<o4<u>O3M<
o

24<-44<e

oS
c

4<O2O0
,O
S

4
<

.9‘E24<Eu.‘ji

0
-

0
-

0
0

4
rs

U
9

0
?

-
Ir

<U
-

-
‘ye

a.

Oo-
0

-
rs

0
4

0
’

‘y
rs

‘a

‘y

u
’

O

•
o-

9
0

0
0

-
-

‘a
U

N
‘a

0
0

0
4

90
O

U
’

o-
o

-
U

u
,

‘a
O90

U
‘O

N
U

0
4

0
-a

rs
O

5
5

1
5

0
e

Ir
0

0
4

rs
-

O

0
4

rs
EN

0
4

0
rs

90

CD

O
’

O
U

‘o
04

U
-

rs
Oo

U
0

4
0

O
’

90
O

.
‘a

O
O

U
C

D
0”

U
u

,
-

OrsoS
A

o04orsoO

rs
rs

N
i

o
N

i
e

”
e

-
-

•
9

0
‘a

0
0

‘o
o-

‘o
U

’
O

’
u,

rl
-

90
0

0

U
’>

9
C

lrl
O

.—
’y

o
.

-
-

U
rs

-
0

0
‘y

a’9
-

‘t-)
C

a
U

)
—

.4
2

0

O.94
<

8
-a

,

3MO4<
S

O
-4a’-44

<
22o-4C

a
e5
-

(o3M

OIP4<O2o0
,0>

4<.9.9‘E24<2u.

3M

ea
-

01
‘oua01
o.

U
’9
4

>

-40
<

0
1

0<
<a>

O
a

-
La

‘U
‘5

£

‘a
-

SO
(0ocaOS
4<u‘5<a>

laja,

eO
.

POea
-EUla
,

a
-

4
<

‘yU
)

O0
’

it>‘oa-a
-

‘0
1-4e
”

90o‘y‘5a
-0>Eo.40e”eoS
C

4<0
4

<U90‘oo.o‘5Oca4>c
a

,

4<-4O
c

9
-

u>2o2O
c

U
)

9
-

‘5

-e

o
-

<
0

<
4>C

.
—

<O
—

It
C

,
o

c
E

tC
U>

E
9

’
•

0

o
’

5-
—

5-
(a>

u>
4>
a

-
C

‘0
2

O
4

)4
S

A
ra

oL1
‘y

‘~
8-

a
.c

~
’0

C
a

q
a)

¿a~
—

E
X

a
a

’5
a

e
c

—
a>

a)
Ca,

‘D
a

-8
-

C
C

4
)’

E
—

‘4x
0a,

OO3M.4o9
-

4<-4<a’>

2DaOO
c

a
.

—
1152—



50
e

”
U

’
‘0

?
-

80
PO

u
,

fa
-

u
,

‘y
e

”—
5

90
rs

U
9

0
’o

U
N

0
rs

U
rs

—
9

e
e

‘o
‘q

q
u

,
EN

St>
O

.
9

0
0

4
(‘¿

rs

0
U

)
‘0

W
O

.
O

.
EN

U
’

U
e”

e”
(‘4

rs

~
e”

e
‘0

U
0

-
rs

rs
0

4
’0

90
PO

e
”

rs

‘y
o

’
911

0
9

0

N
’0

‘0
‘0

rs
‘y

90
e”

rs
—

U
90

O
.

04
rs

9
0

0
-

‘O
’0

rs
‘y

90
e”

rs
rs

rs
rs

e
—

—

CD
e

”
0

4
9

0
e

U
8’>

04
rs

e
90

O
.

o
.

0
-

u,
‘o

o
-

e
90

9
0

0
4

rs

e
o”

o-
in

u
,

e
O

rl
90

ir
0

rs
9

0
0

4
rs

1

e
9

0
5

0
rs

?
-

U
’

0-
0

9
0

e”
E

N
rs

rl
9

u
,’0

0
0

’y

rs
90

e
e”

90
e

”—

u
’

e
‘0

U’>
—

0
-

rs
‘0

rs
‘y

rs
rs

-
E

‘a
9

-5
--a

a
-a

-a
-Z

u
—

4
>

0
.4

>
tu£

4
>£

rs-‘o
U

-

—
‘0

ec
0

01
‘5

-
‘5

0
4

0
4

rs
rs

O
e”

994>L
a

.>
.0

¿a.
E

.0
g

R
—

E
>

a
-

—

a
>

o
c

C
O

Z

4
,4

,
‘5

’5

0
4

5
0

EN—
0

1
01

—
Ca

o
-a

—
.

‘E
<att>

0
1

.0
0

2
4

<
‘a

•
4>

90
‘5

-a
V

‘ye
0<

4>
E

lD
a

4>
3M

2

o24<O
c

u>DaC
a

<a>
•

U
O

‘O
O

rs
‘a

lo
a.

‘y
‘a

04
1

rs
rs

4
>

4
>

4
>

c
a

L
L

a
.0

.5
.5

R
S

E
4

>
4

>
4

>

(0
(0

(0

0
0

0

oca
.4

’

:8
>‘U

:
&8>4
>

:
E4
>

:
‘0a

-
a-

9
-

¡
02Oc3MDa2

o~
-a4
oO

cOc4<oa

cts
9

-oo-4.44<Caoo4<.4a
’

rU
)

9
-e(a>

a-a.,
‘4

,

LO4>eo>
-a.,
O

c

4<oOrs.44<Ca4
<

2tA
J

D
a

4<

:0
a5’aa

4<o4
<

u>Ou>ca)
24<.44<<U

O954<O2o‘o0
’

4<

.9‘-a

E4<Eu-au>

C
D

rs
‘o

o”
u’>

‘y
o

’Ir’y
’0

‘a
a’

-
rs

O
Oo

P
o

‘y
rs

-<
U

‘a
U

rl’y
o

(“’¡rs
C

D
’0

U
e”

‘a

04<U
rl’y

u
,

o
-

90
u,

-
Ors

—
0

4
(‘4

U
0

4
0rs

O
O

O
.’0

O
.IrO

NC
D

o
Ir

‘a
rs

0
-

CD
rs

O5
0

rs
0

4
5

0
5

0
9

0
9

0
-

rs
CD

o
9

0
W

0
o

-
N

i
<

U
-

rs
O

O
S

N
<U

rs
O

o
-

-
n

Ir
-

O

90
rl

0
0

>
0

<U
q

’9
0

-a
O

rso-
0

4
0

4
C

’0
<

U
o

-
-

-a
‘y

—
’a

0
0

SA

Ir
0

4
O

’
>0

rl
‘a

04

o
-

la,-
-

O

o’a
-a

~
a,aJ

Ca,
u>

“
2

0

24<e~14<5
-

zo22-48
-

O
c

4<224<CO2oe
-

C
a

4<9
-

0
,

u>

oS
S

4
<

O2o<o0>
4<.9‘E
E4<Eu.3M

u-a
-

U‘0uaUo.
‘O9

4
>

0
<

’5
-40<

U
0

<
<a,>

O
a

-
5-

‘0

0
”a

C
o

UOca0
’

4<0‘5<
0

¿Ja,

U50‘oua
-EUcaa-4
<

e”‘yeO
.

80‘ua
-a
-

U-5

900
4

o‘y‘ua
-0>LOo.4oe
juoS
E4<04e90‘o0
’o‘0oca4>

a’4<Oc3M2orOc3M9
-

‘5‘5

ea>

a)
-

rija
>

-a-
9

-

o‘oc
4

>
0

a
-C

te
01

‘a,a>
‘o

C
a

e
4

)2
It

E
L

).)
‘0

9
-

Ca,
5-

9
-e

-O
u>

a)
tu

‘~
2

O
4

>
~

0
4

2
w

9
-

“‘D
cO
la

>
.

r-
‘D

2
rl

a)
,-‘

E‘O
‘-a

‘5
(4

E-4
4

>
9

-
‘0

<
2

:
e

—
4>

-a>
E

(4

O
’O9

-

o0u>.4o9-4<Co2oOco’

—
1153—



O
0

O
.rs

’y

O
”

rs
P

O
0

-’O

9
0

E
N

rs
9

U
o-a

e
rs

U

‘0
rs

‘0
0

4
U

0
0

O
.

O
.

e
”

—
u,

e
0

4
9

0
(‘¿

rs

‘O
O

U
e

90
o

-
o

”
—

‘y
0

-
rs

04
EN

EN
—

0”
0

-
.0

O
.

rs

lo
e

o
E

N
’O

9
0

0
4

EN
rs

O
”

—
1-aa’

O
‘O

(“0
4

9
’>

U
)

O
I0

8
0

0
4

.4
-

0
9

0
0

-
O

.
‘o

O
”

04
lo

U
O

.
>

0
>

0
0

4
rs

O
.

0
-

90
U

U

e
O

EN
90

EN
EN

—

EN
U’>

C
O

”?
”>

O
.

9
0

5
0

0
-—

‘y
0

4
0

4
4

<U
rs

—
rs’0

q
e

—
U

rs
E

N
rs

r4
1

0
’

EN
EN

O
.

0
-

E
N

‘O
O

.
0

4
>

0
E

N
rs

9

0
-

0
‘0

9
0

00

0
9

0
0

-
e

”
‘y

U
U

0
0

-
‘O

‘O
“e

it>
O

U
.-e

rs

‘a
E

a.
¡

>
a

’a
a

-a
-a

-Z

u4>u‘—
-a

£
8

>El
0

-0
‘a

’

9
0

£e
u

-
01

5
0

¡-a
0

¡
u

rs
u

rs
—

rs
‘o

II
‘ofa

-
<

‘rs
La.0

1
1

E4
>

4
>

a
—

L
a

,
a

-.5

C
a

-
CO

~a>

o
El

‘U
E

l
‘5

0
-

rs
0

-
EN

u
-a

,8>
o

<a>
>

0
0

u
>

e
2

0
-2
0

-
•

0
4

‘5
.,‘5

.-a
O

.
e

”
U

--a

0<
‘‘‘a

a
—

a
l

4>
4

,
D

’
‘5

-a
U

—

E
l3

M
2

o24<OcwD
a

<a-a>
<a>

o
C

a
O

‘o
o

‘y
-0

-
U

‘a
rs

9
O

rs

0
0

0
c
a

L
L

a
4

>
4

>
4

>
5

L
O

L
O

tu
u>

u>

oLa
-a

,

8>
‘UE8>4

>
:

E4
>

:
‘0a

-
a

-
9

-

o2z-4

o‘a
,’)

OO
c

O
c

4<oo9
-

3M9
-

oo-4-44<C
a

o04<-4a
.

E3Mla
-

o<
0Eca

a
.,

a
-LO4>E0
>

-a.,
Oc

4<oo-4-44<Ca

4<2u>
t

Da4<Oo8
-

4<Do4<u.)Ou><
a

,,
24<.44<e

oS
c

4<

o2o0
,u’

4<

‘a
’,

.9‘E
E4<Eu.3M

‘0
<

U
O

’
o

-
e”

(“4
q

IrIro
-

‘a
a.

‘y
?

-
-

0
0

C
D‘o‘0

0
5

1
1

‘a

o-
rl

‘y
rlC

D

<U
“4

V
N

?
-

ifl
‘y

EN
-

‘y
O

’
9

0
0

-
0

-
9

0
Ir

‘a

o

o
o-

m
~

9
0

0
’

‘a

Oo
-

CD
Ir

O
EN

rs
?

”)
-

rs
O

—
‘o

e

rs
U

0
9

0

o
o

u,
‘.U

fa-
U

(‘¿
rl

-
rs

C
Do

U
9

0
0

‘a
pr>

o
-

-
O

o-
‘o

EN
O

o
.

U
’y

a,

rs90
0

-
0

0
4

0
-

9
0

9
0

-‘0
fa”’

<U
.a’

rs
5

0
rs

a
’rl

0
0

0
-

04
O

.
o”

-a
‘y

rl-
O

N
i

o’9
-’5

.4
c
a

,
tu

“‘
¡2

0

-1
1

5
4

-

4<-43Mu3Mo.44<-4O4<24
<

!
0

,

2oa
’-

C
a

4<9
-

CO3M

o‘LO4<o2o0
,0>

4<.9‘a
-,

‘E
24<

Eu-a

u>

ua
-01

‘501a01
ca’

o
-9
.>

0
<

’u
-40<

01
0<

e-a>

o
a

-
“.0

u-a—
‘-a

C
a

(a>O<a
0>
4<01
-a

’
<

0

‘Ja
,

OUUua
-Euca5a
-

4<

80oOOU5a
-

a
-

8>
-‘A

50e
”

O‘y‘o5a
-OSLOo.4oe
”8>oS
E

4<e
”

0t0‘oO
.

rso‘0OLa4>a
.

4<-4O
c

8
-

u>ECDEO
c

3M9
-

1

-“
u

>
1

4
2

:

¡
—

u
>8
--

o
-a

a
’

-a’,4)
0

05
0

-a
.~

4
<

S
X

4
.

c
a

’
e

0
2

:
01

4>
u

>
e

—
C

a
‘0

9
-

4-
0

u
>

e-
u>

4
>

2
~

a
-c“O

c

04
4)

w
t9

-

-‘
a

.
O

‘o
u>

<
U

01
E

ir
‘O

a
-a)”
£

0

c
c

a’—

-4
9

-
4

)
4<

‘0
2

:

e
‘-1

a
)

(-al
8

01•-
oSa,

4
’—

O
c

9
-

‘5O
,

‘e

oou.)-4o9
-

4<-4C
a

2oOcca,



N
e

ir

O
U

a
”

N
rs

9
0

9
0

5
0

0
0

4

5
0

0
’o

0
4

9
0

rs
rs

0
’

rs
0

-
9

0
’o

U
O

.
U

O
.

U
’
0

rs

9
0

8
0

Lt>
rs

—

~
-

0
5

5
1

0
U

0
4

0
4

~
rs

‘y
it>

o
e

90

8
0

0
-.’4

U
0

’
P

O
0

4
0

4
rs

—
e

0
0

4
u

,

0
-

rs
U

’
0

9
0

9
0

9
0

0
4

rs
rs

rs
u

,
U

0
-0

-

O
EN

U
’
e

it>
9

0
9

0
0

4
rs

rs

C
D

O
.

ir
9

0
0

-

U
)

0
-

rs
u

,
O

.
80

EN
EN

rs

U
)

O
.

O
e

”’O

c
e

”
‘o

—
~

9
0

0
4

—
—

90
EN

‘O
9

0
0

-
9<,

U
’
e

0
4

0
-

rs
EN

—
rs

0
9

0
0

rs
U

04
u

,
0

5
0

0
N

rs
rl

5

rs
rs

O
.

04
U

0
0

4
0

-9
0

0
4

rs
rs

9

0
-

9
0

0
-

U
90

U
’

0
‘0

0
4

9
0

rs
rs

-
£

‘a
9

-
9

-
a

-
a

-
a-

x

u
—

E
l

m
u

<
‘E

l
S

R
4)R

U

rs
0

-

ir‘a
-u

01
u

—
01

‘0

‘5
1

5
10
4

‘0
0

4
U

’
rs

II

II
Elca

<
‘.0

c
a

E
.5

4>
‘a

-
a

-
>

(0
0

O
z

4
>

4
>

‘5
0

‘y
U

rs
rs

0
1

0
1

O
—

C
a

‘E
-a

a
a

•

01
ga,

rs
2

.0
‘a

4<9%
-aa

4>
04

‘0
<

’‘0
..

rsrs
9

0
-a

’0
<

—
a

—
>

4>
E

lD
a

‘5
’5

—

4
>

W
2

o24<O
c

U
)

Da

C
a

O900rs4>ca

.5
SO

E
0

4
>

U
-a

-
-u

0
4

’-oN
0

0
“c

a
<

‘4
>

S
C

w
LiJ

eo0e
-

.44<C
a

0
,

4<22oooe.44<oa8
-‘a

4<o0-4.44<C
a

4<2u)D
a

4<

:0
a9
-

C
a

O90

90oLa4>LOu>oLa
-a,u‘058>E

l:
ÉE
l:

‘5—
—

—

o7Ocu>D
a

,

2

ja0,ooe
-

.44<ca,

.44<C
a

e
-

a
.

oO
c

9
-

<UjaC
Oo(a)

5La
4

,
a

-eE
l

uOS
.4,
Oc

4<jae4<SM0u><
o

24<-44<<U

S
C

¡
4

<

oo(oOS
4<“a’,

.9‘E
’

24<Eu.3M

‘O
U

’
<U

0
0

4
O

’
0

0
U

0
a’

‘a

9
0

0
‘a

N
rl

0rs
rs

EN
U

U
rs

-
90e

”
0

4
9

0
0

O
’

U
N

a,

5
0

—
O

-
rlO

O

o

‘O
0

-
‘a

‘5
0

90
Ir

-
o9

’)
9

0
0

0
4

Ir
N

O
’

‘a

O

U
’’0

e
U

O
No0
.

‘y
0

0
0

4
—

‘a
‘a

—
oU

CD
EN

‘5
0

-
9

0
0

4
a,

rlC
Do

‘0
0

4
0

9
0

0
-

o.

o
rs

5”-
0

0
”

U
U

a’

Oo04O0
4CD90CD

rs
‘y

0
0

04
U

rs
‘5

0
-0

-
a’

90
90

rl
.a

’
O

O

O
IrN

‘5
0

-
0

-
<

U
‘a

-
U

rs
‘a

0
0

04‘0
0

-
-

0
4

9
0

‘y
O

’
‘a

-
9

0
—

a
.

0
0

0
4

ca,
9

-
‘5

Ca,
14

a
”<

7
O

oo3M.4o8
-

2o-4C
a

4<8
-

(o3M

OS
C

4
<

o2o0
,0>

4<.9.9‘E
E4<

Eu.3M

ua01
‘001o01
o.

09
4

>

-40<
01

0<
<a,>

O
a

-
La

‘U
‘5

u
0

1
’—

‘-a
SO

(-a)
oca0

’
4<u‘5<

0

u.

oU5
0ua
-E01ca5a
-

4
<

rsU
)

Oo
’

90-a0

a-a
-01

.4rsooU‘5a
-

O
S

LOo-4oENuoS
C

4<

EN090‘OO
’o‘5ocaE
l

a
’4<

4
’.

Oc8-a
u>EoEO

c
u.)9

-

‘5O,

-a’

4)
E

4
)ja

E
£

4

o
a,i

‘o
4<

a)
(a,)

c
o

’
~

00
e

4
)

O
c

C
9

-
c
<

U
a

e
-ja

—
La,

£4
14

4>a
0

--a
1

4
‘D

r
O

4)
4

<
S

A
E

O
cO
c

-‘
u>

‘y
‘D

8
-

01
S

N
‘D

C
o

4
)

u>
—

E
r

‘-a
-e

a
’

e
O

-4
4

)
C

o

9
-

e
4:

4
)2

:-a>
o’

C~al
4,
O

c
o

>ca,
9

-

oOU
)

-4o9
-

4<C
o

2-4D
a

OO
c

a
’

—
1155—



C
D

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

C
D

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

‘O
<

U
O

O
O

O
C

D
C

D
O

0
-0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
-U

0

C
D

’O
n

rl
rs

—

St>
O

“
0

0
U

0
-

<U
0

0
9

%
a

’y
(‘4

0
4

9
0

e
”

—
rs

.a
’0

4
‘y

<U
rs

0
0

o
O

EN
‘O

‘o
9%

-
90

U
0”

0
0

0

0
0

r.0
4

L
flfl-?

-C
0

0
0

0

C
D

O
E

N
U

0
r4

U
0”

St>
O

.
0

0

0
0

rl
rs

?
’)

N
O

O
it>

0
0

0
9

5

o
<U

rIC
O

U
9%’

<U
tes

‘y
<U

O

0
(5

1
(“’al

rs
rs

r4
0

4
‘y

0
0

4
‘O

It)
rs

—
rs

—

<U
O

”
u

,
9

0
rs

U
O

5
0

0
-

U
(‘4

C
a’

U
O

.
0

4
‘y

CD
U

Y’)
0”

0
-

0
U

—

0
4

0
4

00
04

U
>

0
0

4
0

0
0

4
0

0
0

U
O

”
O

O
.

u
,

0”
9

0
0

O
.

«
‘(‘4

1
1

)

rs
S

t)
0”

¡11
U’>

‘O
0”

04
‘0

rs
‘(1

S
t)

(‘¿
rs

rs
0

4
0

4
0

4

tAJ
O

c
o2

w
w

O
c

—
o

9
-ja

Ca,
8’-

SM
C

a
(0

0

w
w

O
cO

c
m

o
S

E
1

±
5

W
-4

-4
D

a
C

a

2
0

oO
c

O
u.)

0
-4

O
c
O

c
Ñ

4
u>

<U
O

c
O

c
2

U
n

4<
0

w
I-aLa,

2
:

4<

o
0

0
9

-

>
‘

2
‘a

J
O

4
<

ja
ja

o
2

:
n

a’->
4<

oo00ENIt>rsO
.

0
4

00rs<UC
D

D
M

N0Urso

UU
’)

ca’,

4<<
o

EO
c

u.)9
-

O
N

i
‘O

tn
-

a’
a,

-
4

<
0

’y
<

U
rl

—
‘O

N
i~

(-a>
4<<

o

laSa

L>~J

4
<

.4

2
:

1±5
—

o
r-”

ca,
.4

-4
4

<
-4

9
-

4<
‘C

U
J

Za’
—

ja
—

—
O

2
4

<
9

%
a

j4
<

4
<

<1)
tu

>
<o

U
.)

u.)
C

i
0

-4
E

e
-C

a
)t

2
D

O
c
O

c
O

0
9

-
<

o
u

>
u

>
—

4<
O

O
Z

C
O

c
a

’-
—

I.L
J
1

4
W

C
o

2
C

o
C

o
C

o
4

<
U

n
C

o
C

a
”

O
O

0
e

-
2

Z
z
z
U

ia
,

o
-4

—
—

u
>

<
o

4>
a

-

ua-5a
-LOLa,o

-4
c

1
9

-
0<0

<
4)

0<
‘~

o
01

O
c

(-1
O

‘a-
4

<
a-

ja
‘0

C
a

EC
a,

U>
-c<

a)

Ma,

0
<

wzOO
c‘a
’-

u.)zO
c

D
a

o”E<a)

ca’

‘-a
-

(0u>2
:

E11)
0

-
u

,

4
<

O
c

ja9-a,
-44

<

4
<

2
a’

W
0

-
O

c
C

D
4

<
2

:
o

4
<

U
C

o

3
e‘O

O
-aa-a

ja
Ca>

9
-

01
-4

a-
o

0)
2

LII
O-4

O
‘O

o
o

SM-4
0

O
C

D
9

-
‘y

w
2

<
0

0
e

ja9
-

>
-4

o
9

-
5-

4<
O

a,
-4

<
1

5
6

—



4>
2

—
o.9

01
W

1
O

c
-ar

8
-

a
-

(5’>
LO

4<
5-

C
a

o
04

‘r
-a

1
9

-
C

a
0

<
0

<
4,

0
<

‘0
0

o
u

4<
O

c
(a>

9
-

O4<
a-

u.)
ja

‘01
0

ca,,
E

O
—

-4
C

a
Q

a
,

O
c

01
4

<
-e

C
o

‘a>

-4
S

.L
u

>LO‘o‘a>01
a

-
a)w

ErsoU4<O
c

ja9
-

.44
<

O
c,

(“4o‘y3oja9
-

<ab
2o.4

o
rs

O
Ir

SM.4
0

O
0

”
9

-
90

01
2

<
0

C
i

LO
ja9

-
,a,

-4
o

9
-

5-
4<

C
a

-4

lanOU
n

(a
,,

4<C
o

2
:

O
c

u
>

9
-

(“4
0

-a
~

o-
-

‘a
‘a

‘a
4

<

rl’y
rl«

’
(-a)
4

<
C

o

S
aL

w4<.4

2
:

1
4

—
0

z
—

ca,
.4

a
””C

.4
9

-
4

<
“‘a

.-4
C

1
4

Da

C
D

2
9

-
4

<
0

4
4

<
4

<
CO

tu.)
<

o
w

U
n

0
0

e
-

E
~

a
,>

E
2O

=
C

X
L

n
-4

0
9

-
y->

u>w
—

4<
O

O
Z

C
O

c
—

9
-

w
u

>
w

<
o

7
C

o
C

o
C

a
’)C

tu
-4

-4
—

C
o

C
o

0
0

0
2

z
z
2

u
~

o
—

—
—

5-a)..)
C

o

—
1157—



0
0

0
0

0
r

‘0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0”
‘C

C
CD

0
0

0
0

0
u

,
U

0
-

r--a
—

o
o

o
o

o
o

o
’c

’.o
’y

rs
rs

0
-

C
D

E
N

O
E

N
‘O

O
.

O
.

0
-

‘O
rs

o
0

4
‘y

(‘4
rs

—
rs

(‘¿
‘y

«
‘

‘O
rs

rs

o
0

Y’)
E

N
0

0
0

0
—

0
0

0
0

O
O

.-4
‘y

9%”
0

0
O

.
U

0
0

0
.‘a

rs

O
O

K
b

O
.

0
0

-
C

D
O

.
rs

0
0

C
i

C
O

rI
04

K
b

04
0

0
U’>

U
0

0

L
t>

’C
N

0
E

N
’O

O
”0

”N
rs

’y
t-

O
Ir

E
N

rs
rs

rs
(‘4

U
0

0
0

o
-

It>
a’4

—
.a

”
rs

0
-

rs
’0

0
4

P
a’

0
4

0
4

St>
0

”
S

A
’0

>
0

‘0
0

5
0

O
.E

N
W

L
flO

.Ir’O
0

0

r-a
J
U

0
0

9
0

U
’y

0
0

>
0

n
N

rs
rl

0
0

0
0

0
4

0”
rs

YO
U

<U
<U

0
>

0

E
N

‘O
O

‘0
‘0

0
0

Y
O

0-
0

4
’0

‘O
N

rs
.

rs
rs

rs
N

N
N

U
n

Oc<UrU
n

‘-a

a
-

u.)u>

la).>
W

1
4

0
0

O
c
s
r

m
w

w
ja

—
e

-
9

-D
a

c
a

’,

<
0

0
0

2
0

oO
c

0
W

U
n

O
2

w
U

n
‘ja

o
O

-aa,.)
0

0
9

-
544

e
-O

-4
(0

O
c

O
c

>
‘a

2
-4

0
<

m
c

ja
ja

e
2

4<
2

:
-‘‘-a

’)
4

<

-4O0
-

UO
’

0
-

>
0

fis‘y<U04
oO

.
9<’)

‘0It)o‘a
’

4<

‘yu’)<
0

4
<

<
o

8
-4

2
:

O
c

u>9
-

YO
‘y

O
”

O
-

‘a
“a

’
4<

rs
U

’)Ir
—

lt)9
<

i<
U

Ca,>
4

<
C

o

¡J
a

u>4
<

-4

E
u

>
—

C
D

=
—

ca,
->

-4
C

’a
a

’>
9

-
4<

“--4
<

1
4

Da’
~

—
o

2
9

-
4

<
5

4
4

4
<

4
<

C
0

tu
>

Co
U

>
W

C
D

0
-4

E
S

O
E

7
O

c
~

O
c

O
r4

<
O

c
L

U
e

-
0

9
-

<
o

4<
O

O
Z

C
O

c
-4

9
-

1
4

1
4

1
4

<
0

7
<

o
C

o
C

a
’>

4
<

U
>

-4
—

-4
C

o
<

o
O

0
O

-~
2

Z
2

2
U

a
,

O
—

e
-

e
-L

A
.)

Ca,)

4>
•>U>a‘LOa-LO5-o

YO
.c

9
9

-a
,

0<0
<

4>
0

<
‘V

O
0

O
c

<a,>

o
-a-

4<
-a

.’)

ja
-a.

C
a

ECo01
‘LOca>

u”’

0
<

U
n

sOO
c

8
-

u>

1O
c

1O
c

DaC
a

9
-

wE(0ca’

8
-C
o

LI.)
2

:

E
24

<
rs

O
rs

-4
u

,
4<9

-
‘a

.

2
4<

O
O

c
2

:
ja9
-

u.)
.4

0
4<

4<
9

.4<U
-

u>
rs

ja
(‘4

O
-

o
4<

‘y
.4

3
E‘0

0
-a-

ja
<a,,

9
-

01
-4

—
o

a)
2

t~1.)
O.4

o
(‘4

o
u,

w-a.4
o

o
o”

8’-
9<”>

01
2

<a>
o

e
ja8

-
,a,

—
o

9
-

La,
4<

ca
a

j

1
1

5
8

-



0
0

0
0

0
Y

O
«A

‘y
0

0
0

0

O
O

O
O

O
U

0
0

0
0

0
0

0
0

-
0

0
0

0
0

0
0

0
rs

‘O

0-
.-.

0
0

0
0

0
0

0
(“4

U
04

rs
rs

YO
0-

U
E

N
it>

‘O
O

.
1

1
1

0
-

Si’>
0

0

04
90

04
rs

rs
rs

(‘4
U

Y’-
0

0
.’

C
O

rl
0

”
0

0
0

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

C
0

0
0

0
’C

O
0

0
rs

rs
rs

rl

o
o

rl
«

A
rs

0
0

0
0

04
C

D
O

0
0

9
0

9
0

9
0

0
0

0
9

’>
.0

0
0

Y’)
St>

‘y
04

Y’)
‘O

O
.

S
t>

?
-

YO
«A

S
t)

O
’

St>
0

4
~

rs
rs

EN
U

0
-

rs
U

P
o

rs
rs

rs

0
-P

o
0

—
‘0

0
‘5

0
9

0
N

’o
’C

0
4

0
-

It>
O

E
N

O
.

9%-
0

O
.

0
4

0
-

O
.

04
00

111
u’>

u
,

S
t>

Y
O

‘y
0

0
0

4
0

0

O
’

‘0
04

0
”

O
O

rs
50

It>
rs

0
0

-

O
’

U
0

”
151

‘0
0

-
O

’
rs

St>
O

U
90

rs
rs

rl.-a
’0

4
0

4
0

4

wO
c

m2
:

SM-49
-

o.3M<o

U
n

U
>

O
c
Z

2
:

m
w

w
ja

—
—

9
-j.c

)
C

a
0

0
2

0

oO
c

O
w

0
--a

J
O

c
O

c
t’¿

—
w

0
O

c
O

c
7

SM
4

<
0

w
u~

2
:

4<

o
0

0
8

-
0

l
CO

‘E
”

2
.4

C
i

4<
ja

ja
<ab

2
:

.9
‘-a’>

4<

Y
O‘004«
A

it’>O
.

0-
K

bO‘O0-«
A

‘yU00rs
¡

oN4<

151

o”UC
o

e<
a

’,

2
:

O
c

u
>

9
-

K
b

04
«A

rs
-

‘a
-

a.
4<

W
C

D
’O

-4
IrS

A
N

<
o

4
<

<
o

-4¿
Ja

u>4
<

-a
.)

r
S

jj
-4

0

Lsa’
.4

C
.4

9
-

4
:

~
-44<

lafl
ji

—
ja

--
-4

o
2

9
-

4
<

5
4

4
4

<
4

<
<

0
C

D
L.).)

C
a

u
>

U
n

0
0

e
-

2
-4

<
0

2
:

7
D

O
c
-4

O
c

O—
0

9
-

<
0

1
4

1
±
5

-4
4<O

c
-4

9
-

W
W

W
W

7
<

0
<

0
<

0
4

<
U>

—
-4

-4
C

o
C

o
0

0
0

-4
7

Z
Z

2
L

L
O

—
-4

—
SM

C
o

4>
a-012a

-e5-o
U

-aLO
O

8
-

0
<0<

4>
0<

‘~

o
01

a:o4
<

-a-
ja

‘0
C

a>
EC
a

LV-a.cCa>

¡Ja’

x0
<

1
±
5

2oO
c

8
-

U
n

2O
cO
c

za’

C
a

9
-

U
nE<a,>

O
-

3
-C
o

SM2
:

4<C
aO

E
o2

:
U’>

4<
04

9-aa’
‘O

U
n

O
c

4
<

LA.)
O

c
o

ja9
-

0’>
-J

4
<

4<
8

-
2

5
u.)ji

‘ao
-

CO4<
0

.4
U

LO
3

‘o-a
-

o
<a,>

ja
01

9
-

a
-

a
’-

a)
o

3M
2o.4

o
-

O
O

’
3M.4

0
C

D
o

9
-

‘y

01
2

ca>
o

LO
ja

a
-

9
-

—
o

8--
c
a

4<
Ca,

-4

-1
1

5
9

-



0
0

0
0

0
O

’
‘O

O
C

D
0

0
C

D

0
0

0
0

0
9

0
0

0
0

0
0

0

0
4

U
0

0
0

0
0

0
0

9
0

O
’0

-

«A
rs

0
0

0
0

0
0

0
«A

St)
U

rs
—

U
rs

YO
rs

rs
‘O

K
b

’y
0

4
«A

0
4

«A

N
U

N
rs

rs
rs

0
0

S
t>

O
.

U
’)

0
4

0

0
0

U
0

0
0

0
0

-
O

.
0

0
0

0
0

0
4

‘0
0’

0
0

«A
04

0
0

0
rs

rs

0
0

U
‘0

«
A

0
4

0
0

0
«A

0”
0

0

0
0

0
4

9
0

YO
O

0
.-a

flfl
04

0
0

5
8

‘O
Ir

Y’)
rs

rs
‘O

YO
‘y

e
”

O
rs

151

C
D

Ir
EN

rs
rs

rs
9

’)
u

,
O

.
‘y

«A
u

,
rl

rs
rl

«A
It>

O
’

‘0
0

O
’

O
.

S
t)

rs
«A

0
0

0
K

b
O

‘O
‘O

0
‘0

«A
C

D
U

«A
04

«A

04
‘y

U
U

‘y
S

t)
P

O
’y

>
0

04
0

4
0

U’>
0

It>
0-

0-
S

t)
‘y

51’>
0

-
«

‘‘y
—

04
‘O

O
‘O

‘O
<U

rl
‘y

«
‘9

0
0

-
‘O

N
rlrs

rs
rs

rs
0

4
0

4
0

4

u
>

O
c

<
U

E3M9
-

Ca,
3MC

o

u
>

u
>

O
c
a

:

O
c
E

E

ja
-4

-4
8’-

ji
C

a
C

a
0

0
2

0

oO
c

0
1

±
5

0
.4

O
c

O
c

N
s

-4
w

<
U

O
c

O
c

2
3M

4
<

«A
w

u.
r

4<

o
0

0
9

-
0

-4
0’>

>
a

’
7

-4
0

4
<

ja
ja

o
r

“a
’,

.9
4<

It)

‘y‘y<
U

‘y04O
’

9<
)

0-

0
-rs‘0>
0‘y‘0oN4<

‘yOLI”)

C
o

4<C
o

-42
:

O
c

SM9
-

rl
N

i
rl

-
a’

a’
-

4
:

e
a

n
u

,«
’r’-

—
Ir0

4
«

’
<

o
4

<
C

a
)

¡Ja,
u

>

4<.4

E
¿‘Aa>

—
O

r-a
’

0
”

-4
4

<
a

’J
9

-
4

:
‘--4

4
<

1
4

ji
‘-
ja

-
-

—

C
D

7
9

-
4

<
5

4
j4

<
4

<
CO

0
W

C
o

u
>

U
n

0
0

-4

E
C

’,E
7

ja
x
—

x
o

rc
flw

—
0

8
’-

<
o

3
M

u
>

-4
4

:
o

o
rc

a:
-4

9
-

u
>

u
>

la
A

J
<

o
7

<
o

<
o

<
o

4
<

u
>

-4
-4

—
<

o
<

o
0

0
0

—
7

2
2

7
L

L
O

—
—

-4
u

>
C

a
,;

4>
a

-

013LOa
-5-o

LI’)
‘5

5
9

-
0<0<

0>
0<

‘5

O
CV

O
c

<a>

o4<
—

ja
‘CV

<a,)
EC
o01

‘5<a>

¿Ja

z0
<

SMroO
c

9
-

Li.)

zO
c

zO
c

D
a

0
-

9
-

SME‘a>

ca9
-

C
o

u>E

E«AO
’

004
<

o
a

:
.9

ja
4

<
9-

9-
-44

<
u>o4<

‘a

C
a

04
-4

90
ca,
.4

0
4<

‘y
E

3
LO

‘o
O

-a
-

ja
<

0
9

-
U>

-4
a

-
<

a
,

a)
2

U
n

O.4

o
‘y

0
(51

3M.4
0

o
O

.
9-

Y
O

U>
2

o
0

E
ja

•-
9-

,a,
-4

o
8—

5-
4<

ca
-4

—
1160—



O
0

0
0

0
«

A
0

0
0

0
0

0

O
O

O
O

O
O

rs
O

O
O

O
O

O
V

IO
0

0
0

0
0

O
«

A
fi>

O

«A
N

O
0

0
0

0
0

0
Ir

‘tu
,

“<
rs

rs
rs

rs
rlN

.c
O

rs
«

A
Y

O
O

O
”

N
P

O
N

rlrs
YO

U’>
<

U
?

-
a

O
O

rs
U

r-0
0

I”-a
-N

0
0

0

O
0

0
4

5ja’>
0

-0
0

O
.

U
0

0
0

rs
rs

O
O

‘a
”

V
’IK

b
K

b
C

V
I

111
0

4
0

0
0

0
(‘4

0
0

0
4

0
4

0
0

S
t)

U
0

0
III

‘y
rs

rs
N

‘O
0

—
«A

5
0

0
4

rl
r<

rs
It’>

It>
«A

0
0

U
0

4
«A

U
1’)

rL
rs

(“5
V

b
‘y

‘0

0
4

Y
O

’y
U

Y
O

U

0
4

5
0

0
’

rs
—

—

‘y
U

rs
O-a

0
9

%
-

O
0

-K
b

0
0

«
A

U
U

9
0

V
>

-4
0

«A
‘O

‘O
U

‘0
0

5
1

1
0

-
O

’
«

‘O
”

U
’)

rs
tt>

O
’

‘O
‘O

«A
0

K
b

0-
<‘¿

‘0
‘O

N
rs

rs
rs

rs
N

N
N

w
w

O
c
X

a
:rr

«
A

U
n

LA.)
ja

-4
—

9
-D

a
t-,

<
o

O
—

0
2

0

OO
c

O
3

M
O

.4
O

c
&

N
-4

0

7
U

n
4

<
<

U
4<

w
‘ja

,
2

:
4<

r

0
0

-4
—

2
.4

ja
ja

-‘.9

o8
-

COOC
D

4<

«Ars0-0-‘y04

0
-Y
O

S
I,

«Ao”O
.

e‘Ou’,LOrso‘~
a

.

4<

Y
O

rs

u’><
o

4<<
0

-42
:

O
c

U
n

9
-

rs
0

4
‘0

0
”

a’
-

-
-

4<
0

4
’O

rs
W

-4
L

O
Y

O
W

<
o

4
<

C
o

-4S
Lu
>

4<-4

2
:

SM
—

o
a.

-4
4

<
a

a
,.)9

-
4<

—
-4

<
1

4
D

a
‘-
ja

’-
-4

C
D

2
9

-
4

<
5

4
4

4
<

4
<

C
o

0
w

ca
,

SM
w

0
0

-4
r—

<
o

r
r

D
O

c
—

O
c

O
4

:O
c
W

-4
¡

C
ifra

’-
<

o
U

n
W

4<
0

0
Z

4
<

a
:

-4
9

-
tJ

A
U

J
U

n
<

0
7

<oc-a,<a,,4<
W

¡
—

—
—

<
o

<-a,
0

0
0

2
2

7
7

W
0

¡
S

-.e
-W

<
o

a>a
-

015r-‘a’
e5-O

‘o
•c

5
8

-
0

<
0<

0>
0<

‘0

O
01

O
c

‘a>
o4<

-a
-

ja
‘40

<
o

E<
o01(0Li.

20
<

U
n=ou.)=2O
c

ji9
-a

u
>

:

E<
0

’

O
-

5—C
o

LII
2

:

0
4

ors

2
E

4
<

«A
‘y

.4
St>

4
<

‘0
9

-
7O

4<
2

:
O

cja

U
n

9
-

O
-44<

2-4
5

9
-

O
c

‘a

e
Y

O
2

:
04

2
o

4<
‘y

CO

3
LO
o

C
i

ja
<a>

9
-

CV
-4

a
-

o
0>

2
U

n
O-4

o
N

O
‘y

U
n

-4
0

o
O

’
9

-
V

I

01
2

<a,>
C

i
e

ja-a,
la

-4
o

~
la,

4<
ca’

.

U
n

m2‘A
.)

-48
-

ca’
U

n
C

o

-1
1

6
1

-



0
0

0
0

9
%

-
0

’
9%-

‘y
0

0
0

0

0
0

0
0

0
ttb

O
O

O
C

D
O

o

«
A

Ir0
0

0
0

0
0

0
0

Iru
,

‘O
rs

O
O

O
O

o
O

O
Y

O
Y

O
N

rs
—

0
O

’Y
O

S
t)

e
”

«
‘0

0
4

0
0

U
’)

rs
C

i

K
b

Y
O

EN
rs

rs
rs

YO
U

?
-

«A
rs

rs

0
0

«
A

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

rs
?

-
0

0
0

0
.0

0
0

0
rs

—
—

—

0
0

«
A

lflr-O
O

O
O

O
O

o

0
0

—
U’)

e”
0

0
0

U
‘0

0
0

0-
Y

O
Y

O
Ir

04
«A

O
04

Y
O

U
‘O

It)

O
’

It)
04

rs
rs

rs
0

0
’y

0
-—

U
Y

O
rs

rs
rs

«A
0

-
‘0

0
0

’
0

0
4

0
4

‘O
04

«A
O

.
O

’
«A

0
0

‘0
0

-
0-

‘O
V

IU
0

0
”

0
4

>
0

U
0

-
U

5
1

1
9

0
‘y

it’>
04

rs
O

‘0
‘y

O
’

«
A

«A
“0

0
4

rs
O

YO
0

-
0

-

o
U

«A
‘O

LA
’)

o
-

O
’

—
It)

O
YO

YO
0

4
-4

rs
rl0

4
ra

¿
0

4

u
>

O
c

<UEw-49-ca,
wC

i,

w
w

O
c
a

:
U

n
«

‘
m

O
c
rE

m
w

w
ja

—
—

8-aa
ji

C
a

C
o

0
—

0
2

0

oO
c

O
3M

0
-4

O
c

O
c

544
laa4

w
<

U
O

c
O

c
2

3M
4<

<U
3M

Li.
E

4<

o
0

0
9

-
0

8
4

0
,

>-
2

-a
J
O

4
<

ja
D

c
b

..9
..

0-u’>040-00«A«A90«Au
,

0-O
’

‘y‘y‘y0”Y
O

rso‘a4<

<UO
.

‘y<a,>

4
:

C
o

Ea:SM5
-

U
’)

O
O

’
O

‘a
-

-
4

<
0

-0
”.’a

É
’O

—
‘y

0
4

0
-

C
o

4
<

C
o

Ita,
u

>

4
:

-4

E
SM

-4
0

1
--a

”
ca,

-4
-4

C
.4

9
-

4<
““C

1
4

Da
“‘-ja

”.-
e

-
o

z
9-

4<9%
~A

C
C

Ci’>
0

W
C

o
SM

W
0

0
e

-
2

:e
-<

o
E

7
D

O
c
—

a
:

o
r4

<
a

:u
>

e
-

0
9

-
C

o
W

1
4

4<
c
jo

4
<

a:
—

8’-a-
u

>
u

>
1

4
C

o
7

<
0

<
0

<
0

4
<

1
4

-4
-4

-4
C

a
C

o
C

i0
C

i~
’4

2
2

7
7

W
0

-4
—

-4
w

<
o

a>a
-

013a
-LOcao

0-
C

9
9

-
0

<
0<

4>
0

<
‘0

o
w

a
:

<a,>
C

i
4<

a
-

ja
-a01

C
a

E<a,,

U>
-e<

0

S.L

=0
<

3M=oa
:

Sa,.
u.)

xa
:=O
c

jiO
-

9-U
nE<a>

O
-

8
-

O
,

3M2
:

4<.454.)
ja

O
c

3Mjao-414<
-44<-4-44

<
.4O4

<
9

-24<C
oe.0<a>01

-eo,14

EO‘y‘y4
<

O
cja

9
--44<

St>
04o‘y3Oja9-
-4C

D
2o-4

0
‘a

O
YO

‘4.)
-4

0
o

o
9-

U

01
2

<a,’
0

e
ja

-a
-

9
-

)
—

o
9

-
e-

4<
O

-
.4

—
1

1
6

2
-



0
0

0
0

0
0

—
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

u,
0”

0
0

0
0

0
0

0
‘y

‘0
0

-

0
-r

O
O

O
C

D
O

O
0

U
‘y

Y
O

.‘4
rs

Kb
0

-
YO

04
Y

’)?
-

N
K

b
N

rs
rs

rs

0
0

-
0

4
«A

‘y
O

’

90
U

«A
0-

rs
O

o
0

0”
9%-

‘O
It)

O
‘y

«
‘0

0
0

0
0

rs
‘y

‘0
0

”
0

O
.

U
0

0
0

rs

0
0

O
.

0
0

”
O

’
u

,
‘0

0
-

«
‘0

0

O
O

rs
N

04
0

O
U

U
O

CD

«A
‘O

K
>

e
”

9
’)

0
-

0
0

-0
4

0
4

0
it>

O”’
II,

04
rs

—
rs

9
0

U
0

E
N

‘O
q

rs
—

rs

0
-

0
0

.-a
.

II,
K

b
U

It>
U

50
04

rs
It>

N
ra

’
r4

0
0

4
.O

U
’1

rs
U

’)0
’y

«
A

0
4

9
0

‘y
U

PO
U

Y
O

U
Y

O
0

0
.a

t
O

0
S

t>
P

-tfl0
-

O
.
0

‘0
«A

u
,

U
O

—
It>

O
’

‘0
‘0

0
-

0
04

‘0
rs

It)
151

(‘¿
rl

rs
rs

rs
N

N
N

LA.)
a

:
«AELA.)
-49

-
o.14(o

w
S

Ja
A

O
c
a

:
w

m
«

A
n

r
O

LA.)
U

n

0
7

0

Oa:
O

14.)
O

-4
O

c
O

c
5

4
4

—
U

n
<U

a
:

a
:

2
U

n
c

m
W

Li.
E

4<

O
0

0
8

-a
-a

0
-4

(t>
>

-
2

J
0

4<
ja

ja
CD

2
.9

4
<

rsOo04‘y‘O«A
Y

O

II,

C
D

<Uu’)‘O«A
90o”‘yrLO‘a

,
4

:

OoU’)

ea-,

4
:

<
a,’,
e

-
2

:
a:LI.)
9-

rs
a4

04
‘0

‘a
‘a

4
:

0
0

4
—

O
—

5
0

0
0

W
ca’

¡
4<<a’)
-eS

L
w4<.4

2
:

SM
—

cx
=

—
o

’
.4

-4
C

-4
la

-
4<

‘--4
<

1
4

D
a

~
—

C
i

2
1-a’

4
<

5
4

4
C

C
(O

0
1

4
<o

U
n

1
4

0
0

—
t.-C

o
E

2
ja

a
:—

a
:

o
z
C

O
c
w

-l
0

1
-

ca>
S

M
W

4
<

O
O

Z
C

a
:

-4
8--

L
A

.)L
&

J
U

n
W

2
C

o
C

)<
a

,>
4

<
14

-4
~

~
-4

<
o

<
o

O
C

te
-

2
2

2
7

W
0

~
4-4W

<a-a>

4>
a

-U>2‘LO
a

-c5-o
fi,

-e
1

9
-

0<0<
4>

0
<

-ay

O
01

O
c

<a)
O

-
4<

a
-

ja
‘0

<o
E<
oCV

‘5<a,

S.L

Eo‘yS
I,

4<O
c

ja9
-

-44<

z0<
3M=OO

c
‘-a,
U

n

zO
c

xO
c

za’ca,
8

-a

3Ma-a“‘a,

(oU
n

E

O-4a
:

O9
-

4
:

D
a

O
c

U
n

CO<UOOoU
n

.4O1
-e‘o<
0

CV
a

-
a)

u.)

oU3Oja9
-

-4CD2O.4

O
-

o
—

U
n

u’)
.4

a.

o
O

’
8--

Pr>

01
2

<
0

0
LO

ja
•-

9
-

>
-4

o
9-

ca
4<

ca
-4

-1
1

6
3

-



ZONAS CULTIVOS

Av,G;ME j Av.G;Me Av,g;Mo Av. O;M. Av.M;Me avG;M.¡

CEREALESGRANO

— De invierno

Trigo 2. op. u jZo~. ir 2. oP. e, • 2. op. ir

2. op. Sr 2. O~. Sr 2, op. ir

2. op. st 2. op. Sr

Cabada 2, op. st 2, op.:, 2. op, Sr

2, op. ir 2, op, u

2, O~, Sr 2. op. Sr

O 2’a>.p.r————4

2aU-ap,r ipr-- -
1.P~ 2. psr

2,p-au 2p.sr ¡

-—
—-----—---k -g
2U,p.r 2”,p-ar
-----½ --•-----
2”, O~. Sr 2~>, op. sr ¡

——
2.o.sr :2. psr

2, p. ir 2, p, ir
~sr’i~ziv”””””t
¡

2, op. Sr 2. op.

2, op. st 2, op. Sr

2, OP. Sr 2. op-a sr

20. pi 2CU. pv,

1.p,r 2p.r

ipr

¡

Avene 2, Olla ST 2, op. ir 2, op, Sr 2. op.:’

Centeno 2, op. u 2. OP. 3! 2, op.:’ 2. op. sr

— De primavar.

2U.p,r 1p.r 2U.p,r

1.p.r lp.’ 200.p.f--

2p,sr 2.p,sr 2p,ur

Arroz 2U,p.r

Mañ 1.p,:r

Sorgo 2.p,:r

Mijo 2,p.sr 2~p,:r 2,p,:r 2.p.Sr

LEGUMINOSAS GRANO

Jud(asucas

Habas secas

-—-“——

2~.p.r

in. OP. ir

20p.r l.p.r 2U.p,r

2n.op,sr 2~, op. sr 2~.op.s’

Lentejas 2.p,sr 2. pu 2,p,sr • 2.p.sr
—_____ ——-a-

2. p.:’ 2. p, Sr 2. p, Sr
~ ~ ‘ jopas’
[2.op.sr

‘2. op.:’ 2, op-a u 2. op. ir

Garbanzo: .L~it....2. Op.rGuisantes saco:

Veza

•

2, op. u

Almortas 2. op,:r 2, op.sr 2, op. Sr[2. op. sr

2, op-a ir 2. oP. :r 2. op.:rAltramuz 2. op-a :r

TUSERCULOSCONSUM.HUM,

Patata 2CU. pv~ gr 2~U, pv. r 2LOU. pv, r 2Vl1, p, r

~2,p,r 2~p,r 2.p.r

2.p,r 2,p.r 2p.r

1

Batata 2,p.:r

Boniato 2.p.:r

CULTIVOS INDUSTRIALES

— Azucararas

Cañadeazúcar 1-ar ~r 0 0 0 1 o

2u, p.r 12u. p,

o 2~. ps’

Remolacha azucarera 20. p. r 2U, p, r 1, p, r 20, p-a ‘

— Taxdies

Algodán 2d.psr 2d, p,sr 2. psr O

Lino oleaginoso 2. ¡u, r 2. ¡u, r 2, p,

Cáñamo semilla 2. p, r 2. p, 2, ¡u.

2, ¡u, itCacahuete ‘ 2. p. Sr 2. p. ir

2”. p.

2. p.r

1. rt

2. jt

2”. p.

2. ¡u-a fa

2. p.’

2. ~

O

20p.t 2”p-ar

2,p.r 2p.r

2,p,r ¡2.p.r
-- II

2.p,r 2.p,r

¡o _
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Lino textil

Cáñamo textil

¡u. r

— Olaeginosas

2. ¡u.



ZONAS CULTIVOS

Gimol

Soja

ZONAS

CULTIVOS

— Condimentas

— Varia

Tabaco

Maíz forrajero

Soruo forrajero

Fleo

Av,G;ME Av,G:Me Av,g;Ma ~AuC;Mej Av,M;Me ay, G;Me

2, p, sr

1, p, Sr

2. p. gr

1,P.’

la Pa ~

2. op,r

2. p. u

la Pa’ r

2, p,’

la P,’

2,p,sr

2, op.

2,p.sr [2.e.sr ...~4í.pau

tp,r 2U.p.r 2U,p,r

_________ 2k1.pv,r

laPa(’
2.P.’

ZaPV¿’ 2,pv,r 2,pv,r

7 -a

_— Á
__-¿----a.’-

2,op,u 2.OP,’ ¡ 2,op,sr

2.pjr 2p.:r J Lp,s’

2aOpa’

2,op.r ‘2,op,r 2,op,’
• •‘•—•1’——---a””’—•

2,op.r :2,op.r 2,op.’

——1’—
2,op,r laOP.’ 1 2,op.r
2,op.r 2.opr 2,op,’

‘ ..—.—••—‘ _____________

2a op,r 2op.r 2,op,r

op,r L 2.OPa~

2. op.

1. op.

2. op.

2, op. Sr

2. op.

2. op.

2, op.

2, op.

2, op. se

2, p. r

2. op.

2. o. e

• la ¡u, e

2k. opv,

2. pu.

____________ 2, p, Sr

____________ 1, p,

2h. pv.’
2h, pv,

2,p,r

2,pv,r

2, op. Sr

lapa’

2 ir

op.

2,op-ar

2, op.

2. op.

2, op-a

za op.

2,op,r 2op,r

2.op.r 2,oP,r 2,op.r

‘2,op-ar
2.OP.’ 2.p.r

-al

¡ _________
2,vp,r 2

2. OP. Sr ¡ 2. op,sr 2. Op, Sr

‘2.op,r 2,op,r 2.op,r

2,op,r 2.op,r 2,op,r

2,op,r 2,op,r

2. op,r ~••-ak2,op,r 2,op,r

2.op-asr -• 2.op,u
2.p.r 2,p,r 2ap.r

1

2.op,r 2.op,r 2,op-ae

‘2or ‘2-a ,O,~ l,o,r

2up.r 2,p,r 2”,p,r

opu. r r 2k opv,

1 •— •__________

2.¡pu.r 2¡pu,r 2,ipv,r

Pimiento pimentón íh, P~ ~ 2h, ~ 2, pv-a

-a Achicoria 2,pv,st • 2,pv.r

CULTIVOS FOARAJtROS

— Gnrnineas

Cenales ¡nu’wrno forrajeros ¡2, op. gr 2, op. sr

Lol¡um • 2, op.’ 2, op. 2, op.’

Agrostis 2, op.’ 2a OP. fa

Pos 2, op. r 2, o», r

la VP,’Oactylis 2. op.’

Festuca 2, op. r 2, oP-a

2,2,op.’

2. op.

k 2, 00.

2. op.

2, OP-a

B’omus 2.op.r

op. r
——-a- -—fa,—————

op. r

Sr

2. Opa Sr 2. op.’

Phalar’ás
—

Paspaíum dilautum

2.

2.
— Leguminosas

Alfalfa 2. op. s’

Ven p.ra forraje 2, op. Sr

TrIbol

Trifoíium hybridum 2, op. r 2. Olla ~

Trifolium repon: 2. op. r 2, op.

Tritolium pratense 2. op. fa 2, Op.’

Trifolium snbtarraneum

Trifolium alexandrinum

Trifolium incarnatum

Ralos

Nabo forrajero

Remolacha tOtrsjeri

Zanahoria forrajera

2, OPa U

2, p. s’

2. op,.sr

2, o,:’

Y, p, mr

cpu, Sr

2. ipv. Sr

a>’

2. op. gr

2, Pa

2. op. r

2. o,

2”, p. r

opu,

2. pu.
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ZONAS CULTIVOS

Av,G;ME Av,G:Me Au,¡~Mn Av,O;Me Av,M;Ma j 5V, G;Me

2. p, u

2. T, ir

2k, opv, 3C

2,p. u

2.1

2k. opv, fa

2, p, gr

2,pv,r ¡

2. p, ir

2.pv.r 2,pv,r ¡

2.pv.r 2.pv,r

2.r 2,:

2,pv.r 2,pv.r

2.pv,r 2,pv,r

2,T,r 2T,r

2k, OPV, T 2k. apv, fa

2, pv, fa

2.pu

2, pu, fa

2. pv, e

2.

2.pu.r

2,pv,r

2, T,

2k-a opv, r

2, pv, r

2, p,:r

2,9V. fa

2. pv-a

• 2, r

2. pv,

2, pv, r

2, T, 1’
2kopv-ar

-r
2.opv.r 2,opu,e
—-‘--4

2-ap,T

2.pv,’ 2.pv,r

2,pu,r 2pv,r

2v.; 2v-av

2.p.sr 2.p.sr

2.p,sr
2,p.sr

2,p,sr 2p.:r

Col forrajera Za Pv. 2, pv, r 2, pv.

Col ipv.u Z,pv,r

Berza 2,pv,sr tpv,r

Es$rfaago 2,ti ti

¡ Apio 2. pv,Sr 2. pv.

Lechuga 2. Pva¡T Za PV,

Acelga 2, opv. :r 2, OpV, z. op.~, r 2. wv.

2,p,rCardo 2,p,ti 2,p,r
2

2,p.r

Achicoria verde 2, pv, Sr 2, pwr 2. pv, r Za Pv. fa

Endibia 2, pv, gr 2, pv. fa 2, Pv-a r 2-a pv,

Boircia 2.v.sr 2,v,r 2,v,r 2,v,r

— Defruto

2,p,srSandía 2,p,sr 2,P,i” 2,p.:r

Melón 2,p,v’ 2,p,si’ 2,p.sr 2,p,sr

Pepinillo i~, p, ir ¡ it, Nr ~t,p, r 2<. p,

Berenjena 2. pu, u 2, pv,

Tomate lav,u 2,pv,r

Pimiento Zir. pv, Sr
2h, pv, fa 2 , pv, fa 2b, p~,

Frisón 2,r 2,r

— Deflor

Alcachofa 2m, gr 2m,

Coliflor 2<, pv, r 2<, pv,

— Rakuybulbos

Ajo 2
0,op.ur 2S’.op,sr

Cebolla 2”, o;, ir 2”, op, gr

20, op. ge 20. o», Sr

Calabaza

Culabacú¡

Pepino

Fmi

Cebolleta

2, pi st
2, p, Sr

2f a P.5~

2,

2,»,,, ¡2,p,ar

2,p,ar 2.p,sr

Zf,p,r 2t»,r

2,
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2,p,u

2, p. st

2
t,p,r

__________________ 2,p.sr 2,p.:r

2f,p,r 2t,g-ar

_________ 21.p.r itp,

2.pv,r ,2,pu,r 2.pv,r 2.pv.r

2,pv,r 2,pv.r 2,pv.r 2,pu,r

21’>. pv. r 21>, pv, r

2,2,r 2,r 2,; ________

2,r [2,r 2,r 2,r

¡ 2n~-ar ¡lm.r 2m,r 2m,r

2tpv.r Ztpv.r Ztpv.c 2~pv-ar

— —.1-a

20.op,5r V,op.sr 2U.op.sr 20.op.Sr ¡

2U. op. gr 20. O,p, ¡Ja 20, op. ir 2U. op. gr

20, op. St 2U, op. gr 20, OP. SC 20. op. st

za ,¿ ‘Ls

CULTIVOS

— Vanos

Calabaza

HORTALIZAS

— Dehajactallo

Escarola

Espinaca



ZONAS CULTIVOS

ZONAS jj~jM5j~V.G;j~j 2

2U. op. si 2U..op, e, 2U, op. gr 2~, OP. Sr

2,pvr • 2, pu-a r 2pvj 2. pv,;

2k. 09v, r 2k, opv, r 2k, cpu, r 2k, cpu,

2. opv. fa 2, opv, fa 2, opv. fa 2, opu,

2,opr 2aOPtfa 2,op, r 2t.op,

2~ ~ 2u, pi tU, p, y 20, pv.!

2,Op,5t 2,op,sr 2,opsr Zopir

21>. op. gr 21>, o», Sr 21>, op. gr 2n, OP. Sr

O o O O ¡

o o o • o ¡

O 0 0 0

o~ o ¡ o o

o o o o

‘4-a,—a,-a”—

1-ar 25dU, r 1_25U, r ‘ zdu-a r

2,v z.v[_2-av 2

CULTIVOS

Purro 2Ua op. u 2U-a Olla Sr

• Remolachadames 2,pu,sr 2,pv,r

Zanahoria 2k, OPV, 3r 2k. CPu, r

Rtbano 2, cpu. gr 2, opv. r

Nabo 2,op,v 2,OPafa

— Leguminosa

MAd(uu,rdn iSA. pu, st 2”, pu~!

Guusantuverds 2,cpjr 2aOPaU

Habas verdes 21>, OPa ar 21>. op. si’

CíTRICOS

Naranjo O O

Mandarino O O

Olimonero O

¡ Pomelo O’ O

Limero O O

FRUTALESNO CíTRICOS

— D.pepíts

Manzano 2adU, r 2adu-a fa

ParaS • ZaSí 2.fa

Cerezo 20. Sr : 2U,

Melocotonero r

Higuera 2, Sr 2, Sr

Piña O ‘ O

— De fruto Saco

Almendro 2, Sr 2. mr

Nogal 2mU,r

~mur

2mu.r

2mu,Avellano

3a,~ji,sr O 2,sr

Membrillero

— be huaso

Albaricogoero

Guindo

Ciruelo

Ouos da fruta carnosos

Granado

Platanera

Pulmere datilera

2.r

2ba

2,sr

2b.

O

o

“’O ¡

2r ¡

2b. r

¡ 2.

2b.

o

o

O

2. r

2b. r

1.

2. r

2v’. r

o

O

O

O

2. gr

lm. fa

2,r 2v 2.; ____ ¡

2b.r ¡2b.r 2-ar ¡

20.v ¡ 20.r 2U
—½---‘

2,r 2,r • 2,r

2b,r 2br • 2,r ¡

2b.r 2~,r 2.;

O

o

o

o

k, gr

21>~U, r

2flt0, r

O

O

O

O

2. Sr

2mb. r

2mu. fa

o

O

O

o

2,sr —

2mb,;

zmu, fa
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CUADRO1—1

Cereal3 leguminosas, c. forrajeros, viRedos yio olivar

.

DescriDción Explotación familiar
municipio de Santa Dulía. El
propietario del total de les
maQuinaria, bastante obsolete. Las

Cult 1 vos—Sur,erfic le

Ir ¡go Pané 247
Cebade
Barbecho

Ha

de 16 Ha en secano, situada en el
agricultor, persona de edad avanzada es
tierras. Tiene un tractor y diversa
especies cultivadas son las siguientes:

Ha

2 Ven <heno)
8 Viñedo
3

2
1

A. CAPITAL FIJO: Constituido por el valor de la tierra y las edificaciones

IS Hes secano a 400.000 pta/Ha
1 Ha visedo a 500.000

6.000.000 pts
500.000

Total tierra: 6.500.000 pts

Edificaciones Valor del ni
2

:

granero — 15 m2
cobertizo — 80 m2

20.000 pta 300.000 pis
1.600.000

Total edificaciones: 1.900.000 Ms

TOTAL CAPITAL FIJO: 8.400.000 Ms

B. CAPITAL MOBILIARIO
Valor de ad~uisici6n de le
considera como valor de desecho

maquinaria que tiene la explotación.
el 10% del precio de adquisición.

Tipo de maquinaria Afios de antiguedad Precio de adquisición

1 tractor de 60 CV
1 remolque de 3000 Kg
1 arado vertedera
1 cultivador de rejas
1 sembradora
1 segadora
1 rastrillo hilerador
La abonadora la pide prestada

7
8 <segunda mano>

20
20
18
12
15

TOTAL CAPITAL MOBILIARIO: 2.558.000 tts

O.T.E. 1

Tierra

6

pta1.960.000
250.000
148.000

70.000
60.000
40.000
30.000
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C. PRODUCCIONTOTAL

Cultivos — Mas Rendimiento Kg/Ha Precio unidad Produccián vis

Tr i go
Cebade
Barbecho
Veza forraje
Viñedo
Paja

2
8
3
2
1

2.100
2.400

3.500
3.500
5.850

25 pta/Kg
21

10 ide/Kg
15

4

105.000
403.200

70.000
52.500
23.400

PRODUCCIONTOTAL: 654.100 vts

Observaciones: El agricultor calcule ~ue la paja representa en peso el 25%

de la cosecha de cereales, pegándose a 4 pta/Kg.

0. CONSUMOINTERIOR O REEMPLEO

Dosis

200 Kg/Has

Ha Precio unidad

8 21 pta/Kg

Coste total vis

33.600

* Le cebade de siembra con mucha densidad

TOTAL CONSUMOINTERIOR: 33.600 pta

E. PRODUCCIONFINAL
Diferencie de los apartados C y O

TOTAL PRODUCCIONFINAL: 620.500 r’ts

F. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION

:

Son los coste, directos Qut se deben deducir de la producci6n
pera obtener el producto bruto. Son los siguientes:

final

- ABONOS

Cultivo y ágoCp Droducto—dosis precio unidad Coste total vis

2 He trigo/sementera
trigo—cobertera
8 Has cebade—sementera
cebada—cobertere

<8—15—15)150 Kg/He
Urea—lSD Kg/He
(8-15—15)150 Kg/Ha
Urea—lSD Kg/Ha

29,5 pta/Kg
31,0
29.5
31,0

Total abonos: 90.750 pis

Observaciones Solamente se abonan los cereales (trigo y cebade).

— SEMILLAS — comDra

Culí ivo—t ¡po—cantidad Precio unidad He Coste total gis

Trigo (R—2> 200 Kg/Ha
Veze 150 Kg/Ha

37 pts/K~
51

Total semillas 30.100 pta

Cultivo

Cebade

8.850
9.300

35.400
37.200

2
2

1 4 . 800
15.300
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— HERBICIDAS

Cultivo—producto y dosis Precio unidad Ha Coste total vis

Trigo—IP—SO 3 litros/Ha
Cebada 2—4—0 1 litros/I-Ia

895 pis/litro
950 “

2
8

5.370
7.600

Total herbicidas: 12.970 pis

— COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Combustible gastado en Horas/Ha Ha Precio gasóleo Coste total vis

Cereal y ven

Barbecho
Vi sedo

O, ISxÓOCV
O, 1Sx6OCV
0, I5x6OCV

11
8
7

12 60 pts/litro
3 60
1 60 ‘u

Total combustible: 88.020 pts

El coste del lubricante es un 8% del coste del combustible: 7.041 pts

Total combustible y lubricantes: 95.061 pis

CONSERVACIONy REPARACIONES
Coste total vts

— edificaciones <2% del valor de la construcción>
— mobiliario mecánico <10% del capital inicial>

38.000
255.800

Total conservación s’ reparaciones: 293.800 pis

SEGUROS

Con cevto Coste total vta

Cosec ha
Edi ficac iones
Macuinarja (seguro del tractor>:

No se asegura
No se aseguran

8.520

Total seguros 8.520 pis

Observaciones: El
total. El de los
costumbre de hacer
e~p lot aciones.

seguro de la cosecha representa el 2% de la producción
edificios, el 1% de su valor de construcción. No hay

estos seguros en la comarca. sobre toda en las pequei¡as

— CONTRIBLICION E IMPUESTOS

Coste total vis

Cupón (3.200
Contribución

Otros

pts/mensual es)
territorial

Total gastos contribución e impuestos: 46.400 pis

71.280
12.960
3.780

Concevto

38.400

8.000
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Observaciones El agricultor no puede ser autónomo dada la poca extensión
de la explotación. Para tener derecho a la S.S. tiene que vagar el cupón
firmado por un empresario al que tiene que hacer 60 jornales al a~o cono
mínimo. Dicho cupón cuesta 3.200 pts/mes.

— RENTA DEL TRABAJO CONTRATADO

ConceDto Precio unitario Coste total vts

Empacado ven (1 paca pesa 25 Kg)
Empacado paja cereal (1 paca pesa
Cosechado cereal con cosechadora

18 Kg)
25 pts/paca
25 pts/paca
5.200 pts/Ha

7.000

8.125
52.000

Total renta trabajo contratado: 67.125 r11s

— IMPREVISTOS

Estimamos en calidad de imprevistos el 5% de los gastos de fuera
explotación~ calculados hasta ahora.

de la

Total imprevistos: 32.235 pts

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION: 676.962 vts

O. PRODUCTOBRUTO

Se obtiene de deducir de la producción final los gastos de fuera
e~plc’tación (G~ EF>

de la

PRODUCTOBRUTO: - 55.462 vts

H. AMORTIZACIONES

edificaciones: Se suele fijar su amortización en 30 aPios: 63.333 pts.

mobiliario mecánico: Se estimar diez años para la vida de un tractor
el 10% de su precio de compra como valor de desecho. La anualidad
amortizar seria:

y
a

Precio de compra — valor desecho
o— mobiliario mecánico: 190.400 pts

número de aPtos de vida

TOTAL AMORTIZACIONES: 253.733 vis

Observac iones

:

un valor de
amortizadas.

La vida del remolque se calcula en 15 años, adjudicándole
desecho de 40.0130 p{s. Las demás máquinas se suponen

1. PRODUCTONETO

Es la diferencia entre el Producto bruto <O> y la amortizaciones CH).

TOTAL PRODUCTONETO: —310.195 vis
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K. CAPITAL CIRCULANTE

Se considera como tal el 50% de los gastos fuera de la explotación (FE

TOTAL CAPITAL CIRCULANTE: 338.481 pts

L. CAPITAL TOTAL

Está constituido por la suma de los capitales fijo. mobili
lente.

ario y circu—

TOTAL CAPITAL TOTAL: 11.296.481 pts

Pl. INTERESES DE LOS CAPITALES

valor intereses pts

Capital territorial
Edi ficaciones
Capital mobiliario
Capital circulante

2,5
13,0
13,0
13,0

TOTAL INTERESES: 496.270 LAS

Nota: Una fórmula simplifi
edificaciones y del capital
la mitad del precio de compra
capital final 0, resultando lo
El interés aplicado suele ser
créditos agrarios. Al capital
simbólico <2.5%), ya que su valor

cada pera calcular los intereses de las
mobiliario, es la que considera el interés de

haciendo la media del capital invertido y el
siguiente: Ci/2 x r.

el 13%, al ser és±e el más utilizado en los
territorial le hemos aplicado un interés
lo consideramos estacionado.

PL MANODE OBRA O RENTA DE TRABAJO DEL EMPRESARIO

Personal a considerar N0 ¡ornales Precio ¡ornal Coste total vts

Empresario—cultivo herbáceo
Empresario—viñedo

5 jornales/Ha
10 jornales/Ha

4.000 pts
4.000

300. 000

40.000

TOTAL MANODE OBRA: 340.000 pts

BENEFICIO EMPRESARIAL

El producto neto <1) se descompone en los siguientes sumandos: Beneficio
empresarial (BE). interés de los capitales <Pl> y renta del trabajo del
empresario <N>, resultando que

BE ? I—M—N

aplicando esta fórmula a los resultados obtenidos’ tenemos un beneficio
empresarial de

—1.146.465 vts

Concepto

162.500

123.500
166.270

44.000
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CUADRO1—2

Cereal, girasol, olivar y/o viñedo

.

Descripción: Explotación familiar de 35
Olalla. Dicha superficie se divide en
arrendamiento. El propietario usa maqui
servicios de recolección. Cultiva las sigui

Cultivos—Superficie Ha

Ha en secano, ubicada en Santa
12 Ha en propiedad y 23 Ha en

nana agrícola diversa y utiliza
entes especies:

¡-la

5
3
1

Cehada 13 Barbecho
Girasol 5 Viñedo
Olivar 8 Patatas <r)

A. CAPITAL FIJO: Constituido por el valor de la tierra y las edificaciones

Tierra
23 Has secano a

8 Ha olivar a
3 Ha viñedo a
1 Ha regadío a

400. 000
450.000
550.000
800.000

pts/Ha. 9.200.000
3.600.000
1.650.000

800.000

pts (‘O

Total tierra: 6.050,000 vts

<*1 No se tienen en cuenta por ser arrendadas

Edi ficac iones Valor del m2

:

graneros — 30 m2
cobertizos — 170 m2

22.000 pts 660.000 pts
3.740.000

Total edificaciones: 4.400.000 rAs

TOTAL CAPITAL FIlO’ 10.450.000 rAs

B. CAPITAL MOBILIARIO
Valor de adquisición de la maquinaria ~ue tiene la explotación. Se
considera el precio de desecho el 10% del precio de adquisición.

Tipo de maquinaria Años de antigUedad Precio de adquisición

1 tractor de 90 CV
1 tractor de 45 CV
1 sembradora cereales
1 vertedera
1 pulverizadora
1 cultivador
1 grada de disco
1 rernolque

TOTAL CAPITAL MOBILIARIO: 3.133.000 rAs

O.T.E. 2

7
18
12
18

4
15
18
10

pts2.300.000
480.000

80.000
70.000
15.000
40.000
48.000

100.000
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C. PRODIJOCION TOTAL

Cultivos — Has Rendimiento Kg/Ha Precio unidad Producción vts

Cebade
Girasol
Vi Aedo
Olivar

Patatas
Paje cereal

13
5
3
8
1

13

2.500
700

4.000
600

30.000
680

21 pts/Kg
54 a,

15
60
20

5

682.500
189.000
180.000
288.000
600.000

44.200

Observaciones: El rendimiento en paja del cereal es algo más del 0,25.

PRODUCCIONTOTAL: 1.983.700 LAs

0. CONSUMOINTERIOR O REEMPLEO

Precio unidad

52 pts/Kg

Coste total pts

155.480

TOTAL CONSUMOINTERIOR: 155.480 rAs

E. PRODUCCIONFINAL
Diferencia de los apartados C y O

TOTAL PRODUCCIONEINAL: 1.828.220 vts

E. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION

:

Son los costes directos Que
para obtener el producto bruto.

se deben deducir de la producción
Son los siguientes:

— ?BONOS
Cultivo y época producto—dosis precio unidad Coste total vts

ceSada—sementera
cebada—cobert era

(12—24—8)100 Kg/Ha
<NO3NH4) 200

34~20 pts/Kg
30,50

Total abonos: 123.760 pts

Observaciones: Solamente se abonan la cebada. en sementera y cobertera. Al
girasol no se le abona pues el problema que tiene es la falta de agua.

— SEMILLAS — compra
Cultivo—tipo—cantidad Precio unidad Ha Coste total tAs

Cebada (R—1) 500 Kg en total
Girasol 4 Kg/Ha
Patata 1.500 Kg/Ha

55 pts/Kg
980

40

Total semillas: 107.100 pts

Observaciones: La casa que contrata el girasol pone la semilla y luego la
descuenta.

Cultivo

Cebade

Dosis

230 Kg/Ha

Ha

13

final

44.460
79. 300

5
1

27.500
19.600
60.000
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- HERBICIDAS
Cultivo—producto y dosis Precio unidad Ha Coste total rAs

Cebada <24—D> 1 litro/Ha
Patata <metribucina) 1 Kg/Ha

950 pts/litro
6.200 II

Total herbicidas: 18.550 pts

— PLAGUICIDAS
Cultivo—producto y dosis Precio unidad Ha Coste total pts

Patata <contra el escarabajo>,
dos tratamientos por hectárea

8.000 pts/Ha 1 16.000

Total plaguicidas 16.000 pts

— COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Combustible gastado en Horas/Ha Ha Precio gasóleo Coste total

Cereal —girasol
Sarbecho
Olivar
Viñedo
Patatas

0, 1Sx9OCV
O, 1Sx900V
0, 1Ex9OCV
0, lSxASCV
0, ISx4SCV

12
8
6
7

16

18 60
5 60
8 60
3 60
1 60

pts/l itro 174.960
32.400
38.880

8.505
6.480

Total combustible: 261.225 rAs

El coste del lubricante es un 8% del coste del combustible: 20.898 pts

Total combustible y lubricanted 282.123 tAs

— ELECTRICIDAD PARA RIEGOS
Concepto

Riego de 1 Ha
Ener-gia necesaria para elevar
aguja de un pozo de lOm durante
24 horas, tiempo que se tarda
eru regar 1 Ha.

Kw/Hora Ha coste Kw Coste total vts

1

1 1 18 pts

3.880

432

Coste total por riego: 4.312 pts

Se calculan 5 riegos durante el ciclo del cultivo: 21.560 pts

— CONSERUACIONy REPARACIONES

Coste total r’ts

— edificaciones <2X del valor de la construcción)
— mobiliario mecánico <10% del capital inicial>

88.000
313.300

Total conservación y reparación: 401.300 ruts

13
1

12.350
6.200

cAs
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— SEGUROS
ConceDto Coste total vts

Cosecha
Edi ficac iones
MaQuinaria (seguros tractores):

No se asegura
No se aseguran
10.300 ~ 5.625

Total seguros: 15.925 pts

Observaciones El seguro de la cosecha represente el 2% de la producción
total. El de los edificios, el 1% de su valor de construcción. No hay
costumbre de hacer estos seguros en la comarca, sobre toda en las pequePias
explotaciones.

— GASTOS DE ARRENDAMIENTO O APARCERíA
Superficie arrendada coste unitario Coste total vts

8.000 pta/Ha 184.000

Total gastos arrendamiento: 184.000 pts

— CONTRIBUCION E IMPUESTOS
Concepto Coste total rAs

Cuota seguridad social (13.400 tAs mensuales>
Contribución territorial (500 pts/Ha>
Contribución ediflcaciones
OtroC

160.800
6.000
3.137

Total gastos contribución e impuestos 169.937 pts

— RENTA DEL TRABAJO CONTRATADO
Concepto Precio unitario Coste total rAs

Cosechado de cereal con cosechadora
Cosechado de girasol con cosechadora
Recogida de la aceituna <contreta a
3 personas durante diez d~as)
Recogida de patatas <contrata a 2
personas durante una semana 15
jornales en total>
Vendimia (la real ¡za la familia)

5.400 rite/Ha
5.750

4.000 pte jornal

4.000 pts jornal

Total renta trabajo contratado: 278.950 pts

— IMPREVISTO
Estimamos en calidad de imprevistos el
explotación, calculados hasta ahora.

5% de los gastos de fuera de la

Total imprevisto: 80.960 pts

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION: 1.700.165 pts

O. PRODUCTOERUTO
Se obtiene de deducir
explotación <G~ E—F)

de la producción final los gastos de fuera de la

PRODUCTOBRUTO: 128.055 LAs

23 hecttreas

70.200
28.750

120.000

60.000
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H. AMORTIZACIONES
— edificacionest Se suele fijar su amortización en 30 años :146.667 rits.

mobiliario mecánico: Se estiman diez años para la vida de un tractor y
el 10% de su precio de compra como valor de desecho, La anualidad a
amortizar seria:

Precio de compra — valor desecho
2= mobiliario mecánico: 211.575 rAs

número de años de vide

TOTAL AMORTIZACIONES: 358.242 vts

Observaciones: El tractor de 45
Calcularemos solamente la anualidad de
del remolque, al cual le damos veinte
de 9.500 pta <chatarra>.

CV se considera ya amortizado.
amortización del otro tractor y la
aHos de vida y un valor de desecho

1. PRODUCTONETO

Es la diferencia entre el Rroducto bruto (O) y la amortizaciones CH).

TOTAL PRODUCTONETO: -230.187 rAs

K. CAPITAL CIRCULANTE

Se considera como tal el 50% de los gastos fuera de la explotación CF).

TOTAL CAPITAL CIRCULANTE: 850.082 vis

L. CAPITAL TOTAL

Está constituido por la suma de
circulante.

los capitales fijo. mobiliario y

TOTAL CAPITAL TOTAL: 14.433.082 pts

Pl. INTERESES DE LOS CAPITALES

Concepto

Capital territorial
Edi ficac iones
Capital nobiliario
Capital circulante

2.5
13,0
13,0
13.0

valor intereses pis

151 .250
286 .000
203.645
110.511

TOTAL INTERESES: 151.406 vts

tjota Una fórmula simplificada para calcular los intereses de las
edificaciones y del capital mobiliario, es la que considera el interés de
la mitad del precio de compra haciendo la media del capital irverfldci y el
capital final 0, resultando lo siguiente Ci/2 x r.
El interés aplicado suele ser el 13%, al ser éste el más utilizado en los
créditos agrarios. Al capital territorial le hemos aplicado un interés
simbólico <2.5%>, ya que su valor lo consideramos estacionado.
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N. MANODE OBRA O RENTA DE TRABAJO DEL EMPRESARIO

Personal a considerar N0 jornales Precio jornal

Empresario 220 dias <todo el año> 3.500 pts
Familia 50 <todas la labores) 3.500

TOTAL MANODE OBRA:

Coste total pts

770.000
175.000

945.000 LAs

BENEFICIO EMPRESARIAL

El producto neto <1) se descompone en los siguientes sumandos: Beneficio
empresarial <BE), interés de los capitales <Pl> y renta del trabajo del
empresario CH>, resultando que

BE ? 1—M—N

aplicando esta fórmula a los resultados obtenidos, tenemos un beneficio
empresarial de

—1.926.593 rAs
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CUADRO1-3

O.T.E. 3 Cereal. leguminosas o cereal —barbecho.con olivar

Descripción: Ubicada en Val de Sto. Domingo, la explotación es de 12 Ha en
secanos tiene un tractor y una máquina sembradora. El propietario tiene 64
años y toda la finca es de su propiedad. Produce lo siguiente:

Cultivos—Superficie

Trigo
Cebade

Ha

2 Vera
7 Olivar

A. CAPITAL FIJO: Constituido por el valor de la tierra y las edificaciones
Tierra

11 Has secano a 420.000 pts/Ha
1 Ha Olivar a £20.000

4.620.000 pts
420.000

Total tierra: 5,040.000 pts

Edi ficac iones Valor del ni
2

:

graneros — 20 m2
cobertizos — 70 m2

22.500 pts 450.000 pts
1.575.000

Total edificaciones: 2.025.000 pts

TOTAL CAPITAL FIJO: 7.065.000 tAs

8. CAPITAL MOBILIARIO
Valor de adquisición de la maquinaria que tiene la explotación. Se
considera el precio de desecho el 10% del precio de adquisición.

Tipo de maquinaria Años de antiguedad Precio de adquisición

Tractor de 50 CV
Remolque 3000 Kg
Arado de vertedera
Cult ivador
Sembradora

12
10 <segunda mano>

20
20
18

TOTAL CAPITAL MOBILIARIO: 1.780.000 tAs

C. PRODUCCIONTOTAL
Cultivos — Has Rendimiento Kg/Ha Precio unidad Producción vts

2.500
2.800
4.000

350
25% producción

PRODUCCIONTOTAIS 662.250 tAs

Ha

2
1

pts1.400.000
200.000

70.000
50.000
60.000

Tr i qcu

Cebade
Vera
Olivar
Paja

2
7
2
1

25 pts/Kg
21
10
60

4

125 .000
411.600
80.000
21,000
24.600
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D. CONSUMOINTERIOR O REEMPLEO

Precio unidad

21 pts/Kg

Coste total vts

29.400

TOTAL CONSUNOINTERIOR: 29.400 pts

E. PRODUCCIONFINAL
Diferencia de los apartados C y O

TOTAL PRODUCCIONFINAL: 632.800 rAs

F. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION

:

Son los costes directos que
para obtener el producto bruto.

se deben deducir de la producción
Son los siguientes

- ABONOS
Cultivo y época producto—dosis precio unidad Coste total vts

Trigo sementera
Cebada sementera
Trigo cobertera
Cebade cobertera

(8-15—15> 200 Kg/Ha
<8—15—15> 200
Urea 150
Urea 150

29~5
29~5
30
30

Total abonos: 93.600 pis

Observaciones: El agricultor solamente abona los cereales.

— SEMILLAS — compra
Cultivo—tipo—cantidad Precio unidad Ha Coste total vts

Trigo—Pané 247—200 Kg/Ha <R—2>
Ueza 150

43 pts/Kg
50

Total semillas: 32.200 vts

— HERBICIDAS
Cultivo—producto y dosis Precio unidad Ha Coste total tAs

Trigo 2—4—O
Cebade 2—4—0

1 litro/Ha
1

1.050 pts/litro
1.050

Total herbicidas: 9.450 tAs

— COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Combustible gastado en Horas/Ha Ha Precio gasóleo Coste total tAs

Cereal y veza O,ISxSOCV
Olivar O.1SxS0CV

12
9

11 60 pts/litrcu
1 60

Total combustible: 63.450 pts

El coste del lubricante es un fl del coste del combustible: 5.076 pts

Total combustible y lubricantes: 68.526 pts

Cult ivo

Cebada

Dosis

200 Kg/Ha

Ha

7

final

pts/Kg 11.800
41.300

9.000
31 .500

2
2

17.200
15.000

2
•1

2.100
7.350

59.400
4.050

—1227—



— CONSERVACIONy REPARACIONES
— edificaciones (2% del valor de la construcción8
— mobiliario mecánico <10% del capital inicial>

40.500 pts
178.000 pta

Total conservación y reparaciones: 218.500 cds

Coste total gis

Seguro tractor 6.500

Total seguros: 6.500 pts

Observaciones: El
total. El de los
costumbre de hacer
explotaciones.

seguro de la cosecha representa el 2% de la producción
edificios, el 1% de su valor de construcción. Nc. hay

estos seguros en la comarca, sobre toda en las pequeñas

— CONTRIBUCION E IMPUESTOS
Concepto Coste total vta

Cupón del agricultor (3.200 pts mes>
Contribución territorial
Otros:

38.400
8.500

Total gastos contribución e impuestos: 46.900 pts

— RENTA DEL TRABAJO CONTRATADO
Concepto Precio unitario Coste total

Abonado cereal
Siega y empacado veza
Cosechado de cereal (1 fanega = 5.600 m2>
Empacado de cereal (1 paca pesa 15 Kg>

1.000 pts/Ha
15.000

2.200 pts/fanega
25 pts/paca

9.000
30.000
35.357
10.250

Total renta trabajo contratado: 84.607 pta

- IMPREVISTOS
Estimamos en calidad de imprevistos el 5% de los gastos de fuera
e>rnlotación, calculados hasta ahora.

de la

Total imprevistos: 28.014 pts

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION: 588.29? pta

O. PRODUCTOBRUTO
Se obtiene de deducir de la producción final los gastos de fuera
e~,<plotación (0= E—F)

de la

PRODUCTOBRUTO: 44.503 vta

H. AMORTIZACIONES
— edificaciones: Se suele fijar su amortización en 30 años: 67.500 pts.

— mobiliario mecánico: Se estiman diez años para la vida de un tractor y
el 101 de su precio de compra como valor de desecho. La anualidad a
amortizar setla

— SEGUROS
Concepto

rAs
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Precio de compra — valor desecho
mobiliario mecánico: 11.1300 pts

número de años de vida

TOTAL AMORTIZACIONES: 78.500 pts

Observaciones El tractor se considera amortizado y al remolque se le
supone una vida de 15 años y un valor de desecho de 35.000 pts.

1. PRODUCTONETO

Es la diferencia entre el Producto bruto (O> y la amortizaciones (10.

TOTAL PRODUCTONETO: —33.997 DtS

K. CAPITAL CIRCULANTE

Se considera como tal el 50% de los gastos fuera de la explotación <E>.

TOTAL CAPITAL CIRCULANTE: 294.148 vts

L. CAPITAL TOTAL

Está constituido por la suma de
circulante.

los capitales fijo’ mobiliario Y

TOTAL CAPITAL TOTAL: 9.139.148 pts

Pl. INTERESES DE LOS CAPITALES
Concepto

Capital territorial
Edi ficac iones
Capital mobiliario
Capital circulante

valor intereses cAs

2,5
13.0
13.0
13~0

126.000
131.625
115.700
38.239

TOTAL INTERESES: 411.564 pts

Nota: Una fórmula simplificada para calcular los intereses de las
edificaciones y del capital mobiliario, es la que considera el interés de
la mitad del precio de compra haciendo la media del capital invertido y el
capital final O~ resultando lo siguiente: Ci/2 x r.
El interés aplicado suele ser el 13%, al ser ést
créditos agrarios. Al capital territorial le
simb6lico (2,5%>, ya que su valor lo consideramos

e el más utilizado en los
hemos aplicado un interés
estacionado.

N. MANODE OBRA O RENTA DE TRABAJO DEL EMPRESARIO
Personal a considerar N0 jornales Precio jornal Coste total vts

El empresario hace en
total

100 4.1300 pts 400.000

TOTAL MANO DE OBRA: 400.000 pts
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BENEFICIO EMPRESARIAL

El producto neto <1> se descompone en los siguientes sumandos: Beneficio
empresarial <BE>, interés de los capitales <Pl> y renta del trabajo del
empresario <N), resultando que

BE ? I—M—N

aplicando esta fórmula a los resultados obtenidos, tenemos un beneficio
empresarial de

— 845.561 vts
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CUADRO1—4

Viñedo, cereal y olivar

.

Descripción: Explotación de 9,70 Ha en secano, ubicada en Fuensalida. El
agricultor propietario tiene 61 años y utiliza algún trabajador eventual.
Tiene un tractor y una máquina. La distribución del cultivo es la
siguiente

Ha

8.30

Ha

Barbecho
Trigo0.60

O.40
0,40

A. CAPITAL FIJO: Constituido por el valor de la tierra y las edificaciones

8.30 Has de viña a 600.000 pte/Ha
0,60 Ha de olivar e 400.000
0,80 Ha de cereal a 450.000

4.980.000 pts
240.000
360.000

Total tierra: 5.580.000 pts

Edi ficac iones Valor del m2

cobertizos — 100 m2 25.000 pts 2.500.000 pts

Total edificaciones: 2.500.000 vis

TOTAL CAPITAL FIJO: 8.080.000 ots

8. CAPITAL MOBILIARIO
Valor de adquisición de la maquinaria que tiene la explotación. Se
considera el precio de desecho el 10% del precio de adquisición.

Tipo de maquinaria Años de ant igoedad Precio de adquisición

Tractor de 40 CV
Remolque de 3.000 Kg
Cultivador

16
15
18

900.000 rAs
200.000

70.000

TOTAL CAPITAL MOBILIARIO: 1.170.000 vis

C. PRODUCCIONTOTAL

Cultivos — Has

.

Rendimiento Kg/Ha Precio unidad Producción vis

8.30
0,60
0,40 <año y vez)

3.800
275

3.000
300

PRODUCCIONTOTAL: 514.200 gis

Observacione& Cultiva el
cereal, mitad barbecho.

cereal en plan de año y vez, es decir. mitad

O.T.E. 4

Cult ¡vos—Superficie

Viñedo
Olivar

Tierra

Viñedo
Olivar
Trigo
Paja

15 pts/Kg

60
25

4

473.100
9.900

30.000
1.200
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E. PRODUCCIONFINAL
Diferencia de los apartados C y O

TOTAL PRODUCCIONFINAL: 514.220 tuis

F. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION

:

Son los costes directos que se deben deducir de la producción final
para obtener el producto bruto. Son los siguienteC

— ABONOS
Cultivo y éooca _______________ __________

Trigo—sementera
Trigocobertera

producto—dosis

Urea 150 Kg/Ha
Urea 150

precio_unidad Coste total tute

31 pts/Kg 1.860

31 1.860
Total abonos: 3.720 rAs

Observaciones Solamente abona

— SEMILLAS — compra
Cuí iyo—t ipo—Canti dad

Trigo Pane 247 <R—2>200 Kg/Ha

— PLAGUICIDAS
Cultivo—producto y dosis

el cereal

Precio unidad

40 pts/Kg

Precio unidad

Coste total rute

0,40 3.200

Total semillas: 3.200 pts

Ha Coste total rute

Viñedo—sulfato de cobre 1.5 Kg/Ha
azufre coloidal 1

<*) Pone dos tratamientos, uno en mayo
productos indicados.

— COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Combustible pastado en el ________

Cereal O,1SxAOCV 0,40
Barbecho O,ISx4OCV 0,40
Viñedo O,ISx4DCV 8.30
Olivar O,IEx4OCV 0,60

Horas/Ha

14.7

9
7

650 tAs/Kg 8.30
580 ‘ 8.30

Total plaguicidas

y otro en junio, a

8.092,50*

4. 814 , 00*

25.813 pis

base de los dos

Precio casóleo Coste total rute

60 tAs/litro 2.016
60 1.008
60 26.892
60 1.512

Total combustible: 31.428 pis

El coste del lubricante es un 8% del coste del combustible:

~-CONSERVACiONy REPARACIONES

— edificaciones <2% del valor de la construcción>

— mobiliario mecánico (10% del capital inicial)

Total conservación y reparaciones:

Total combustible y lubricantes: 33.942 pts

Coste total

50.000
117.000

167.000

pie

pie

pta

2.514 pie
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Coste total vis

Seguro a terceros del tractor 5.620

Total seguroC 5.620 pta

Observaciones: El seguro de la cosecha representa el 2% dc la producción
total. El de los edificios, el 1% de su valor de construcción. No hay
costumbre de hacer estos seguros en la comarca. sobre toda en las pequeñas
explotaciones.

- CONTRIBUCION E IMPUESTOS
Concepto _________________

Cupón del agricultor 3.200 rAs al mes
Contribución territorial
Otros

Coste total cts

38.400
4 . 800

Total gastos contribución e impuestos: 43.200 pus

- RENTA DEL TRABAJO CONTRATADO
Conceoj~ Precio unitario Coste total

Cosechado del trigo — 0,40 Ha
Contrata 1 trabajador para la vendimia
y otras labores como poda y sulfatado:
10 jornales
Recogida de aceituna <la recoge la
familia)

5.500 pta/Ha

3.575 pta/jornal

Total renta trabajo contratado: 37.950 pts

— IMPREVISTOS
Estimamos en calidad de imprevistos el
explotación, calculados hasta ahora.

52 dc loe gastos de fuera de la

Total imprevisto: 16.022 pts

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION: 336.467 cts

O. PRODUCTOBRUTO
Se obtiene de deducir de la producción
explotación <Gr E—F>

final los gastos de fuera de la

PRODUCTOBRUTO: 177.733 vis

14. AMORTIZACIONES
— edificaciones: Se suele fijar su amortización en 30 años¡ 83.330 pta.

— mobiliario mecánico: Se estiman diez años para la vida de un tractor

el 10% de su precio de compra como valor de desecho, La anualidad
amortizar serir

y

a

Precio de compra — valor desecho

número de años de vide
mobiliario mecánico: 8.250 pts

TOTAL AMORTIZACIONES: 91.580 gis

— SEGUROS
Conceoto

pie

2.200

35.750
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Observaciones: El tractor lo tiene amortizado. Al remolque se le calcular

20 aPtos de vida útil y un valor de desecho de 35.000 pts.

1. PRODUCTONETO

Es la diferencia entre el Producto bruto CO> y la amortizaciones CH).

TOTAL PRODUCTO NETO: 86.153 vts

K. CAPITAL CIRCULANTE

Se considera como tal el 50% de los gastos fuera de la explotación CF).

TOTAL CAPITAL CIRCULANTE: 168.233 gIs

L. CAPITAL TOTAL

Está constituido por la suma de los capitales fijo, mobiliario y

circulante.

TOTAL CAPITAL TOTAL: 9.418.233 rute

Pl. INTERESES DE LOS CAPITALES
Concepto valor intereses ruts

Capital territorial 2.5 139.500
Edificaciones 13.0 162.500
Capital mobiliario 13.0 76.050
Capital circulante 13,0 21.870

TOTAL INTERESES: 399.920 tAs

Nota Una fórmula simplificada para calcular los intereses de las
edificaciones y del capital mobiliario, es la Que considera el interés de
la mitad del precio de compra haciendo la media del capital invertido y el

capital final D~ resultando lo siguiente: Ci/2 x r.
El interés aplicado suele ser el 13%. al ser éste el más utilizado en los
créditos agrarios. Al capital territorial le hemos aplicado un interés

simbólico <2.5%), ya que su valor lo consideramos estacioruado.

N. MANODE OBRA O RENTA DE TRABAJO DEL EMPRESARIO
Personal a considerar N

0 jornales Precio jornal Coste total tute

Empresario (a veces ayuda 40 3.500 cute 140.OOfl
le familia> — trabajos de

recolección de aceituna
y vendímía)

TOTAL MANODE OBRA: 140.OOfl pt~

BENEFICIO EMPRESARIAL

El producto neto <II se descompone en los siguientes sumandos: Beneficio
empresarial <BE>, interés de los capitales CM> y renta del trabajo del
empresario CM>, resultando Que

BE ? I-Pl—N

aplicando esta fórmula a los resultados obtenidos’ tenemos un beruefício
empresarial de

— 453.76? rAs
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CUADRO1—5

O.T.E. 5 Olivar

.

Descripción: Explotación de 5 Ha con olivar como cultivo único, situada en

Val de Sto. Domingo. Su propietario tiene 76 aPios, está jubilado y

contrate labores. No tiene maquinaria.

Cuí ti vos—Suruer fi ci e

01 ivar

Ha

.

e.4

A. CAPITAL FIJO: Constituido por el valor de la tierra y las edificaciones

Tierra
Valor de la Ha de olivar, 430.000 pts

Total tierra: 2.150.000 pus

TOTAL CAPITAL F110 2.150.000 tAs

Rendimiento Kg/Ha

200

C. PRODUCCIONTOTAL
Cultivos — Has.

Olivar 5

Observaciones El ol
marginal. Por ello
agricultor a contabil
árbol y la enorme van

Precio unidad

55 pts/Kg

Producción vis

55.000

PRODUCCIONTOTAL: 55.000 vis

¡var en la Comarca, como es
son escasas las producciones,

izar un rendimiento medio minimo,
ación de los rendimientos,

sabido, está en zona
lo que ha llevado al

dada la veceria del

E. PRODUCCIONFINAL
Diferencia de los apartados C y O

TOTAL PRODUCCIONFINAL: 55.000 vis

F. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION

:

Son los costes directos Que

para obtener el producto bruto.

se deben deducir de la producción final
Son los siguientes:

ABONOS

Observaciones No abona

— SEMILLAS - compra
Observaciones No compra,

— HERBICIDAS

Observaciones No pone herbicidas.

— PLAGUICIDAS

Observaciones No pone plaguiitidas.
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- CONTRIBUCION E IMPUESTOS
Concepto Coste total rAs

Contribución territorial 3.000
Otros:

Total gastos contribución e impuestos: 3.000 pts

Observaciones: Como está jubiliado no paga nada a la S.S.

— RENTA DEL TRABAJO CONTRATADO
Concepto Precio unitario Coste total vts

Un pase de cultivador y rulo en el Una hora de tractor 37.500
olivo. Tarda 5 horas por hectárea cuesta 1.500 tAs
en total 25 horas.

Total renta trabajo contratado: 37.500 pts

— IMPREVISTOS
Estimamos en calidad de imprevistos el 5% de los gastos de fuera de la
explotación, calculados hasta ahora.

Total imprevistos: 2.025 pts

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION: 42.525 pta

O. PRODUCTOERUTO
Se obtiene de deducir de la producción final los gastos de fuera de la
explotación (Q E—F>

PRODUCTOBRUTO: 12.475 vts

1. PRODUCTONETO

Es la diferencia entre el Producto bruto <O> y la amortizaciones <H>.

TOTAL PRODUCTONETO: 12.475 vts

K. CAPITAL CIRCULANTE

Se considera como tal el 50% de los gastos fuera de la explotación EF).

TOTAL CAPITAL CIRCULANTE: 21.252 cAs

L. CAPITAL TOTAL

Está constituido por la suma de los capitales fijo, mobiliario y

c i r c u 1 ant e.

TOTAL CAPITAL TOTAL: 2.171.262 vts
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Pl. INTERESES DE LOS CAPITALES
Concepto

Capital territorial
Edi ficaciones
Capital mobiliario
Capital circulante

valor intereses cAs

2,5

13.0

53.750

2.764

TOTAL INTERESES: 56.514 vts

Nota: Una fórmula simplificada para calcular los intereses de las
edificaciones y del capital mobiliario, es la que considera el interés de
la mitad del precio de compra haciendo la media del capital invertido y el
capital final O~ resultando lo siguiente: Ci/2 x r.
El interés aplicado suele ser el 13%. al ser éste el más utilizado en los
créditos agrarios. Al capital territorial le hemos aplicado un intervss
simbólico <2,5%>, ya que su valor lo consideramos estacionado.

N. MANO DE OBRA O RENTA DE TRABAJO DEL EMPRESARIO

Personal a considerar N0 jornales Precio jornal Coste total vts

La recogida de la
aceituna la hace la
familia. Si valoramos 20 3.500 pts 70.000

TOTAL MANO DE OBRA: 70.000 cAs

BENEFICIO EMPRESARIAL

El producto neto (1> se descompone
empresarial <BE>, interés de los
empresario (N>, resultando que

en los siguientes sumandos: Beneficio
capitales <Pl> y renta del trabajo del

BE ? I—M—N

arul icando esta
empresarial de

fórmula a los resultados obtenidos, tenemos un beneficio

— 114.039 vts
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CUADRO1-6

O.T.E. 6 Viñedo y olivar no asociados

.

Oescritción: La explotación, de 6 Ha en total, se localiza en Santa
Olalla, siendo su propietario un jubilado Que en su vida profesional vivió
de su explotación y del trabajo realizado en otras explotaciones.
Actualmente contrata labores de cultivo y recolección.

Cult ¡vos—Superficie lis

.

4

Ha

.

Olivar 2

A, CAPITAL FIJO: Constituido por el valor de la tierra y las edificaciones

Valora a los das cultivos por igual: 440.000 cAs/Ha

Total tierra: 2.640.000 pts

TOTAL CAPITAL FIJO: 2.640.000 vts

C. PRODUCCIONTOTAL
Cultivos — Has

.

Viñedo
01 ¡var

4
2

Rendimiento Kg/Ha

3.700
450

Precio unidad

15 pta/Kg
60

Producción ruts

222.000
54.000

PRODUCCIONTOTAL: 276.000 ruta

E. PRODUCCIONFINAL
Diferencia de los apartados CyD

TOTAL PRODUCCIONFINAL: 276.000 pts

F. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION

:

Son los costes directos Que
para obtener el producto bruto.

se deben deducir de la producción final
Son los siguientes:

- ABONOS
C3bserv!c ioneC No abona.

— SEMILLAS — compra
Observaciones: No compra.

— HERBICIDAS
Observaciones No pone herbicidas.

— PLAQUICIDAS
Cultivo—curoducto y dosis Precio unidad Ha Coste total pta

Viñedo—sulfato de cobre 1~5 Kg/Ha 630 pts/Kg

Total plaguicidas 7.560 pts

Observaciones Da dos tratamientos de sulfatado.

Viñedo

Tierra

4 3.780
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- SEGUROS
Observaciones no asegura la cosecha.

— CONTRIBUCION E IMPUESTOS
Conceruto

Contribución rústica
Otros

Coste total nts

3 . 300

Total gastos contribución e imvuestos 3.300 pts

Ob sernc ion es

— RENTA DEL TRABAJO CONTRATADO
Conceruto

Un pase de cultivador y rulo en el
olivo, a razón de 6 horas/Ha.
Recogida de la aceituna: 6 jornales
Contrata 1 trabajador para el cultivo
de la viña y la poda.
(podat3 jornales/Ha>
Labor: 2 pases de cultivador, de
5 horas/Ha cada pase.

Precio unitario

1.500 pts/hora
tractor

Coste total tAs

18.000
24 . 000

4.000 pts/ jornal 48.000
60 .0130

1.500 pts/hora tractor

Total renta trabajo contratado: 150.000

— IMPREVISTOS
Estimamos en calidad de imprevistos el 5% de los gastos de fuera
explotación, calculados hasta ahora.

otal imprevistos: 8.043

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION: 168.903

O. PRODUCTOBRUTO
Se obtiene de deducir de la producción final íos gastos de fuera
exvlotacíón <0= E—F)

cAs

de la

cAs

tAs

de la

PRODUCTOBRUTO: 107.097 tAs

1. PRODUCTONETO

Es la diferencia entre el Producto bruto <O> y la amortizaciones CH).

TOTAL PRODUCTONETO: 107.097 r’ts

K. CAPITAL CIRCULANTE

Se considera como tal el 50% de los gastos

TOTAL

L. CAPITAL TOTAL

Está constituido por la suma de los
circulante.

TOT

fuera de la explotación CF).

CAPITAL cIRCULANTE: 84.451 ruis

capitales fijo, mobiliario y

AL CAPITAL TOTAL: 2.724.451 rAs
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Pl. INTERESES DE LOS CAPITALES
Concepto valor intereses LAS

Capital territorial
Edi ficac iones
Capital mobiliario
Capital circulante

2.5 66.000

13~O 10.978

TOTAL INTERESES: 76.978 cAs

Nota: Una fórmula simplificada para calcular los intereses de las
edificaciones y del capital mobiliario, es la Que considera el interés de
la mitad del precio de compra haciendo la media del capital invertido y el
capital final O. resultando lo siguiente: Ci/2 x r.
El interés aplicado suele ser el 13%. al ser éste el más utilizado en los
créditos agrarios. Al capital territorial le hemos aplicado un interés
simbólico (2.5%), ya que su valor lo consideramos estacionado.

*4. PlANO DE OBRA O RENTA DE TRABAJO DEL EMPRESARIO

Personal a considerar N jornales Precio jornal Coste total pts

Empresario y familia
realizan la vendimia

.7 3.700 pts 25.9130

TOTAL MANO DE OBRA: 25.900 rAs

BENEFICIO EMPRESARIAL

El producto neto El> se descompone en los siguientes sumandos: Beneficio
emr.resarial ESE). interés de los capitales EM> y renta del trabajo del

empresario EN>. resultando que

BE ? I—Pl—N

aplicando esta fórmula a los
emvresarial de

resultados obtenidos. tenemos un beneficio

4.219 vts
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CUADRO 1—7

O.T.E. 7 Hortalizas en exterior y en invernadero

.

Descripción: Ubicada en Santa Olalla, está explotación produce cereales y
hortalizas al aire libre y en invernadero. Su propietario tiene 26 aPios y
trabaja con un familiar suyo. La explotación consta de 2,25 Ha de huerta
exterior y 2.500 ni

2 de invernaderos, lo que hace un total de 2,50 Ha.
Los cultivos se distribuyen de la siguiente manera:

Cult ivos—exterior Cultivo invernadero

Avene forrajera: 18.500
Coliflor: 1.000
Repollo: 1.000
Lechuga: 500
Puerro: 500
Cardo: 1.000

m2 <U

2
ni

2m
2m
2

ni

1~ cosecha
tomate
judia verde:
pepino:
pimiento
tom. tardlc

1.000
soa
350
350
300

ni2

ni2

ni2

ni2

20 cosecha
lechuga: 2.000
acelga: 250
espinaca: 250

(*> La avena, cultivada para verdeo, se riega si
Si ésta ha sido lluviosa, no se riega.

A. CAPITAL FIJO: Constituido por el valor
nes.

viene nial la primavera.

de la tierra y las cdi ficacio—

Tierra
El empresario considera que la Ha de su propiedad, por estar

en un terreno aluvial, vale 2.000.000 pts.

Coste tierra 2.000.000 pta x 2,5 Ha = 5.000.000 pts

Edificaciones

Cobertizos 80 ni2 a 40.000 pts/m2 = 3.200.000 pts
Almacenes 100 m2 a 40.000 pts/m2 = 4.000.000 rAs
Instalaciones
de invernaderos 2.500 ni2 a 400.000 pts cada 500m2 = 2.000.000 pts

Coste total edificaciones: 9.200.000 cAs

TOTAL CAPITAL FIJO~ 14.200.000 pts

E. CAPITAL MOBILIARIO
Valor de la maquinaria Que tiene la explotación.

Tipo de rmsou¡narxa APios de antigúedad Precio de adquisición

Motor de riego 12 CV
Fumigadora
Aspersores y tuberias
Motocultor 12 CV
Motocultor 5 CV Elechuguera>
Remo1 que

TOTAL CAPITAL MOBILIARIO: 1.230.000 vts

2m
2m

4

4

3
6
2

5

pts200.000
50.000

600.000

210.000
80.000

90.000
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C. PRODUCCIONTOTAL
Invernadero
Cultivos Rendimiento Kg/ni2 Precio unidad Producción pts

Tomate
Judia verde
Pep i no
Pimiento
Tomate tardio
Lechuga
Acelga
Espinaca

Exterior
Avena forrase
Coliflor
Repollo
Puerro
Lechuga

Cardo

1,85 Ha
1.000
1.000

500
500

1.000

13.000
1.000
1 . 000
2.000
5.000

600

Kg/Ha
unida des

manojos
uni dades
Kg totales

la
50
35
50
30

100

pta/u

pts/manojo
rAs/u.
pts/Kg

PRODUCCION TOTAL: 3.164.500 rAs

0. CONSUMOINTERIOR O REEMPLEO: No hay.

E. PRODUCCIONFINAL
fliferencia de los apartados C y O

TOTAL PRODUCCIONFINAL: 3.164.500 ruts

F. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION:

Abonos—invernadero
Tomat et abonado de fondo

abonado de cobertera

Dosis
100 Kg
150

Coste total
7.000
8.000

Judia verde

:

Peri i no

:

Pimiento

Tomate terdio
(se calcula una ter-
cera parte que para
el de primavera>

Lechuga

:

Acelgas y esruinacas

abonado de fondo
abonado de cobertera

abonado de fondo
abonado de cobertera

abonado de fondo
abonado de cobertera

abonado de fondo
abonado de cobertera

abonado de cobertera

abonado de cobertera

Total abonos: 35.860 pts

17
2,6

17

1.000
500
350
350
300

2.000
250
250

¡ñs

II

6
17

10.000
1.250
1 . 250

65
150
40
70
65
40
45
45

un i dad

1.105.000
195.000
238.000
147.000
331.500
400.000
56.250
56.250

240.500
50.000

35.000

100.000

150.000

60.000

tAs

50
75 ‘4

3.500
4.000

16
25

1.200
1.350

16
25

30
50

50

1.200
1.350

2.300
2.660

2,700

10 600
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Semillas—invernadero
Tomate
Judia verde
Rey i no
P i miento
Tomate tardio
Lechuga
Acelga y espinaca

Dos i o

10 gr

4 Kg
150 gr

10 gr

3,3 gr

2 Kg

Coste total rAs
14. 000

9.200
1 . 950

800

4 . 670

2 . 000

Total semillas invernadero: 32.620 vts

Semillas—exterior
Avena (no selectas>
Col i flor
Repollo
Puerro
Lechuga
car do

Dosis
130 Kg en total

100 gr
100 gr
500 gr

200 gr

Coste total vts
2.600
1 . 000

800

500

600

Total semillas exterior: 5.500 ptsE*)

(*> Estas semillas—exterior no se contabilizan aquí, porque van incluidas
en los gastos totales del cultivo en el exterior.

COMPOSTDE RELLENO (invernadero> <**)

Tomate 10 sacos — s.oao pto
Judia verde —— — ——

Pepino 3 sacos — 2.400 pto
Pimiento 3 u — 2.400 pto
Tomate tardlo 3 u, — 2.400 pto
Lechuga 12 ‘ — 9.600 pto

Total compost de relleno: 24.800 pto

E*~> En el cultivo al exterior no se pone nada.

Productos fitosanitarios (***)

Tomate - 10.000 pto
Judia verde — 5.000
Pepino — 1.700 u
Pimiento - 1.700 u
Tomate tardío — 3.300
Lechuga - 5.000
Acelga y espinaca — 1.250

Total productos fitosanítarios 27.950 vts

(***> En el cultivo al exterior no se pone nada.

Macetas y contenedores
Tomat e
Judia verde
Pep i no
Pimiento
Tomate tardío
Lechuga
Acelga y espinaca

2.000 unidades

670 ur,ídades
670 u,

600 U

50 cepellones

Coste total pto
3 . 000

1.000
1 . 000
1 . 000
3 u 000

Total macetas y contenedores: 9.000 pts
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Cuerda Dera entutorar

Tomate

Judía verde
Pepino
Pimiento
Tomate tard$o

Kg10
5
1,5
1,5
3 4’

Coste total ruts
3.500
1.750

600
600

1.200

Coste total cuerda: 7.650 pts

Gastos olobales de los cultivos al exterior
Avene <para empacar): 45.000 pta
Coliflor . 10.000 pta
Repollo . 10.000 pts
Puerro . 20.000 ¡As
Lechuga 4 15.000 pta
Cardo . 20.000 pts

Gastos cultivo exterior: 120.000 pts

Combustible y lubricantes
Se calculan unas 10.000 pta mes. durante nueve meseC

Total combustible y lubricantes: 90.000 pts

— CONSERVACIONy REPARACIONES
— edificaciones <2% del valor de la construcción>
— mobiliario mecánico <10% del capital inicial)

184.000 pts
123.000 pts

Total conservación y reparaciones: 307.000 pts

— SEGUROS

:

Seguridad Social por autónomo, robo. rotura de
etc. También incluye la contribución.

invernaderos.

Total sequros 206.000 ¡As

- RENTA DEL TRABAJO CONTRATADO<~)
Alquiler del tractor y demás maquinaria: 30.000 ¡As
(*) No contrate a ningún trabajador eventual.
- IMPREVISTOS

Se considera el 5% de los gastos fuera de la explotación: 44.544 pts

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION: 935.424 rAs

O. PRODUCTOBRUTO
Se obtiene de deducir de la producción final los gastos de fuera
explotación <0= EF>

de la

PRODUCTOBRUTO: 2.229.076 pts

H. AMORTIZACIONES
— edificaciones: Se suele fijar su amortización en 30 aPios: 306.665 pts.
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— mobiliario mecánico: Se calcula una vida de diez aPtos para toda la
maquinaria, a excepción del remolque, y un valor de desecho de O cAs.
Al remolque se le calculan 20 aPtos de vida y un valor de desecho de

10.000 pts.
Anualidad para la maquinaria 114.000 pts
Anualidad para el remolque = 4.000

Total maquinaria = 118.000

TOTAL AMORTIZACIONES: 424.665 pts

1. PRODUCTONETO

Es la diferencia entre el Producto bruto (O> y la amortizaciones EH).

TOTAL PRODUCTONETO: 1.804.411 vts

K. CAPITAL CIRCULANTE

Se considera como tal el 50% de los gastos fuera de la e>cplotación EF).

TOTAL CAPITAL CIRCULANTE: 467.712 pts

L. CAPITAL TOTAL

Está constituido por la suma de los capitales fijo, mobiliario y
circulante.

TOTAL CAPITAL TOTAL: 15.897.712 rAs

M. INTERESES DE LOS CAPITALES

Conceruto valor intereses cAs

Capital territorial 2.5 125.000
Edificaciones 13.0 598.000
Capital mobiliario 13.0 79.950
Capital circulante 13.0 60.800

TOTAL INTERESES: 863.750 rAs

Nota: Una fórmula simplificada para calcular los intereses de las
edificaciones y del capital mobiliario, es la que considera el interés de
la mitad del precio de compra haciendo la media del capital invertido y el
capital final 0, resultando lo siguiente: Ci/2 ~ r.

E) interés aplicado suele ser el 13%, al ser éste el más utilizado en los
créditos agrarios. Al capital territorial le hemos aplicado un interes

simbólico (2.5%), ya que su valor lo consideramos estacionado.

N. MANO DE OBRA O RENTA DE TRABAJO DEL EMPRESARIO

Se consideran dos personas a 325 jornales cada uno. Precio del jornal
4.000 pts.

TOTAL MANO DE OBRA: 2.600.000 LAs

BENEFICIO EMPRESARIAL
BE ? I—M—N

aplicando esta fórmula a íos resultados obtenidos. tenemos un beneficio

empresarial de
—1.659.339 rAs
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CUADRO1—8

O.T.E. 8 Viñedo <cultivo princiDal>, cereal y leguminosa

.

Descripción: Explotación de 14 Ha de secano situada en Fuensal ida, cuyo
propietario es agricultor jubilado de 71 años. Contrata algunas labores,

haciendo la recolección él y su famila.

Cu ltivos—Suruerficie
Viñedo
Trigo

Ha
9 Cebeda
1 Vezo

A. CAPITAL FIJO: Constituido por el valor de la tierra y las edificaciones

5 Has secano a
9 Has viñedo a

400.000 pts/Ha
500.000

2.000.000 pis
4.500.000

Total tierra: 6.500.000 pts

Edificaciones
graneros — 20 m

2

cobertizos — 50 m2

Valor del m2

25.000 pts 500.000 pt&
1.250.000 pta

Total edificaciones: 1.750.000 pts

TOTAL CAPITAL FIJO: 8.250.000 pts

8. CAPITAL MOBILIARIO
Valor de adquisición de la maquinaria que tiene la explotación. Se
considera el precio de desecho el 10% del precio de adquisición.

Tipo de maquinaria
tractor de 50 CV
remolque 4.000 Kg
erado vertedera
cultivador

Años de anticúedad
15
15
13
15

Precio de adquisición
1.100.000 pts

200.000
50.000
80.000

TOTAL CAPITAL MOBILIARIO: 1.430.000 cAs

C. PRODUCCIONTOTAL

Cultivos — Has
Viñedo 9
Trigo 1
Cebada 3
Veza forraj. 1
Paja

Rendimiento Kg/Ha

3 . 200
2.000
2.400
4.000

2.300 totales

Precio unidad
15 pts/Kg
25
21
11

4

Producción pts
432.000

50.000
151 .200

44.000

9. 200

PRODUCCIONTOTAL: 686.400 rAs

0. CONSUMOINTERIOR O REEMPLEO
Cultivo Dosis Ha
Cebada 175 Kg/Ha 3

Precio unidad
21 pts/Kg

Coste total LAs

11.025

TOTAL CONSUMO INTERIOR: 11.025 rAs

Ha
3
1

Tierra
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E. PRODUCCIONFINAL
Diferencia de los apartados C y O

TOTAL PRODUCCIONFINAL: 675.375 pis

F. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION

:

Son los costes directos que se deben deducir de la producción final
para obtener el producto bruto. Son los siguientes;

- ABONOS
Cultivo y época ______________ _____________ _______________

tr go—sementera
cebada—sement era
trigo—cobertera . u

cebada—cobertera u

________________ ______________ precio unidad Coste total pts

31 pts/Kg 6.200
u, u 18.600

6. 200
18.600

Total abonos: 49.600

pbservaciones: Hace dos tratamientos (sementera y cobertera), con el

producto y la misma dosis.
— SEMILLAS — compra
Cult ivo—tipo-cantidad __________ __ pts

Trigo Pané 247 (R—2) 200 Kg/Ha
Vera 30 Kg/Ha

Precio_unidad

35 cAs/Kg
SO u

Ha

1
1

Total

Coste total

7.000

6. 500

semillas: 13.500

producto—dosis

Urea 200 Kg/Ha

pts

mi snio

pts

— HERBICIDAS
Cultivo—producto y dosis

Trigo (I—P—SD) 3 1/Ha
Cebada u u,

Precio unidad

890 pts/litro
890 u,

Ha

7

Total herbic

Coste total pts

2.670
8.010

idas: 10.680 rAs

- PLAGUICIDAS

Cultivo—producto y dosis

Víaedo—sufato de cobre 15 Kg/Ha
azufre coloidal 1,0 Kg/Ha

Observaciones; dos tratamientos,

- COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Combustible gastado en el

Cereal y veza 0,1Sx5OCV

VíPiedo 0,1SxSOCU

El coste del lubricante

Horas/Ha

12
7

es un 8%

Total

Precio unidad

650 pts/Kg
560

______________ Ha Coste total rAs

9 8.775
9 5.040

Total plaguícídas 27.630 rAs

unO en mayo y otro en junio.

Ha Precio gasóleo

5 60 pts/litro
9 60

Total combustible;

del coste del combustible:

combustible y lubricantes;

Coste total rAs

27 . 000
28 . 350

55.350 rAS

4.428 QtS

59.778 rAs

—1247—



— CONSERVACION y REPARACIONES
— edificaciones (21 del valor de la construcción>:
— mobiliario mecánico (10% del capital inicial>

35.000 pts
143.000 pts

— SEGUROS
Concepto

Seguro obligatorio del tractor

Total conservación y reparación: 178.000 pts

_________ Coste total cAs

8.155

Observaciones: El seguro de la cosecha representa el 2% de la producción
total. El de los edificios, el 1% de su valor de construcción. No hay
costumbre de hacer estos seguros en la comarca, sobre toda en las pequePias
explotaciones.

- CONTRIBUCION E IMPUESTOS
Concepto Coste total ruts

Contribución territorial
Otros:

6.575

Total contribución e impuestos: 6.575 pts

Observaciones: Al estar jubilado, no tiene otros impuestos.

- RENTA DEL TRABAJO CONTRATADO
Concepto Precio unitario Coste total

Cosechado de cereal. 4 Ha.
Siega. hilerado s’ empacado veza.
La paja del cereal se da a empacar
grat is.

5.500 pta/Ha 22.000
15.000

Total renta trabajo contratado: 37.000 pta

— IMPREVISTOS
Estimamos en calidad de imprevistos el
explotación, calculados hasta ahora.

5% de los gastos de fuera de la

Total imprevistos: 19.546 pts

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION: 410.464 pta

O. PRODUCTOBRUTO
Se obtiene de deducir de la producción
explotación <0 E—F>

final los gastos de fuera de la

PRODUCTOERUTO: 264.911 ruta

19. AMORTIZACIONES
— edificaciones: Se suele fijar su amortización en 30 anos 58.333 pts.

mobiliario mecánico Se estiman diez a~oa para la vida de un tractor y
el 10% de su precio de compra como valor de desecho. La anualidad a
amortizar seria:

pts
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Precio de compra — valor desecho
mobiliario mecánico: 6.750 cAs

número de años de vida

TOTAL AMORTIZACIONES: 65.083 cts

Observaciones El tractor se considera ya amortizado. Al remolque se le
calcula una vida de 20 años y un valor de desecho de 65.000 pts.

1. PRODUCTONETO

Es la diferencia entre el Producto bruto (O) y la amortizaciones (1-4).

TOTAL PRODUCTO NETO: 199.828 cts

1<. CAPITAL CIRCULANTE
Se considera como tal el 50% de los gastos fuera de la explotación CF).

TOTAL CAPITAL CIRCULANTE: 205.232 cts

L. CAPITAL TOTAL
Está constituido por la suma de
circulante.

los capitales fijo, mobiliario

TOTAL CAPITAL TOTAL: 9.885.232 cts

M. INTERESES DE LOS CAPITALES

valor intereses ruts

territorial
ci ones

mob i 1 i ar i o

circulante

TOTAL INTERESES: 395.880 cts

Nota Una fórmula simplificada para
edificaciones y del capital mobiliario,
la mitad del precio de compra haciendo la
capital final 0~ resultando lo siguiente:
El interés aplicado suele ser el 13%, al
créditos agrarios. Al capital territor
simbólico <2.5%), ya que su valor lo consi

los

consi
cap

ntereses
dera el mt
tal inverti

de las
erés de

do y el

cal cuí Br
es la que
media del

Ci/2 x r.
ser éste el más utilizado en los

ial le hemos aplicado un interés
deramos estacionado.

N. MANO DE OBRA O RENTA DE
Personal a considerar

TRABAJO DEL EMPRESARIO
N0 jornales Prec io jornal Coste total

Empresario trabaja a
pesar de esta jubilado
Vendimia (ayuda familia)
Poda

3 jor./Ha
6 jor,/Ha

TOTAL MANO DE OBRA: 324.000 cts

Concepto

y

Capital

Edi fica

Capital
Cat’ it al

2.5
13~0
13,0
13,0

162.500
113.750
92.950
26.680

pts

4.000 pta
4.000 pts

108.000

216.000
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BENEFICIO EMPRESARIAL

El producto neto <1) se descompone en los s~guientes sumandos: Beneficio
empresarial <BE), interés de los capitales <M> y renta del trabajo del
empresario <N>, resultando ~ue

BE ? I—M—N

aplicando esta fórmula a los resultados obtenidos, tenemos un beneficio
empresarial de

-520.052 cts
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CUADRO 1—9

O.T.E. 9 Cereal, frutales en secano, olivar y/o viñedo

.

Descripción: La explotación, ubicada en La Puebla de Montalbán, tiene una
extensión dc 9 Ha repartidas entre los aprovechamientos arriba indicados.
El propietario tiene 58 años, un tractor y utiliza servicios de
recolección y trabajadores eventuales.

Cuí ti vos—Suruer fi ci e
C eba da
Avena

Ha
5 Olivar
1 Almendro

A. CAPITAL FIJO: Constituido por el valor de la tierra y las edificaciones

Tierra
El agricultor considera un valor
para la Ha de 420.000 pta

medio

Total tierrat 3.180.000 ¡As.

Edi ficac iones
graneros — 15 mt
cobertizos — 60 m~

Valor del m

’

19.500 pta 292.500 pta
1.170.000 pta

Total edificaciones: 1.462.500 pta

TOTAL CAPITAL FIJO: 5.242.500 ruis

8. CAPITAL MOBILIARIO

:

Valor de adquisición de la maquinaria que tiene la explotación. Se
considera el precio de desecho el 10% del precio de adquisición.

Tipo de maquinaria
tractor de 60 CV
remolque 4000 Kg
cultivador
vertedera
sembradora delantera

Años de ant igúedad
9
8 <segunda mano)

14
1 <segunda mano>

12

Precio de adquisición
1.750.000 pta

180.000
80.000

130.000 u
50.000

TOTAL CAPITAL MOBILIARIO: 2.190.000 cts

C. PRODUCCION TOTAL

Cultivos — Has
Cebada 5
Avena 1
Olivar 1
Almendro 2
Paja cereal

Rendimiento Kg/Ha
2.300
2.000

220
600

3.375 totales

Precio unidad
21 pta/Kg
20
60

105
4

Producción cts

241.500
40.000
13.200

126.000
13.500

PRODUCCIONTOTAL: 434.200 pta

ObservacioneC La paja
avena.

de cereal es el 25% de la producción de cebada y

Ha
1
2
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0. CONSUMOINTERIOR O REEMPLEO
Cultivo Dosis Ha
Cebade 200 Kg/Ha 5

Precio unidad
21 cts/Kg

Coste total cts
21.000

TOTAL CONSUMOINTERIOR: 21.000 cts

E. PRODUCCIONFINAL

Diferencia de los apartados C y O

TOTAL PRODUCCIONFINAL: 413.200 cts

F. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTAC ION

:

Son los costes directos que se deben deducir de la producción final

para obtener el producto bruto. Son los siguientes:

— ABONOS
Cultivo y época producto—dosis precio unidad coste total p±s

cebada—sement era
avena—sement era
cebada—cobertera

avena—cobertera

<8—15—15>150 Kg/Ha
<8-15—15>150 u

Nitrato amónico
cálcico 150
Nitrato amónico
cálcico 150

29.50 pts/Kg

30,00

Total abonos: 53.550 cts.

Observaciones: En la comarca no hay costumbre de abonar el almendro.

— SEMILLAS — conrura
Cult ivo—tipo—cantidad Precio unidad Ha Coste total cts

Cebada Beka 200 Kg/Ha
Avena Previsión 200 Kg/Ha

34 pta/Kg

30

5
1

34 . 000

6 . 000

Total semillas: 49.000 cts
Ob ser yac i ones

:

— PLAGUICIDAS
Cultivo—producto y dosis Precio unidad Ha Coste total cts

Almendro—TMTD 0.2
—Belmark 0,02

Kg/Ha 900 cts/Kg
6.000 pts/l

Total plaguicidas 600 pts

— COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Combustible gastado en el Horas/Ha Ha. Precio gasóleo Coste

2 60 pts/fltro
6 60
1 60

Total combustible 51.300 cts

El coste del lubricante es un 8% del coste del combustible:

Total combustible y lubricantes; 55.404 cts

22.125
4.425

22 . 500

4 . 500

2
2

360
240

Al n,en dro

Cereal
Olivar

0, ISx6OCV
0. 15xSOCV
0, íSxSOCV

10
11

9

total cts

10.809
35. 640

4 .860

4.104 cts

—1252—



— CONSERVACIONy REPARACIONES
— edificaciones <2% del valor de la construcción>:
— mobiliario mecánico <10% del capital inicial):

29.250 pta
219.000 pts

Total conservación y reparaciones: 248.250 pts

Coste total pta

Seguro a terceros tractor 7.960

Total seguros: 7.960 cts

Observaciones: El seguro de la cosecha representa el 2% de la producción

total. El de los edificios, el 1% de su valor de construcción. No hay
costumbre de hacer estos seguros en la comarca, sobre toda en las pequeñas
expí otac iones.

- CONTRIBUCION E IMPUESTOS
Concepto _________________

Contribución territorial
Otros

Coste total cts

4.500

Total gastos contribución e impuestos: 4.500 pts

Observaciones: El agricultor está acogido al régimen general, trabajando
en la explotación los fines de semana.

— RENTA DEL TRABAJO CONTRATADO
Concepto Precio unitario Coste

Recolección del cereal
Empacado de paja de cereal <3.315 Kg)
<cada paca pesa 18 Kg>

5.500 pta/Ha

25 pts/paca

Total renta trabajo contratado: 37.687 pta

— IMPREVISTOS
Estimamos en calidad de imprevistos el
explotación, calculados hasta ahora.

5% de los gastos de fuera de la

Total imprevistos: 22.397 pta

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION: 470.348 ruta

O. PRODUCTOBRUTO
Se obtiene de deducir de
explotación (O: E—E)

la producción final los gastos de fuera de la

PRODUCTOBRUTO: —57.148 cts

19. AMORTIZACIONES

edificaciones: Se suele fijar su amortización en 30 años 48.750 Pt5.

- SEGUROS
ConceDto

total pta

33. 000

4.687
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— mobiliario mecánico: Se estiman diez años para la vide de un tractor
y el 10% de su precio de compra como valor de desecho. La anualidad a
amortizar serla

Precio de compra — valor desecho
mobiliario mecánico: 168.833 pts

número de años de vida

TOTAL AMORTIZACIONES: 217.583 ruts

ObservacioneC Valor de la anualidad del tractor: 157.500 pts.
Valor de la anualidad del remolgue: 11.333 pts.
Suponemos para el remolqije una vida de 15 años y
de desecho de 10.000 ¡As.

1. PRODUCTONETO

Es la diferencia entre el Producto bruto <O> y la amortizaciones CH).

TOTAL PRODUCTONETO: —274.731 cts

K. CAPITAL CIRCULANTE

Se considera como tal el 501 de los gastos fuera de la explotación <E>.

TOTAL CAPITAL CIRCULANTE: 235.174 ruts

L. CAPITAL TOTAL

Está constituido por la suma de
circulante.

los capitales fijo, mobiliario y

TOTAL CAPITAL TOTAL: 7.667.674 cAs

Pl. INTERESES DE LOS
Concepto

CAPITALES
valor intereses cts

Capital territorial
Edificaciones
Capital mobiliario
Capital circulante

TOTAL INTERESES: 362.485 cts

Nots Una fórmula simplificada para calcular
edificaciones y del capital mobiliario, es la Que
la mitad del precio de compra haciendo la media del
capital final O. resultando lo siguiente: Ci/2 x r.
El interés aplicado suele ser el 13%, al ser éste el más utilizado en los
créditos agrarios. Al capital territorial le hemos aplicado un interés
simbólico <2,5%>. ya Que su valor lo consideramos estacionado.

los intereses de las
considera el interés de

capital invertido y el

un valor

2>5
13.0
13,0
13,0

94.500
95.062

142.350
30.573
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N. MANO DE OBRA O RENTA DE TRABAJO DEL EMPRESARIO

Personal a considerar
Labores en el almendro
incluida la recolección
La oliva la recoge la familia
para consumo propio, Se calcule
QUC un jornal recoge 75 Kg de
aceituna.

N0 jornales Precio jornal Coste total cts

10 4.000

3 4.000

40.000

12.000

TOTAL MANO DE OBRA: 52.000 cts

BENEFICIO EMPRESARIAL

El producto neto CI> se descompone en los siguientes sumandos: Beneficio
empresarial <BE), interés de los capitales <Pl> y renta del trabajo del
empresario CH>. resultando que

BE ? I—M—N

aplicando esta fórmula a los resultados obtenidos, tenemos un beneficio
empresarial de

—éS9.216 cts
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CUADRO1—10

O.T.E. 10 Frutales en secano, con olivar y/o viñedo

.

Descripción: La explotación, ubicada en La Puebla de Montalbán, ocuca una
extensión de 6.0 Ha. todas de

contrata servicios de cultivo y
ría.

Cultivos—Superficie
Melocotón

Ha
3,5

secano. El propietario de 59 años de edad.
trabajadores eventuales. No tiene maquina—

Olivar
Ha

1.00 J ñedo
Ha

15

A. CAPITAL FIJO: Constituido por el valor de la tierra y las edificaciones

Tierra

Valor de la hectárea frutal es
olivar
vi nedo

500.000 pis
450.000
575.000

Coste total cts
1 . 750 .000

450.000
862 . 500

Total tierra: 3.062.500 pts

Edificaciones: No hay.

TOTAL CAPITAL FIJO: 3.062.500 cts

C. PRODUCCIONTOTAL

Cultivos — Has
Melocotón 3,5

Olivar 1.0
Viñedo 1,5

Rendimiento Kg/Ha Precio unidad
2.300 50 pts/Kg

450 60
3.200 15

Producción cts

402. 500
27 . 000
72 . 000

PRODUCCIONTOTAL: 501.500 cts

E. PRODUCCION

Diferencia de los apartados C y D.

TOTAL PRODUCCIONFINAL: 501.500 cts

E. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION

:

Son los costes directos que se deben deducir de la producción final

cara obtener eí producto bruto. Son los siguientes:

— ABONOS
Observaciones: No abona.

- PLAGUICIDAS

Cultivo—croducto y dosis Precio unidad Ha Coste total cts

Melocotón TMTD 0.2 1 /100 1.
Rogor 0125 1/100 1.
Captán 0.250 Kg/lOO 1.

Viña SO4Cu 15 Kg/Ha (2 tratan.)

mezcla

de 300
1 /Ha

900 pts/l
1.500
1.600 pts/Kg

650

Total plaguicídas 5.609 pts

FINAL

3,5
3u 5
7 C

1.5

630
654

1 . 400

2 925
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- SEGUROS
Observaciones: El seguro de la cosecha representa el 2% de la producción
total. El de los edificios, el 1% de su valor de construcción. No hay

costumbre de hacer estos seguros en la comarca, sobre toda en las cecueñas

explotaciones.

— CONTRIBUCION E IMPUESTOS

Concepto Coste total cts

Seguridad Social
Contribuc ión territorial

OtroC
2.800

Total gastos contribución e impustos; 2.800 cts

Observaciones Como trabaja de albañil, paga a la Seguridad Social
concepto. Los trabajos agricolas los realiza en el fin de semana.

por ese

— RENTA DEL TRABAJO CONTRATADO
Concepto Precio unitario Coste total cts

Contrata labores de
Olivo 5 horas/Ha
Viñedo: 7 horas/Ha
Melocotón: 6 horas/Ha

tractor

— 2 labores
— 1 labor
— 2 labores

1.500 pts/hora
de cultivador

Total renta trabajo contratado 93.750 cts

— IMPREVISTOS
Estimamos en calidad de imprevistos el 5% de los gastos de fuera
explotación, calculados hasta ahora.

de la

Total imprevistos: 5.108 cts

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION: 107.267 cts

O. PRODUCTOBRUTO
Se obtiene de deducir
explotación COz E—E)

de la producción final los gastos de fuera de la

PRODUCTOBRUTO: 394.233 cts

1. PRODUCTONETO

Es la diferencia entre el Producto bruto (O> y la amortizaciones CH).

TOTAL PRODUCTONETO: 394.233 cts

1<. CAPITAL CIRCULANTE

Se considera como tal el 50% de los gastos fuera de la explotacián (E).

TOTAL CAPITAL CIRCULANTE: 53.533 cts

L. CAPITAL TOTAL

Está constituido por la suma de los capitales fijo. mobil iario

circulante.
y

TOTAL CAPITAL TOTAL: 3.115.633 cts

15.000

15. 750
63 . 000
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M. INTERESES DE LOS CAPITALES
Conceruto valor intereses cAs

Capital territorial 2,5 76.562
Edificaciones 13,0
Capital mobiliario 13,0
Capital circulante 13.0 6. 972

TOTAL INTERESES: 83.534 cAs

Nota: Una fórmula simplificada para calcular los intereses de las
edificaciones y del capital mobiliario> es la que considera el interés de
la mitad del precio de compra haciendo la media del capital invertido y el
capital final 0, resultando lo siguiente: Ci/2 x r.
El interés aplicado suele ser el 13%, al ser éste el más utilizado en los
créditos agrarios. Al capital territorial le hemos aplicado un interés
simbólico (2.5%>, ya que su valor lo consideramos estacionado.

N. MANODE OBRA O RENTA DE TRABAJO DEL EMPRESARIO

Personal a considerar N0 jornales Precio jornal Coste total ruts
El empresario y su familia
<5 personas en total) 15 4.000 rAs 60.000
Melocotón, olivar y viña 35 4.000 140.000

TOTAL MANO DE OBRA: 200.000 pts

.

BENEFICIO EMPRESARIAL

El producto neto CI> se descompone en los siguientes sumandos: Beneficio
empresarial <BE), interés de los capitales CM> y renta del trabajo del
empresario <N), resultando que

BE ? I—M—N
aplicando esta fórmula a los resultados obtenidos. tenemos un beneficio
empresarial de

110.699 pts
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CUADRO ¡-11

O.T.E. 11 Cereales en secano y/o regadio con hortalizas

.

Descripción: Explotación situada en La Puebla de Montalbán. con 29 Ha en
regadío, siendo 17 Ha en propiedad y 12 Ha en arrendamiento. Es un
agricultor de 33 años que posee un tractor y tres máquinas.

Cultivos—Superficie
Mal z

Ha
14 Tomate <para conserva>

A. CAPITAL FIJO: Constituido por el valor de la tierra y las edificaciones

La Ha de regadío
950.000 pta.

está valorada en
Ha Coste total pta
17 16.150.000

Total tierra: 16.150.000 pts

Edi ficac iones
granero — 100 mt

Valor del m
25.000 cAs 2.500.000 pta

2.750.000cobertizo — 110 m

Total edificaciones: 5.250,000 pts

TOTAL CAPITAL FIJO: 21.400.000 ruta

B. CAPITAL MOBILIARIO

:

Valor de adquisición de la maquinaria Que tiene la explotación. Sc
considera el precio de desecho el 10% del precio de adquisición.

Tipo de maquinaria

tractor de 15 CV
remolque 4000 Kg
Arado de vertedera
Cultivador

Cuba de tratamiento
Ab o rj adora
Sembradora de lineas
Equipo de riego y motor

APios de antigúedad
9

12
12
18

4
10

8
12

pts

Precio de adquisición
2.100.000

200.000
80.000
40.000

100.000
70.000
80.000

3. 000 . non

TOTAL CAPITAL MOBILIARIO: 5.670.000 ruts

C. PRODUCCIONTOTAL

Cultivos — Has
Maíz
TomateC *>

14
15

Rendimiento
8.500

45.000

Ka/Ha Precio unidad
28 pta/Kg
12

Producción ¡As

3.332.000
8.100.000

PRODUCCIONTOTAL: 11.432.000 ruta

(%> Observaciones: La variedad de tomate que utiliza
Hypell 244.

es un hibrido:

Tierra

Ha
15
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E. PRODUCCIONFINAL
Diferencia de los apartados C y O

TOTAL PRODUCCIONFINAL: 11.432.000 pta

F. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION

:

Son los costes directos que se deben deducir de la producción final
para obtener el producto bruto. Son los siguientes:

— ABONOS
Cultivo y época producto—dosis precio unidad Coste total pta

Mal z—sementera
cobertera

Tomate—sementera
—cobertera

C8—lS—15)800 Kg/Ha
(33.5> 200
<9—18—27)620
(33,5> 200

29,50 pta/Kg
30

25
30

Total abonos: 736.900 pta.
Observaciones

:

— SEMILLAS — compra
Cultiva—tipo—cantidad Precio unidad Ha Coste total ruta

MaIz 22 Kg/HE
Tomate semillero 150 gr/Ha

1.100 pts/Kg
250.000

Total semillas: 901.300 pta

— HERBICIDAS
Cultivo—producto y dosis Precio unidad Ha Coste total ruta

Mal z—Alacl oro
Tomate—Tref 1 án

2.5 1/Ha
1,7

2.400 pts/l
1.400

Total semillas: 119.700 pta

ObservacioneC El producto activo del
está comprendida entre 1,5 — 2,2 1/Ha.

Treflan ea la Trifluralina. La dosis

— PLAGUICIDAS
Cultivo—producto y dosis Precio unidad Ha Coste total ruta

MaIz—Azodrin 2 1/Ha
Tomate—Captán 1 Kg/Ha <1>

Sistane 1 1/Ha <1>

4.800 pts/l

2.200 pta/Kg
9.000 pts/l

Total plaguicidas 302.400 pts

Observaciones: (1> Aplica un tratamiento con estos plaguicidas (tomate).

330.400
84.000

232.500
90.000

14
15

338.800
562.500

14
15

84.000
35.700

14
15
15

134.400
33.000

135.000
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— COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Combustible pastado en el Horas/Ha Ha Precio gasóleo Coste total cts

0, 1Sx7SCY
O. 15x7SCV

15 15 60 pta/litro
14 14 60

151.875
132.300

Total combustible: 284.175 pts

El coste del lubricante es un 8% del coste del combustible: 22,734 pts

Total combustible y lubricantes 306.909 pta

- RIEGOS
Concepto
20 riegos tomate
ío riegos maíz

Kw/hora Ha

.

15
14

Coste ota
70.000 Ha y año
80.000 riego

Coste total pta
1.050.000

800. ooú

Total riegos: 1.850.000 pta

Observaciones Para regar de 10 a 15 Ha de maíz se necesita una persona
diaria durante tres meses <mediados de junio — mediados de septiembre>. ea
decir. 90 jornales que4 a 4.500 pta jornal, hace un total de 40.500 pta/Ha,
cifra a la que hay que añadir el canon de riego (15.000 pta/Ha y año>, lo
que hace un total de 55.500 pts/Ha y año. Multiplicando esta cantidad por
14 Ha y redondeando obtendremos 800.000 pts, coste deducido para el maíz.

— CONSERVACIONy REPARACIONES
— edificaciones <2% del valor de la construcción>
— mobiliario mecánico (10% del capital inicial>

105.000 pta
567.000 pta

Total conservación y reparación: 672.000 pta

— SEGUROS
Concepto

Tractor a terceros
pedrisco maíz
pedrisco tomate

Coste total pta

8.500
18.873

196.830

Total seguros: 224.203 pts.

Observaciones: El seguro de la cosecha representa el 2% de la producción
total. El de los edificios. el It de su valor de construcción. No hay
costumbre de hacer estos seguros en la comarca, sobre todo en las pequeñas
explotaciones. Para el maíz, la prima anual es el 0.61% de la producción
total a 26 pts/Kg. Para el tomateí la prima anual ea el 2,43% de la
producción total a 12 pta/Kg.

- GASTOS DE ARRENDAMIENTOO APARCERíA

Superficie arrendada

12 Ha
coste unitario
50.000 pta/Ha

coste total cts
600.000

Total gastos arrendamiento: 600.000 tAs

Tomate
Mal z
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— CONTRIBUCION E IMPUESTOS
Concepto Coste total ruta

Seguridad Social 13.000 pta/mes
Contribución territorial
Otros

Total gastos contribución e impuestos: 189.000 pta

— RENTA DEL TRABAJO CONTRATADO
Con c cgt o Precio unitario Coste total

Recolección del maíz (14 Ha>
plantación del tomate <15 Ha>(6 jorn.>

1.000 pta/Ha
4.000 pta/Ha

98.000
360.000

Total venta trabajo contratado 458.000 pta

- IMPREVISTOS
Estimamos en calidad de imprevistos el 5% de los gastos de fuera
explotación, calculados hasta ahora.

de la

Total imprevistos: 318.021 pta

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION: 6.678.433 ruta

O. PRODUCTOBRUTO
Se obtiene de deducir de la producción final los gastos de fuera
explotación <G~ E—E>

de la

PRODUCTOBRUTO: 4.753.567 ruta

H. AMORTIZACIONES
— edificaciones: Se suele fijar su amortización en 30 años: 175.000 pta.

— mobiliario mecánico: Se estiman diez años para la vida de un tractor y
el 10% de su precio de compra como valor de desecho. La anualidad a
amortizar seria:

Precio de compra — valor desecho
az mobiliario mecánico: 207.000 pta

número de años de vida

TOTAL AMORTIZACIONES: 382.000 rAs

Observaciones Se calcula para el remolque una vida de 20 aRos y un valor
de desecho del 20%. Para la cuba de tratamiento, una vida de 8 años y un
20% del valor de compra como desecho

1. PRODUCTONETO

Ea la diferencia entre el Producto bruto <O> y las amortizaciones <H>.

TOTAL PRODUCTONETO: 4.311.56? pta

156.000
33.000

ruta
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1<. CAPITAL CIRCULANTE

Se considera como tal el 50% de los gastos fuera de la explotación <F>,

TOTAL CAPITAL CIRCULANTE: 3.339.216 pta

L. CAPITAL TOTAL

Está constituido por la suma de
circulante.

los capitales fijo, mobiliario y

TOTAL CAPITAL TOTAL: 30.409.216 rAs

M. INTERESES DE LOS
Concepto

Capital territorial
Edi ficaciones
Capital mobiliario
Capital circulante

CAPITALES
valor intereses rAs

2.5
13~0
13,0
13.0

403.750
341.250
368.550
434.098

TOTAL INTERESES: 1.547.648 ruta

Nota: Una fórmula simplificada para calcular los intereses de las
edificaciones y del capital mobiliario, es la que considera el interés de
la mitad del precio de compra haciendo la media del capital invertido y el
capital final 0, resultando lo siguiente: Ci/2 x r.
El interés aplicado suele ser el 13%, al ser éste el más utilizado en los
créditos agrarios. Al capital territorial le hemos aplicado un interés
simbólico <2~5%), ya que su valor lo consideramos estacionado.

N. MANODE OBRA O RENTA DE TRABAJO DEL EMPRESARIO

Personal a considerar
El tomate se lleva
El maíz se lleva <solamente
el riego del maíz se lleva 9
jornales por Ha durante 3 meses
que se riega>

N0 jornales
25 por Ha
12

Precio_jornal
4.000 pta
4.000

Coste total pts
1.500.000

672.000

TOTAL MANODE OBRA: 2.172.000 ruts

BENEFICIO EMPRESARIAL

El producto neto (1> se descompone en los siguientes sumandoa Beneficio
empresarial <BE>. interés de los capitales CM) y renta del trabajo del
empresario <N), resultando que

aplicando esta
empresarial de

BE =I—M—N
fórmula a los resultados obtenidos. tenemos un beneficio

651.919 cts
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CUADRO 1-12

O.T.E. 12 Hortalizas en regadio, frutales en secano, viñedo y/o olivar

.

Descripción: Explotación situada en La Puebla de Montalbán, con una
extensión total de 24 Ha. Su propietario, de 57 años de edad, posee un
tractor y dos máquinas. Contrata trabajos de recolección y otras labores.

Cult ivos—Sur,erfic ie
Pimiento
Almendro
Olivar

Ha
14 Viñedo

2 Trigo
3 Barbecho

A. CAPITAL PIJO: Constituido por el valor de la tierra y las edificaciones

Tierra
Valor

.4

de la Ha de regadío
olivar y cereal
almendro
viñedo

1.000.000
400. 000

475.000

550.000

pta

Total tierra: 18.450.000 pta

Edificaciones
graneros — 200 m2
cobertizos — 100 m2

Valor del m~
25.000 pts 5.000.000 pta

2.500.000 pta

Total edificaciones: 7.500.000 pts

TOTAL CAPITAL FIJO: 25.950.000 cts

8. CAPITAL MOBILIARIO

:

Valor de adquisición de la maquinaria que tiene la explotación. Se
considera el precio de desecho el 10% del precio de adquisición,

Tipo de macuinaria
tractor de 60 CV
remolque 4500 Kg
Arado vertedera
Cultivador
Cuba de tratamiento
Abonadora
Equipo de riego y motor

Años de antigúedad Precio de adquisición
12 <amortizado> 1.500.000 pts
12 200.000
15 100.000
18 70.000

3 110.000

12 70.000
3.000.00010 <amortizado)

TOTAL CAPITAL MOBILIARIO: 5.050.000 ruts

Ha
2í O
1,5

1,5
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C. PRODUCCIONTOTAL

Cultivos

—

Pimiento conserva
Viñedo
Olivar
Al nen dro
Trigo
Paja

Ha Rendimiento Kg/Ha
14 25.000 (*>
12 4.000

3 350
2 500
1.5 2.100

787

Precio unidad

25 pts/Kg
15
60

110

25
a

Producción cAs
8. 750 . 000

120 . 000

63.000
110.000
78 . 750

3. 150

PRODUCCIONTOTAL: 9.124.900 cts

<*>Observacíones Creemos que el
para la zona.

E. PRODUCCIONFINAL
Diferencia de los apartados C y

rendimiento del pimiento es algo bajo

0.

TOTAL PRODUCCIONFINAL: 9.124.900 cts

F. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION

:

Son los costes directos que
para obtener el producto bruto.

se deben deducir de la producción
Son los siguientes:

— ABONOS
Cultivo y época producto—dosis precio unidad Coste total cts

P. morrón—sementera
cobertera

Trigo—sementera
—cobertera

(9—18—27>600 Kg/Ha
(33.5> 200
CS—15—1S>15D

(33,5> 150

Total abonos: 356.775 pts

— SEMILLAS — compra
Cultivo—tipo—cantidad Precio unidad Ha Coste total cts

P. morrón conserva 0,65 Kg/Ha
Trigo R—2 200

15.000 pts/Kg
37 u,

Total semillas: 147.600 pts

— HERBICIDAS

Cultivo—producto
Pimiento Treflan
Trigo IP—SO

- PLAGUICIDAS
Cult iva—producto
Pímiento—Rípcod

—Azodrin
—Captán
—Azufre

Vihedo —Cobre

y dosis
1,7 1/Ha
340

y dosis
500 cc/Ha

1 1/Ha
500 gr/Ha

1.500 gr/Ha
1.500 gr/Ha

Precio unidad
1.400 pts/l

895

Ha
14

1.5

Coste total cts
33.320

4.027

Total herbicidas: 37.347 cts

Precio
7 . 500
4 . 800
2.000

480
515

un i dad
pts/ 1
pts/l
pts/Kg
p t a/Kg
p t a/Kg

Ha

.

14
14
14
14

2

Coste total
52 . 500
67.200
14.000
10.080

1.545

cts

Iota
1 plaguicídas: 145.325 pis

f í r, a 1

32 pta/Kg
27
28
27

268. 800

75. 600
6. 300
6 . 075

14
1,5

136.500
11.100
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Observaciones Aplica un solo tratamiento con todos los productos plagui-
ci das.

— COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Combustible gastado en el Noras/Ha Ha Precio gasóleo Coste total

0t5

O, 1Sx6OCV
O, ISx6OCV
O, 15xÓOCV
O. I5xÓOCV
0, lSxáOCV
O, 1SxÓOCV

15
5
8
.7

10
8

15 60 pta/litro
1,5 60
1,5 60
2 60
2 60
3 60

Total combustible: 155.250 pta

El coste del lubricante es un 8% del coste del combustible: 12.420 pta.

Total combustible y lubricante: 167.670 pta.

Observaciones

:

por Ha, siendo
En las labores preparatorias del pimiento, consume 8 horas

el resto <7 horas/Ha> para las demás labores del cultivo.

— RIEGOS
Concer,to
20 riegos para el pimiento<’>

Ha Coste gts
14 70.000 Ha y año

Coste total ruts
980.000

Total riegos: 980.000 pts

* Los veinte riegos por Ha se desglosan de la siguiente manera:

9 jornales a ¿.000 pts 36.000 pta
cínon de riego : 15.000
agua y otros : 19.000 mu

70.000 pta/Ha

150.000 pta
505.000 pta

Total conservación y reparaciones: 655.000 pta

Coste total cts

7.500
212.625

Tractor a terceros
pedrisco <pimiento>

Total seguros 220.125 pta

ObservacioneC El seguro para el pimiento en conserva es el 2,43% de la
producción total pagada a 25 pts/Kg.

Pimiento
Trigo
Barbecho
Viñedo
Almendro
Olivar

113.400
4.050
6.480
7.560

10.800
12.960

Total

— CONSERVACIONy REPARACIONES
— edificaciones <2% del valor de la construcción>
— mobiliario mecánico <10% del capital inicial>

- SEGUROS
Concepto
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- CONTRIBUCION E IMPUESTOS
Concepto Coste total r{s

Seguridad Social 13.000 pts/mes 156. 000
Contríbuc ión territorial 45.578

Otros

Total gastos contribución e impuestos: 201.578 cts

— RENTA DEL TRABAJO CONTRATADO
Concepto Precio unitario Coste total cts

Cosechado de trigo 5.500 pts/Ha 8.250
8 jornales/Ha para trasplante pimiento 4.000 448.000

mm u recoger pimiento ¿.000 784 .000

poda y sulfatado viña 4~Q~Q u 12000

8 jornales en total, recogida aceituna 4.000 32.000
el almendro lo recoge la familia

Total renta trabajo contratado: 1.284.250 cts

— IMPREVISTOS
Estimamos en calidad de imprevistos el 5% de los gastos de fuera de la
explotación, calculados hasta ahora.

Total imprevistos: 209.783 cts

TOTAL GASTOS FUERA OE LA EXPLOTACION: 4.405.453 cts

0. PRODUCTOBRUTO
Se obtiene de deducir de la producción final los gastos de fuera de la

explotación (0= E—P)

PRODUCTOBRUTO: 4.719.447 cts

H. AMORTIZACIONES
— edificaciones: Se suele fi jar su amortización en 30 años: 250.000 cts.

— mobiliario mecánico: Se estiman diez años para la vida de un tractor y
el 10% de su precio de compra como valor de desecho. La anualidad a
amortizar seria:

Precio de compra — valor desecho

mobiliario mecánico: 20.750 cts
nCjrnero de años de vida

TOTAL AMORTI2ACIONES 270.750 cts

Observacíones Al remoluiue se le considera un 5% como valor de desecho s’
veinte años de vida (9.500 pts>. A la cuba, un 20% corno valor de desecho y

ocho años de vida (11.250 pts).

1. PRODUCTONETO

Es la diferencia entre el Producto bruto CO> y la amortizaciones (Hh

TOTAL PRODUCTONETO: 4.448.697 cts
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K. CAPITAL CIRCULANTE
Se considera como tal el 50% de los gastos fuera de la explotación <E>.

TOTAL CAPITAL CIRCULANTE: 2.202.726 pta

L. CAPITAL TOTAL

Está constituido por la suma de
circulante.

los capitales fijo, mobiliario y

TOTAL CAPITAL TOTAL: 33.202.726 rAs

M. INTERESES DE LOS CAPITALES
Concepto

Capital territorial
[di ficaciones
Capital mobiliario
Capital circulante

2,5
130
13.0
13,0

valor intereses pta

461.250
487.500
328.250
286.354

TOTAL INTERESES: 1.563.354 ruts

Nota: Una fórmula simplificada para calcular los intereses de las
edificaciones y del capital mobiliario, es la que considera el interés de
la mitad del precio de compra haciendo la media del capital invertido y el
capital final 0, resultando lo siguiente: Ci/2 x r.
El interés aplicado suele ser el 13%, al ser éste el más utilizado en íos
créditos agrarios. Al capital territorial le hemos aplicado un interés
simbólico <2,5%), ya Que su valor lo consideramos estacionado.

N. MANODE OBRA O RENTA DE TRABAJO DEL EMPRESARIO

Personal a considerar
Empresario y familia ayudan a
recolectar el pimiento

Igual para la vendimia
labores cereal y barbecho
Recogida de la almendra

N0 jornales Precio jornal Coste total ruta

15 por Ha
9
5
5

4.000
4.000
4.000
4.000

840.000
72.000
60.000

40.000

TOTAL MANO DE OBRA: 1.012.000 cts

BENEFICIO EMPRESARIAL

El producto neto (1> se descompone en los siguientes sumandos: Beneficio
empresarial <BE>, interés de los capitales (M> y renta del trabajo del

empresario <94), resultando que

aplicando esta
empresarial de

fórmula
BE ? I—M—N

a los resultados obtenidos, tenemos un beneficio

1.873.343 pta
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CUADRO 1—13

O.T.E. 13 Explotaciones agroDecuarias <vacuno de leche>

.

Descrirución Explotación de 33 Ha en secano, ubicada en el término de
Santa Olalla y con 34 cabezas de vacuno lechero, de raza frisona. El
agricultor de 35 años de edad posee un tractor y varias máquinas. Todas
las tierras son de su propiedad.

Cuí t ivos—Suruer fic e
Cebe da
Barbecho

Ha
9 Veza forrajera
5 Olivar

A. CAPITAL PIJO Constituido por el valor de la tierra y las edificacio-
nes. También incluye el del ganado.

Valor de le Ha de secano
Valor de la una vaca lechera

400.000 pts
220.000

Coste total ruts
13.200.000
7.480.000

Total tierra y ganado: 20.680.000 pts

Valor edificaciones: 20.000 pts/m2

graneros — 80 mt
cobertizos — 95 m2
vaquería 200 m <5—8 m2 por cabeza>

Coste total ruta
1.600.000
1.900.000
4 . 000. 000

Total edificaciones: 7.500.000 pta

TOTAL CAPITAL FIJO: 28.180.000 pts

8. CAPITAL MOBILIARIO

:

Valor de adquisición de la maquinaria que tiene la explotación. Se
considera el precio de desecho el 10% del precio de adquisición.

Tipo de maquinaria

tractor de 75 CV
arado chisel
cultivador
sembradora
segadora rotativa
empacadora
abonadora
rastrillo hilerador
remolque 5000 Kg
pala elevadora
ordeñadora
tanque refrigerador

Años de antiguedad
15

5
18
16

‘9
15
14
18
9

9
6

<1600 1> 6

Precio de adquisición

1.870.000 pts

100.000

70.000
150.000
180.000
170.000 mu

60.000

20.000
200.000
180.000

1.500.000
863.000

TOTAL CAPITAL MOBILIARIO: 5.363.000 rAs

Ha
13

6
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C. PRODUCCIONTOTAL (media de 5 años

>

Cultivos - Has
Cebada 9
Veza forraj. 13
Olivar 6
Paja 9
Leche (34 cabezas>
Carne 4 ml

Rendimiento Ka/Ha
2.500

20.000 <en verde) 3
400

3.250*
5.000 1/año

1 ternero/cabeza

Precio unidad
21 pta/Kg

4 ml

35 pts/l
20.000

Producción pta
472.500
780. 000
144.000
117.000

5.950.000
680. 000

Subvenciones 30% por la compra del tanque refrigerador
1 pta litro por estar refrigerada la leche

258. 900
170.000

PRODUCCION TOTAL: 8.572.400 ruta
* rendimiento en paja 1:3

0. CONSUMOINTERIOR O REEMPLEO
La producción obtenida de cereal—grano, paja y leguminosa la emplea en la
alimentación del ganado.

F 600 Kg cebade
Cada yace se come al año j7. 600 Kg veza forraj.

L3.000 Kg paja(m>

Coste total pta

por lo que 34
cabezas necesitarán

{ 22.440 Kg cebada 471.240
258.400 Kg veza forraj. 775.200

102.000 Kg paja f29.250 Kg <propios> 111.000

j72.750 Kg <a incluir en “gastos
1.. de ganado”)

TOTAL REEMPLEO 1.363.440 ruta

(*> La cantidad de paja se divide en 1.000 Kg que necesite el animal para
su alimentación y 2.000 Kg que le sirven de cama.

E. PRODUCCIONFINAL
Diferencia de los apartados C y D

TOTAL PRODUCCIONFINAL: 7.208.960 pta

F. GASTOSRIERA DE LA EXPLOTACION

:

Son los costes directos que se deben deducir de la producción final
para obtener el producto bruto. Son los síguientea

- ABONOS
Cultivo y época producto—dosis precio unidad coste total ruta

cebe da—sementera
cebada—cobertera

Urea 200 Kg/Ha
Urea 200 Kg/Ha

30 pta/Kg
30

54.000
54.000

Total abonos: 108.000 pta

ObservacioneC Sólo abona el cereal.
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— SEMILLAS — compra
Cultivo—tipo—cantidad Precio unidad Ha Coste total pta

Cebada Hatif. de 0. 170 Kg/Ha
Veza 150

34 pts
51

Total semillas: 151.470 pts

- HERBICIDAS
Cult iva—producto—dosis Precio unidad Ha Coste total ruta

Cebade 2—4—0 11/Ha. 950 pta11 9 8. 550

Total semillas: 8.550 pta

— COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Combustible gastado en Horas/Ha Ha Precio gasóleo Cost e total pta

0, 1Sx75CV
0. 1Sx7SCV
0, 15x7SCV
0, 1SxYSCV

6
6
8
6

9 60 pta/litro
13 60

5 60 mm

6 60

Total combustible: 140.400 pta

El coste del lubricante es un 81 del coste del combustible: 11,232 pta

Total combustible y lubricante: 151.632 pta

— GASTOS DEL GANADO
N0 de precio

Concepto ración/unidad unidades unidad Coste total pta
pienso concentrado
compra de paja
veterinario
insemínac ión arti ficial

1.200 Kg
72.750 Kg

34 30 pta/Kg
— 6 pta/Kg
34 2.000
34 2.000

Total gastos de ganado: 1.796.500 rAs

- CONSERVACION y REPARACIONES

— edificaciones <2% del valor de la construcción>
— mobiliario mecánico Se puede considerar como un

gastos anual del 10% del capital inicial.
Mobiliario mecánico

Revision pezoneras
Total mob. mecánico

Coste total pts
150. 000

536.300
15.000

551.300

Total conservación y reparación: 701.300 pta

Coste total ruta

A terceros, del tractor 9.575

Total seguros: 9.575 pts

9
13

52.020
99.450

Cebade
Ven
Barbecho
Olivar

36.450
52.650
27.000
24.300

1.224.000

436.500
68.000
68.000

— SEGUROS
Concepto
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— CONTRIBUCION E IMPUESTOS
Concepto

Cuota Seguridad Social
Contribución territorial <incluye al
Otros

Coste tojal pts

148.350
50.000ganado>

Total contribución e impuestos: 198.350 pta

— RENTA DEL TRABAJO CONTRATADO
Con cepto Precio unitario Coste total pts

Cosechado del cereal
Recogida de la aceituna:
<contrata a dos personas durante
una semana>

5.200 pts/Ha x 9 Ha

14 jornales a 4.000 pts

46. 800

56.000

Total renta trabajo contratado: 102.800 pta

— IMPREVISTOS
Estimamos en calidad de imprevistos el 5% de los gastos de fuera
explotación, calculados hasta ahora.

de la

Total imprevistos: 161.409 pta

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION 3.389.586 ruts

O. PRODUCTOBRUTO
Se obtiene de deducir de la producción final los gastos de fuera
explotación <G E—F>

de la

PRODUCTOBRUTO: 3.819.374 rAs

H. AMORTIZACIONES
— edificaciones Se suele fijar su amortización en 30 años: 250.000 pta.

mobiliario mecánico

:

Segadora rotativa
Peía elevadora
Remol que
Ordeñadora

18.000
18.000
9.500

120.000

pta

TOTAL AMORTIZACIONES: 415.500 pta

Nota: Al tractor y al tanque refrigerador se les considera amortizados. Al
remolque se le da una vida de 20 años y un valor de desecho como chatarra
de 10.000 pts. A a la ordeñadora, un valor de desecho de 300.000 pta y una
vida de 10 años.

1. PRODUCTONETO

Es la diferencie entre el Producto bruto <0> y la amortizaciones (H).

TOTAL PRODUCTONETO: 3.403.874 pts
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K. CAPITAL CIRCULANTE

Se considera como tal el 50% de los gastos fuera de la explotación (E>.

TOTAL CAPITAL CIRCULANTE: 1.694.793 pta

L. CAPITAL TOTAL

Está constituido por la suma de
circulante.

los capitales fijo. mobiliario y

TOTAL CAPITAL TOTAL: 35,237.793 pts

M. INTERESES DE LOS
Concepto

Capital territorial
Capital ganadero
Edificaciones
Capital mobiliario
Capital circulante

CAPITALES
valor intereses rute

2.5
13,0
13.0
13.0
13,0

330. 000
972.400
487.500
348.595
220.323

TOTAL INTERESES: 2.358.818 pts

Nota: Una fórmula simplificada para calcular los intereses de las
edificaciones y del capital mobiliario, es la que considera el interés de
la mitad del precio de compra haciendo la media del capital invertido y el
capital final 0. resultando lo siguiente: Ci/2 x r.
El interés aplicado suele ser el 13%, al ser éste el más utilizado en los
créditos agrarios. Al capital territorial le hemos apí icado un interés
simbólico (2,5%>. ya Que su valor lo consideramos estacionado.

N. MANODE OBRA O RENTA DE TRABAJO DEL EMPRESARIO

Personal a considerar
Se cuenta el trabajo del
empresario ayudado por su
familia

N0 jornales Precio jornal Coste total pta

1 .000.000

TOTAL MANODE OBRA: 1.000.000 rute

BENEFICIO EMPRESARIAL

El producto neto (1> se descompone en los siguientes sumandos: Beneficio
empresarial <BE>, interés de los capitales (M) y renta del trabajo del
empresario <N>, resultando que

BE ? I—M—N

aplicando esta fórmula a los resultados obtenidos, tenemos un beneficio
empresarial de

45.096 pta
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CUADRO1-14

Explotaciones ganaderas <ovino)

.

Oescripc ión: Explotación
ovino. Posee un total
reproductoras ~ 5 son
autoctona de la zona, Su

ubicada en Santa Olalla,
de 130 cabezas, de las
machos. La raza es la

propietario tiene 53 aPios.

dedicada a la cr la de
cuales 105 son ovejas

conocida uuTalaveranau~

130 cabezas de ganado lanar
105 ovejas reproductoras

-~ 20 ovejas de recría

5 carneros

A. CAPITAL FIJO: Constituido por el valor del ganado y las edificaciones.

Ganado: 105 ovejas reproductoras
20 ovejas de recria

5 carneros

a 16.000 pta/cabeza

a 12.000
a 12.000

1.680.000 pta
240.000
60.000

Total ganado: 1.980.000 pta

Edificaciones: 25.000 pts/m
t

~QEiThco: Se necesitan ~,5 ,,,2 por
empresario tiene dedicados 200 m2(*)

cabeza y cris, para lo cual el

Total edificaciones: 5.000.000 pta

(*> No se necesitan más edificaciones para este número de cabezas. Tampoco
sala de ordeño ya que éste se hace a mano.

TOTAL CAPITAL FIJO: 6.980.000 ruta

0. CAPITAL MOBILIARIO

:

Valor de adquisición de la maquinaria que tiene la explotación. Se

considera el precio de desecho el 10% del precio de adquisición.

Tipo de maquinaria
Tanque refrigerador de 200 1
Ordeñadora mecánica no se
necesita para este rOmero de

cabezas

Años de antigúedad
5

Precio de adquisición
300.000 pis

TOTAL CAPITAL MOBILIARIO: 300.000 ruta

0. PRODUCCIONTOTAL

Rendimiento
90 l/ove.año

1,5 corderos/año*
por oveja reprod.

(18 Kg/cordero>
1,? Kg/cabeza

N0 cabezas
105

1 05
130

Precio unidad
112 pta/1

500 pta/Kg
125 pta/Kg

Produccitr ruta
1 . 058 . 400

1.417.500
27. 625

Suvenc iones: 2.800< **>

1 pts/litro(*fl>
105
105

PRODUCCIONTOTAL: 2.806.975 pta

O.T.E. 14

Producto
Leche
Ca r ru C

Lana

294.000
9.450
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* La media de nacimientos al año la ciframos en 1,5 por oveja reproduc-
tora, ya que se produce un parto cada 8 ó 10 meses y aproximadamente
la mitad o más son partos gemelares.

** Esta cantidad la paga la Comunidad castellano—manchega al
oveja reproductora y año. al ser zona desfavorecida.

ganadero por

La cantidad de 1 pts/l la paga el transportista de leche al ganadero

por proporcionársela refrigerada.

0. CONSUMO INTERIOR O REEMPLEO
El empresario aDarta la cuarta parte de los corderos producidos para
recría, es decir 39 corderos.

39 corderos. con un peso de 18 Kg/unidad a 500 pta Kg/carne

TOTAL CONSUMOINTERIOR: 351.000 pta

E. PRODUCCIONFINAL
Diferencia de los apartados C y O

TOTAL PRODUCCIONFINAL: 2.455.975 pts

F. GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION

:

Son los costes directos que
para obtener el producto bruto.

se deben deducir de la producción
Son los siguientes:

— ALIMENTACION (para 130 ovinos

>

Producto dosis precio unidad coste total pta

pienso concentrado
heno de veza
pulpa de remolacha
paja de cereales

110 Kg/res y
160
100 mm

90

año

Total alimentación: 969.800 pts

— CONSERVACIONy REPARACIONES
Representan el 2% del valor de la construcción y el 10%
mobiliario mecánico

— edificaciones
— mobiliario mecánico

Total conservación y reparación:

— SEGUROS
El empresario no hace ningún

- GASTOS DE ARRENDAMIENTO
El cuartel tiene un coste de

del coste del

100.000 pta
30.000

130.000 pta

tipo de seguros.

300 pta por oveja y año.

Total arrendamiento: 39.000 pta

final

28 pts/Kg
19

8
6

400.400
395.200
104.000

70.200
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— CONTRIBUCION E IMPUESTOS
Concepto Coste unitario Coste total pta

Cuota Seguridad Social
Contribución ganado
Otros

13.000 pts/mes
40.OaO pts/a~o

Total contribución e impuestos: 196.000 pta

— RENTA DEL TRABAJO CONTRATADO
No emplea ningún trabajador, ya que es ayudado por su familia.

— GASTOS VARIOS

Concepto
Esquilado
Veterinario y productos
farmacéuticos

Coste unitario
150 pts/cabeza

Coste total pta

19.500

250 32.500

Total gastos varios: 52.000 pts

— IMPREVISTOS
Estimamos en calidad de imprevistos el
explotación, calculados hesta ahora.

5% de los gastos de fuera de la

Total imprevistos: 69.340 pta

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION: 1.456.140 gte

G. PRODUCTOBRUTO
Se obtiene de deducir de la producción
explotación (Qa E—F>

final los gastos de fuera de la

PRODUCTOBRUTO: 999.835 pta

H. AMORTIZACIONES

— edificaciones: Se suele fijar su amortización en 30 años: 166.665 pta.

— mobiliario mecánico: El tanque refrigerador se considera amortizado ya
que la Comunidad Europea subenciona el 50% del valor de adquisición. A

esto hay Que añadir 1 pta por litro de leche Que da el transportista.

TOTAL AMORTIZACIONES: 166.665 pta

1. PRODUCTONETO

Es la diferencia entre el Producto bruto <O) y la amortizaciones (H>.

TOTAL PRODUCTO NETO: 833.170 pta

K. CAPITAL CIRCULANTE

Se considera como tal el 50% de los gastos fuera de la explotación (F>.

TOTAL CAPITAL CIRCULANTE: 728.070 rute

156.000
40.000
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L. CAPITAL TOTAL

Está constituido por la suma de los capitales fijo,
circulante.

mobiliario y

TOTAL CAPITAL TOTAL: 8.008.070 ruta

M. INTERESES DE LOS
Concepto

Capital ganadero
Edif icec iones
Capital mobiliario
Capital circulante

CAPITALES
valor intereses pta

lO , O
13.0
13,0
13,0

198.000
325.000

19,500
94.649

TOTAL INTERESES: 637.149 pta

Nota: Una fórmula simplificada para calcular los intereses de las
edificaciones y del capital mobiliario, es la Que considera el interés de
la mitad del precio de compra haciendo la media del capital invertido y el
capital final 0~ resultando lo siguiente: Ci/2 x r.
El interés aplicado suele ser el 13%, al ser éste el más utilizado en los
créditos agrarios. Al capital ganadero le hemos aplicado un interés algo
inferior, ya que es un valor algo menos estacionado Que el de la tierra.

N. MANO DE OBRA O RENTA DE TRABAJO DEL EMPRESARIO

Personal a considerar
El empresario hace de pastor
y es ayudado por la familia
en su trabajo

N0 jornales Precio jornal Coste total pta

250 4.000 1.000.000

TOTAL MANO DE OBRA: 1.000.000 pta

BENEFICIO EMPRESARIAL

El product

empresarial
empresario

o neto <1> se descompone en los siguientes sumandos: Beneficio
(BE), intereses de los capitales CM> y renta del trabajo del

(N>, resultando Que

BE ? I—M—N

aplicando esta
empresarial de

fórmula a los resultados obtenidos, tenemos un beneficio

—803.979 pie
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CUADRO TI. — MARGENES BRUTOS DE LOS

APROVECHAMIENTOS COMARCALES
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ENCUESTA ABIERTA AL AGRICULTOR





CARACTERíSTICAS DEL EMPRESARIO

Municipio: _______________________

Edad __________

Nivel de instrucciSn (especifique el nivel de estudios alcanzadoy si éstos estín

completados o no).

N&nero de componentesdel grupo familiar

CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION

Superficie total en hect¡reas: _____________

en propiedad: hectáreas en secano _______

en regadío

en aparcería u otros regímenes de

en arrendamiento:hectáreas secano _____

regadío

tenencia:hecdreas en secano
en regadío

Numero de cabezas de ganado, en el caso de que las hubiera:

Bovino

Porcino

Ovino

Aves

Caprino

Equino

CUESTIONES RELATIVAS A LOS USOSREALES DEL SUELO

Especifique la extensi6n aproximadade los diferentes cultivos de la expio—

tacidn dentro de una campaña agrícola, detallando si el cultivo se produce en seca

no o regadío. Por ejemplo: Cebada, secano, 8,5 hect5reas.

CEREALES LEGUMINOSAS BARflECHO

C. INDUSTRIALES

VIÑEDo

HORTALIZAS FRUTALES

OLIVAR

—1287-



¿EstA Vd. conforme en seguir cultivando lo mismo en su

implantar cultivos diferentes?. Explique sus razones.

explotaciZn o le gustaría

¿Ha intentado o ya lo ha hecho alguna vez, introducir en la alternativa algún cul

tivo nuevo o poco conocido en la comarca?.

SI _____(señale con una E ¿cuAles? _______________

NO ti it

En caso afirmativo. ¿lo ha hecho por alguna de estas razones?:

— ¿porque
u it

—t

u it
¿u

u it
~6

— ¿ por

cree que es mAs rentable?

que es más fácil de cultivar?

proporciona mayor rendimiento?

tiene mejor salida en el mercado?

otras causas?; en caso afirmativo, ¿cuáles?

SI

SI

SI _______

SI

NO

NO

r~O _______

NO

¿Qué cultivo o cultivos considera Vd. que son más rentables, hoy día, de todos a—

quállos que se pueden cultivar en la comarca?.

¿Cuál es el principal problema que , a su juicio.u tiene su explotaci6n?. Explíquelo.
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Su problema, ¿es un problema general en las explotaciones de su municipio? ¿y

en las de la comarca?. Explíquelo brevemente.

¿Qu~ superficie mínima cree Vd. que debe de tener una explotaci6n en su municipio

o comarca para que resulte economicamenterentable?:¿rnenosde 2OHa? ¿entre 20 y

50 Ha? ¿entre 50 y 100 Ha? ¿más de 100 Ha?.

CUESTIONES RELATIVAS A LOS USOS POTENCIALES DEL SUELO

Pareceser que, tanto el país como la C.E.E. son deficitarios en los

siguientes productos, los cuales son factibles de cultivar en la comarca:

Trigo duro, Maíz, Sorgo, Cártamo, Colza, Lino, Cacahuete, Soja, Tabaco, Algod5n,

Nogal y Pistacho.

De ser su explotaci6n en secano, ¿cultivaría Vd. trigo duro, cgrtamo o

colza?. Tanto ~encaso afirmativo como negativo, explique sus razones.

De ser su explotaciSn en regadío, ¿cultivaría Vd. maíz, sorgo para forraje,

lino. cacahuet,soja, tabaco, algodSn?. Tanto en caso afirmativo como negativo, ex—

plique sus razones.
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OTRAS CUESTIONES

¿ A través de que’ medios de comunicaci5n (prensa, radio, televisi6n, agencias de

ExtensiSn Agraria, otros agricultores,u. .etc) le llega a Vd. infornacidn sobre las

mejoras o novedades relativas a la t&nica, tanto en agricultura como en ganadería?

Por ejemplo, en cuanto a

— maquinaria agrícola __________________________________________

— abonos

— semillas ___________________________________________

— productos fitosanitarios _____________________________________________________

— aspectos relativos a la ganadería ___________________________ _____________

¿y en cuanto a la política agraria? Por ejemplo, en cuanto a

— subvenciones

— ayudas al abandono de tierras ________________________________________________

— ayudas o subvenciones por arrancado de cepas ________________________

— directrices que va a tomat la política agraria en el futuro _________________

— medidas de protecciEn del medio ambiente ____________________________________

— ayudas a la mejora de la explotaci5n __________________________________________

¿ Qu~ opina Vd. sobre el ingreso de España en el Mercado Coman?. ¿Ha sido benefi-

cioso para nosostros o perjudicial?. Exponga brevemente su opini5n.

Muchas gracias por su colaboracion

Encuesta realizada por JosE Luis de la Morra Ruíz. Centro de Ciencias Medioambien—

tales. C/Serrano 115 dpddo. 28006 — MADRID. Teléfono: 5.62.50.20. <extensiSn 229).
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