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La competitividad de otros sectores favorece su empobrecimiento 

EL SECTOR GANADERO, SIN TIERRA 
Y SIN RECURSOS ECONÓMICOS 

El sector ganadero atravie
sa por una situación de de
gradación y empobrecimien
to por la fuerte competitivi
dad de otros sectores econó
micos. La ganadería en la 
región es suceptible de creci
miento, aunque limitado por 
sus posibilidades naturales. 
Su desarrollo se basará en la 
potenciación de los recursos 
naturales existentes, en la 
modernización de las explo
taciones, en la mejora de la 
producción, teniendo presen
te la existencia de la gran de
manda de los cerca de cinco 
millones de habitantes exis
tentes en la región. 

A pesar de que la produc
ción ganadera en la región 
madrileña ocupa el primer 
lugar en el producto interior 
bruto, con 17.310 millones de 
pesetas en 1982, el sector ga
nadero se encuentra en una 
situación crítica por las limi
taciones de terreno y la falta 
de capitalización. El dato de 
que supera en valor al sector 
agrícola se tiene que ver con 
las matizaciones de encon
trarse la actividad ganadera 
menos dependiente de la tie
rra. Sólo hay que observar el 
cuadro número 2 para ver 
que las aves y el porcino su
peran los 7.000 millones de 
pesetas en rendimiento, y es
tas actividades, aunque gana
deras, tienen referencias a lo 
industrial. También hay que 
tener presente que en el cua
dro número 1, sobre censo 
ganadero, las comarcas de la 
Campiña, las Vegas y Sur-
Occidental son las que pre
sentan mayor actividad, de
bido casi exclusivamente a 
que la ganadería de esta zona 
tiene también carácter indus
trial, con buenas instalacio
nes, muy lejos de la tradición 
histórica de ganadería exten
siva y de pastoreo. 

A esta situación de semi-
abandono de la ganadería ex
tensiva en bovino y ovino se 
ha llegado por las limitacio
nes en el terreno, que está 
disminuyendo de forma pro-
§resiva y continuada, además 

e la falta de acomodación de 
las explotaciones a las exi
gencias de rentabilidad. 

CENSO Y PRODUCCIÓN 

El censo de ganado vacuno 
en la provincia es de 89.373 
cabezas reproductoras, de las 
cuales un 55 por 100 son de 
producción lechera, un 40 
por 100 se destinan a la pro
ducción de carne y un 5 por 
100 tienen características pa
ra los dos cometidos, según 
fuentes del Ministerio de 
Agricultura. 

La producción media de 
leche por vaca y año es de 
4.100 litros, cifra que supera 
los 3.500 litros de media na
cionales; esta producción es 
consecuencia del elevado nú
mero de ganaderías diploma
das, además del aumento de 
las inseminación artificial. 

El número de explotacio
nes, según datos de Exten
sión Agraria, son 1.885 y se 
distribuyen en 788 que tienen 
entre 3 y 10 vacas, 738 de 10 
a 25,169 explotaciones con 25 
a 40 vacas y 130 que tienen 
más de 40 vacas. 

La ubicación del ganado 
vacuno de leche la encontra
mos por toda"* la provincia, 
aunque principalmente en 
las sierras, donde también se 
encuentra todo el ganado de 
carne. A pesar de que existen 

Comarca 

Somosierra 

Área Metropolitana 

Sur-Occ'dental 

Total de Madrid .... 

MADI 

Bovino 
28.741 
32,15% 

23.106 
25,85 % 

17.554 
19,64 % 

4.086 
4,57 % 

12.555 
14,04 % 

3.331 
3,72 % 

89.373 

100% 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 

UD, CENSO GANA 
Ovino Caprino 

34.968 
18,39 % 

8.751 
4,60% 

48.267 
25,39 % 

35.993 
18,93 % 

35.741 
18,80 % 

26.350 
13,86 % 

190.070 

100% 

9.454 
30,92 % 

8.371 
27,37 % 

4.104 
13,42 % 

1.662 
5,43 % 

5.715 
18,69 % 

1.269 
4,15 % 

30.575 

100% 

Pesca y Alimentación. 
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2.026 
3,36 % 

2.464 
4,09 % 

6.115 
10,16 % 

16.640 
27,66 % 

17.755 
29,51 % 

15.153 
25,19% 

60.153 

100% 
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3.800 
0,39 % 

10.137 
1,06 % 

121.675 
12,77 % 

446.350 
46,85 % 

164.638 
17,28 % 

206.103 
21,63 % 

952.703 

100% 

Conejos 

462 
6,12 % 

599 
7,93 % 

734 
9,72 % 

2.752 
36,46 % 

1.411 
18,69 % 

1.588 
21,04 % 

1.546 

100% 

PRODUCCIÓN GANADERA DE LA PROVINCIA DE MADRID EN 1982 
(en millones de pesetas corrientes) 

Variación Participación 
Tipo de ganado Valor interanual % s/total % 

Caprino 

Producción ganadera total 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 

7.426,4 
6.337,2 
1.841,8 
1.123,0 

421,6 
156,1 

4,6 

17.310,7 

10,4 
3,6 

18,2 
19,5 
20,8 
13,7 
2,1 

9,3 

42,9 
36,6 
10,6 
6,5 
2,4 
0,9 

100,0 

Pesca y Alimentación. Dirección Territorial de Agricultura de Madrid. 

La ganadería autóctona de la región se va a ver potenciada y relanzada por su productividad y 
adaptación al medio 

bastantes ganaderías selectas, 
lo más normal es que el gana
do sea mestizo, con rendi
mientos inferiores. Actual
mente hay inquietud dentro 
de la Administración por el 
apoyo de las razas autóctonas, 
conscientes de los buenos re
sultados, así como la mayor 
adecuación con el medio na
tural. 

El censo de ganado ovino 
se ha reducido considerable
mente en los últimos años, si
tuándose en 1982 (cuadro nú
mero 1) en 190.070 cabezas. 
La raza manchega, muy re
partida en toda la provincia, 
es la más abundante, y en es
tos momentos se están poten
ciando las líneas de mejora 
con el establecimiento de un 
núcleo de control lechero, en 
el cual están integradas siete 
ganaderías. Siguen en impor
tancia las razas castellana, 
churra y Talavera. Tanto la 
raza merina como la rubia de 
El Molar y la negra de Col
menar tienen escasa presen
cia, reducida a núcleos de la 
sierra. La situación del gana
do ovino en cuanto a nivel de 
pureza es bajo, intentando su
perarlo con la distribución de 
sementales y el asesoramien-
to técnico a los ganaderos. 

El sector caprino tiene un 

censo de 30.575, cifra repre
sentativa para una actividad 
marginada durante muchos 
años. La cabra ha estado 
abandonada en los progra
mas de mejora ganadera que 
se han realizado en la pro
vincia. Durante el año 1982, 

el Servicio Veterinario de la 
Diputación estudió la proble
mática, viéndose la viabili
dad de la implantación de las 
razas de cabras autóctonas 
por la gran rentabilidad, el 
mantenimiento y aprovecha
miento de los recursos natu-

Se proyecta potenciar las 
razas autóctonas, 

por su mejor rentabilidad 
y adaptación al medio 

natural, así como 
conseguir de las ventajas 

de la inseminación 
artificial el aumentó del 

censo ganadero 

rales, además del considera
ble censo, pero con caracte
rísticas de degeneración de la 
raza por los cruzamientos in
discriminados. 

El ganado porcino en la 
provincia, con 30.575 cabezas; 
las aves, con 952.703 cabezas, 
y los conejos, con 1.546 cabe
zas, representan a tres secto
res más industrializados. El 
ganado porcino tiene en la si
tuación actual un desarrollo 
inferior al existente en el res
to del país. 

MEJORA 
DE CONDICIONES 

La alternativa a este em
pobrecimiento del sector ga
nadero viene dado por la mo
dernización de las explota
ciones con medios técnicos y 
con personas cualificadas, se
gún la Sección de Ganadería 
de l a C o n s e j e r í a de 
Agricultura de Madrid. Estas 
circunstancias expuestas se
rán las que mejoren las con
diciones de la sanidad, repro
ducción, selección, alimenta
ción rentable y equilibra
da, etc. 

Los primeros pasos en lo 
relativo a la sanidad animal 
se realizan a través del tercer 
año consecutivo por la cam
paña de saneamiento ganade
ro, colaborando estrecha
mente el Ministerio de Agri
cultura con la Diputación. 
Cuando aún quedan otros dos 
años más para finalizar este 
plan se calcula que está sa
neado aproximadamente el 
10 por 100 del censo ganade
ro. La lucha contra la bruce-
losis, tuberculosis y otras en
fermedades es prioritaria pa
ra posteriormente mejorar la 
ganadería, ya que estas en
fermedades inciden en la 
rentabilidad de las explota
ciones, además de la posibili
dad de contagio humano. 

Los logros en inseminación 
artificial están por encima de 
la media nacional, situándose 
en el 25 por 100 del censo del 
ganado vacuno de leche. Se-

fún las mismas fuentes del 
ervicio Veterinario de la 

Consejería de Agricultura se 
espera superar en los próxi
mos cuatro años el 50 por 100 
del censo en ganado insemi-
nado. 

Alfredo VAL MARÍN 

LaĴ ÜHÜJdad de Madrid dispone de varios núcleos en la región 

LAICAS AGROPECUARIAS, INSTRUMENTO 
PAR MODERNIZAR LAS EXPLOTACIONES 

U<f^?<»eAgriculto-
r a de tt^Mad de Madrid 
dispone ""«sene de fincas 
agrícoW'*J«Mras y v¡veros 
que pw^"* a la Diputa
ción PnrL'~. cuyo objetivo 
prindW^Wribuir a mejo
rar l a ^ ^ e s socieconó-
micas fl^l!01" «grario. Dada 
la imPrí^ y la enverga-
<»ara K ^ 8 * ' 0 8 te«»uui. se 
ha cort""»? com0 ha co^CiT Conio órgano 
autóncC' « gestión de las 
fincas #™ * la Consejería. 

LasC¡l!Bcnenfa«>sí-
*uad8S 'inTj «tratégicos 
<»e , a p ' Z U . p a r a servir a 
l o s {in . ito^J necesida-
d e s d e S £ u ^ Aranjuez 
está el &™*> agropecuario 

«os arren-umbfóWe, y 
d 
menar 

os ajortí^enu 
¿- Viveros hay 

toÍ$r***y,Co\mentu: 
<>e Ore* *valcarnero y Al-
cala *%**• Núcleos de 
ganado j ¿^Mnentación se 
encuenti^ el citado centro 

MEJORES VARIEDADES 
La mejora de cultivos y la 

experimentación de semillas 
es una faceta poco desarrolla
da por parte de la Administra
ción y que en España se en
cuentra en manos de las casas 
privadas de semillas, con la 
consecuente carestía del pro
ducto. Sólo hay que recordar 
que de los 700 millones de pe
setas aprobados en las nego
ciaciones de precios agrarios 
de 1982 no se invirtieron más 
que el 90 por 100 del presu
puesto. Dentro de las reduci
das posibilidades, la Diputa
ción mantuvo durante estos úl
timos años cultivos permanen
tes para observar so 
acomodación al medio y la 
productividad. Así, en el vive-

agrop^aj,*6 Aranjuez, íá 
finca "«..'«"«Tes de Jara--a* elrec" s^aB

a£rg o y 
mJÍ0 1982 se de-

^ 0 , ^ a í 2 ! L r a s d e cultivo 
y tecnia partas, así como 
cnltivoStes i t 0 ganadero 
y nta jisthT? Producción 
para suf "* de ias granjas 
vetenar,» las solicitudes 
de los 5n? r es fueron más 
de un nr,J* «los entre los 
d i v e r s opa¡r , ia , l a l fa, veza, 
cebada r j * El número de 
onidad1s*Smistradas de 
Pía»"* 9i?Í?ero ascendió 
en l#*£fiÍ¡¡ de barbados 
c injerir *-w} y plantones 
d e '^ íá iuS* 8 d e 80.000 
unidadC? «bores se reali
zaron «SiC» rte- propia y 
con ^ " r t ^ a n o a las 100 
personsr^Peones, tracto
ristas, <*r*s <s ingenieros. 

Par,í'ico J a Cuev»> «"" rector * en c a r g a d o d e 

las fl*k??» han de ser 
"escapajoJondelosdirec-

rentable! 'Prodncibles por 
ellos nHenu.l|cuentren en 
ellas lajs ^ o n técnica y 
los m-j «¿ e producción 
apropia". J « les permitan 
moderolL^ explotaciones 
y meJ0^ *0ftü° e I "ivel de 
vida».(r - ¡¡J01» que no hay 
<l«e o ,v,iaW "MWo didác
tico. o r C T ° í^tes de los 
agricultC^Mido cursos de 
formacy1* cambiar pun
tos de J, ¿^njunicar las 
exL 
versos 

Tienen, además, un 
carácter pedagógico 

para los 
agricultores, a los 
que se les facilita 
información sobre 

nuevos 
procedimientos, 

recursos y cultivos 

perieí^Uadas COn dl-
r í / .S C "S-

ro de Arganda, por ejemplo, se 
están haciendo progresos en lo 
relativo a variedades de vides 
y pies libres de virosis. Hay 
producción y ensayos de maíz, 
alfalfa, veza y cereales. Los 
resultados de estos cultivos 
que mejor se acomodan a la 
zona empiezan a ser represen
tativos. Estas inquietudes y los 
campos de estudio de cereales, 
leguminosas de grano, vid, fo
rrajeras, pratenses y plantas 
aromáticas y medicinales han 
dado unos resultados bastante 
positivos como para implan
tarlos en un futuro inmediato. 

SELECCIÓN GANADERA 
La introducción de ganado 

selecto en un grupo numeroso 
de explotaciones es una de las 
razones por las que la cabana 
ganadera bovina tiene una 
producción de leche mayor a 
la media nacional. Actualmen
te hay un gran número de ga
naderías diplomadas en la re
gión que han recibido el aseso-
ramiento de los veterinarios 
provinciales, donde se han lo
grado unos buenos resultados. 
Los núcleos ganaderos de la 

actual Consejería de Agricul
tura, con la compra de repro
ductores, con los controles de 
producción y con la adapta
ción al medio, intentan mejo
rar la selección de la ganade
ría. 

En el complejo ganadero de 
Aranjuez hay un núcleo vaca-
no de raza pardo-alpina que se 
explota en régimen intensivo; 
es el más numeroso y tiene 
150 cabezas. También hay ga
nado frisón, porcino, ovino y 
manchego y un núcleo de ca
bras granadino-murciana. Es
te ganado se entrega a los ga
naderos en las campañas de 
saneamiento ganadero para 
mejora de las razas. 

En las fincas de Valdeto-
rres del Jarama y Riosequillo, 
en Buitrago, se encuentra el 
resto del ganado. La finca de 
Valdetorres del Jarama tiene 
una extensión de tres hectá
reas, cercada, pero no posee 
ninguna instalación para el ga
nado. Este núcleo tiene el ga
nado ovino autóctono: la chu
rra castellana, churra-rubia 
de El Molar y la churra-negra 
de Colmenar. Los tres rebaños 
se explotan en régimen exten
sivo, aprovechando pastos y 
rastrojeras comunales. 

En la finca de Riosequillo, 
en Buitrago, se encuentra el 
núcleo bovino de raza avileña 
negra-ibérica, que se explota 
en régimen extensivo. 

Desde estas fincas se distri
buyen posteriormente a ios ga
naderos las diversas razas a 
un precio inferior al del mer
cado, con el objetivo de im
plantar las razas autóctonas. 

En el recinto de Valdelatas 
se encuentra porcino enano 
(minipig) para experimenta
ción; además, instalaciones 
para la recogida de perros va
gabundos. 

La producción de coniferas, 
arbustos y frondosas para la 
repoblación forestal y jardine
ría es la principal función de 
los viveros existentes. En la 
presente campaña 83-84 se 
calcóla una producción de 
unas doscientas cinco mil 
plantas de todas las especies. 
Estas plantas se destinan a las 
solicitudes de los ayuntamien
tos. Además de esta función 
meramente productiva, los nú
cleos de viveros cumplen una 
misión de abrir nuevos cam
pos de experimentación en 
nuevas especies ornamentales 
y los ensayos de cultivos de 
plantas resistentes al clima de 
la provincia. 

Las pérdidas son variables según las zonas 

LA SEQUÍA HUNDE AL CAMPO 
La implantación 

de seguros de riesgos 
de cosechas puede 
suponer un alivio 

para los agricultores 
y para el Estado 

POR TERCER ANO 
La palabra sequía es el resumen de una situación que arrastra 

el campo ya durante tres años consecutivos. Todos los análisis y 
situaciones de los cultivos se quedan relegados ante la escasez de 
agua ,que convierte a las tierras en eriales desérticos. Esta 
campaña, aun cuando no hay datos definitivos por estar recolectan
do, se estima que los daños se acercarán al 50 por 100, aunque 
también hay desigualdad en las zonas afectadas. 

En el año 1981 las explota
ciones madrileñas afectadas 
por la sequía fueron 120, con 
un montante de terreno de 
4.000 hectáreas. En el año 1982 
se presentaron en la Dirección 
Territorial de Agricultura 
1.200 solicitudes (*), se aproba
ron 800, con pérdidas de más 
del 50 por 100 de una cosecha 
media. Las hectáreas afectadas 
con estos planteamientos fue
ron 26.000, y las ayudas a los 
agricultores ascendieron a más 
de cien millones de pesetas. 
Cuando a principios de la pre
sente campaña se preveía una 
situación parecida a la ante
rior, cuando las concesiones de 
las ayudas en algunos casos ha
bían sido indiscriminadas por 
hacer mal la declaración los 
agricultores, cuando las deudas 
del Estado no podían aumen
tar, en el programa del Partido 
Socialista estaba el cambio de 
postura en lo referente al trata
miento de la sequía. El Estado 
no puede ser el benefactor de 
los agricultores ni tomar una 
postura paternalista: se necesi
ta asegurar las cosechas. Se ha 
empezado a hacer una política 
de seguros agrarios para intro
ducirlos en el campo y poder 
de esta manera cubrir los ries
gos. Las ayudas por parte de la 
Administración sólo vendrán 
cuando sean situaciones catas
tróficas. Las críticas por no te
ner una situación intermedia, 
ya que los seguros agrarios no 

están implantados, han sido 
muchas por parte de algunas 
organizaciones agrarias, ya que 
consideran que son los peque
ños agricultores los más perju
dicados. Sin embargo, este año 
los casos de sequía se analiza
rán en* concreto e individual
mente y según fuentes del Mi
nisterio de Agricultura, aun
que Madrid no está dentro de 
las bolsas de sequía. Los agri
cultores pueden solicitar exen
ciones del seguro combinado o 
subvenciones para compra de 
fertilizantes y semillas siempre 
que los daños hayan arrojado 
durante los tres años consecuti
vos o pérdidas de más del 50 
por 100 de una cosecha media. 
Quiere eso decir que los posi
bles afectados no superarán las 
4.000 hectáreas que fueron las 
dañadas en 1981. 

LOS SEGUROS 
Una pieza fundamental para 

modernizar la agricultura es 
quitar riesgos con un buen plan 
de seguros agrarios. Este es uno 
de los objetivos fundamentales 
del Ministerio de Agricultura, 
y para ello se ha hecho un es
fuerzo de inversiones y de pro
moción. En el año 1982 los se
guros realizados del combinado 
de cereales de invierno para 
pedrisco e incendio en la pro
vincia de Madrid ascendieron a 
5.683 solicitudes, según fuentes 
de la Entidad Estatal de Segu-

MADRID. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
Año 1982 (cifras en millones de pesetas) 

Productos Valor 

Cereales 3.069,5 
Hortalizas 3.458,2 
Pastos y forrajeras 1.140,3 
Viñedo 978,3 
Tubérculos 1.179,4 
Frutales 481,4 
Olivar 520,8 
Leguminosas 202,8 
Cultivos industriales 154,9 

Producción agrícola total .. 11.185,6 

Variación 
interanual 

% 
11,5 
3,2 

18,5 
11,7 
47,1 

5,7 
65,2 
94,4 

101,4 

7,4 

Participación 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Territorial de Madrid. 

s/total 
% 
27,4 
30,9 
10,2 
8,7 

10,5 
4,3 
4,7 
1,8 
1,4 

100,0 

. Dirección 

5 a í « - SE NECESITA ORGANIZACl® EMPRESARIAL 
(SAT) se encuentran en un proceso de e ^ i J ^ t o , nece La situación del cooperativismo es bastante mala, princi

palmente porque no se comercializan los productos. Si a 
esto se une la mentalidad individualista y tradicional de los 
agricultores y ganaderos, resulta que la mayor parte de las 
cooperativas y sociedades agrarias de transformación 

Las cooperativas inscritas 
en el Ministerio de Trabajo 
en la provincia hasta mayo 
del 79, últimos datos oficia
les, son 22 cerealistas, 26 ga
naderas, dos avícolas, dos 
hortofrutícolas, una en Vi-
llaconejos de melones y una 
de cultivo común en Chapi
nería. 

El cooperativismo agrario 
pasa por momentos difíciles 

Í
r, en opiniones consultadas, 
o que falta es la gestión pa

ra conseguir unos benefi
cios. Se necesita primera

mente un cambio dé menta
lidad por parte del agricul
tor, donde el objet ivo 
común esté al lado del inte
rés personal. Los estatutos 
se consideran aceptables, 

Í
>ero falta seriedad, menta-
idad empresarial y comer

cialización de los productos. 

LOS SECTORES 

La proliferación de las 
cooperativas sobre el papel, 
que puede llamar a engaño, 
vino dada por los apoyos 
por parte de la Adminístra

le c" »i,j|. "«i nece
sitando nuevas ideas para mejorar la rCngy «* °e los 
productos del campo, que necesariamente^ a í al recu
perar mayor valor añadido de los produc* lw«nos con la 
transformación y comercialización. 
ción con ventajas en presta- cuentran L s^j^r vitivi-
mos y ayudas. Las coopera- nícola, "Vión 5 ^?gra.d° 
tivas no necesitan garantías 
específicas, sólo solidarias 
de los socios al principio de 
funcionar, y posteriormente 
sirven de aval las instala
ciones o el patrimonio. Ade
más hay también ventajas 
concretas para cada sector. 
Así, tienen preferencia para 
la inmovilización del vino 
al SENPA, hay préstamos 
de campaña, etc. 

Las cooperativas más im
portantes en la región se en-

una orgaifro n e r i j j e l a _ 
boraciónMC¡.

iaua l a co
m e r c i a 'estiÜ- E s t a s 

31 SA! Cataloga-
das~dentrí¿tf^ctor indus-
coopera 
das di 
trial, y eK^L a m e n t o s 
hay cincí' ^ a t i v a s de 
primer ffr l¿ socieda
des agrarii"; transforma
ción o cC "'Vas de se
gundo g C n

 n Madrid 
prácticamfdo. ° hay S A T 
de embote l la' spl0 e n Ar
ganda y ael prado. 

Las demás venden el vino a 
granel, colocándolo en su 
mayoría en los mercados 
tradicionales del País Vasco 
y Galicia. La característica 
fundamental de estas coo
perativas es su tradiciona
lismo y conformismo. «Ha
blar de poner un gerente 
para hacer un tratamiento 
empresarial no les entra en 
la cabeza a los agricultores», 
nos comenta un técnico de 
Agricultura. 

En el sector del aceite 
hay ocho cooperativas y seis 
SAT, que elaboran la totali
dad de la producción, pero 
que se encuentran con los 
problemas de la rentabili
dad y la falta de ideas para 
sacar el producto al merca
do. 

La proliferación 
sobre el papel de 

estas entidades fue 
engañosa, ya que se 

formaron para 
conseguir ayudas del 

Estado, pero no 
funcionan como tal 
régimen cooperativo 
En el sector hortofrutícu-

la, la cooperativa de Ciem-
pozuelos San Isidro Labra
dor, dedicada sobre todo a 
la comercialización de alca
chofas, patata y coliflor, ha 
conseguido buenos resulta
dos en comercialización por 
un tratamiento empresarial 
de la cooperativa. 

Dentro del sector ganade
ro hay tres cooperativas y 

El espíritu individualista del hombre del campo hace especialmen
te difícil la constitución de cooperativas agrícolas 

dos SAT de piensos com
puestos, además de 26 gana
deras y dos avícolas. Mien
tras que las cooperativas 
avícolas se acomodan a los 
cambios y funcionan, la ma
yoría de las ganaderas sólo 
tienen el nombre. La única 

agrupación de productores 
agrarios (APA) que hay en 
la región, en Guadalix, y 
que fue la primera de Espa
ña en registrarse, funciona 
con muchos problemas por 
no entregar la leche muchos 
de los 102 socios. 

ros Agrarios (ENESA). La su
perficie asegurada fue de 
63.541 hectáreas, lo que supone 
alrededor del 60 por 100 del 
terreno cultivado. 

PERDIDAS 
EN SECANO 

Las pérdidas en la presente 
campaña 82-83 son muy irregu
lares, según las zonas y culti
vos. Así, los cultivos más tem
pranos han sufrido los calores 
de la primera quincena del mes 
de junio. Han sido más afecta
dos el centeno, la avena y la 
cebada que el trigo. Para los 
técnicos de Extensión Agraria, 
los pueblos más afectados en la 
región han sido Alcalá de He
nares, Loeches y Torres de la 
Alameda, junto con las zonas 
circundantes. Considerando 
cosecha normal 1.200 kilogra
mos en trigo y 1.400 kilogra
mos en cebada, la zona de Alca
lá tiene unas pérdidas, según 
las mismas fuentes, del 60 por 
100 en cebada y 40 por 100 en 
trigo. La zona de Arganda, sal
vo Loeches, cuyas pérdidas al
canzan del 70 al 80 por 100, está 
sobre el 50 por 100 de pérdidas. 
En orden de importancia, en la 
zona de San Martín de Valdei-
glesias se aprecian unas pérdi
das del 50 por 100 en cebada y 
60 en trigo. Las zonas de Chin
chón, Parla, Navalcarnero, 
Aranjuez y Torrelaguna se en
cuentran con pérdidas que van 
desde el 20 al 45 por 100 respec
to a una cosecha normal. 

Los problemas que ha aca
rreado la sequía durante estos 
últimos años han sido variados, 
pero cabe reseñar la disminu
ción de la tierra cultivada —se 
dejan más barbechos— y un 
descenso en el consumo de los 
abonos. Con cerca de 200.000 
hectáreas entre labor y barbe
cho, que representa la cuarta 
parte del total provincial, el 
cultivo de cereales es el más 
importante en la provincia, 
afectando a unos 6.000 empre
sarios. 

LA HUERTA, 
PARALIZADA 

La producción hortícola en 
el año 1982 superó a los cerea
les en el valor final. Sin em
bargo, esta situación se debe a 
que la sequía ha influido más 
en el secano y, por tanto, la 
producción se ha visto reduci
da. La producción hortícola ra
dica en un 50 por 100 en la 
comarca de Aranjuez y el resto 
entre el sur de Madrid y Na
valcarnero. Los empresarios 
agrícolas que viven de este sec
tor ascienden a 1.500 y las pro
ducciones medias son acepta
bles respecto a las nacionales a 
cielo abierto. Este año han in
fluido las heladas del mes de 
abril, que causaron grandes 
pérdidas, sobre todo en las al
cachofas. El renombre de algu
nos productos reconocidos, co
mo la fresa, espárrago, etc., es
tá perdiendo implantación por 
los costes de mano de obra y 
competencia de los productos 
meridionales. Como alternati
va a estas hectáreas de regadío, 
se está implantando el maíz hí
brido para alimentación de la 
ganadería. 



ESPECIAL CAMPO MADRILEÑO 
—Dorante estos últimos días 

están de actualidad las transfe
rencias de competencias del Go
bierno de la nación a las autono
mías, ¿cómo ha ido el proceso y 
cómo se encuentra? 

—Preparándonos para reci
bir las transferencias el 1 de 
julio, durante los meses ante
riores se estudió el terreno por 
parte de la Diputación y el Mi
nisterio de Agricultura. Hay 
tres tipos de transferencias. 
Unas se han recibido el 1 de 
julio, y en lo que se refiere a 
agricultura han sido completas 
en Extensión y Capacitación 
Agraria, Desarrollo Ganadero, 
Sanidad Vegetal y Animal, Or
denación de la Oferta, Indus
trias Agrarias, Denominacio
nes de Origen, Viticultura y 
Etnología, Producción Vegetal 
y Animal y un convenio de Es
tadística. 

Después hay una serie de or
ganismos que funcionan a ni
vel regional y que pertenece
rán una parte a la Comunidad 
de Madrid y otra a la Comuni
dad de Castilla-La Mancha. 
Ahí estamos en el proceso de 
separar cuáles vendrán a la 
Comunidad de Madrid y los 
que se quedarán en Castilla-La 
Mancha. 

El tercer bloque de transfe
rencias corresponde al ICO-
NA, 1RYDA y el Instituto Na
cional de Investigaciones 
Agrarias (INIA), que lo ten
dremos en enero. 

Las reuniones para las 
transferencias de competen
cias recibidas en julio han sido 
constructivas y por ahora no 
hay ningún problema con la 
Administración del Estado. 
Hemos encontrado entendi
miento y la Autonomía de Ma
drid va a conseguir progresi
vamente el máximo de compe
tencias. 

—¿Esta situación de entendi
miento no se debe a la experien
cia recibida de otras negocia
ciones con otras comunidades 
autónomas, como el País Vasco 
y Cataluña, por ejemplo? 

—Esto ha sido una facilidad 
técnica, pero en el proceso de 
las transferencias lo más im
portante es la voluntad políti
ca. Creo que al estar en el Go
bierno de la nación el mismo 
partido que en la Comunidad 
de Madrid ha ayudado, no por
que se tenga un trato de favor, 
sino porque el Partido Socialis
ta tiene conciencia clara de lo 
que supone la autonomía para 
racionalizar la vida pública de 
nuestro país y de profundizar 
en la democracia. 

—Algo que preocupa es lo re
lativo a las transferencias de 
personal. ¿No hay el problema 
de que la autonomía de Madrid 
se hinche y ya de principio se 
impida el funcionamiento? 

—Nosotros lo que queremos 
es que venga el personal nece
sario para que la autonomía 
funcione. Somos conscientes 
que al estar en Madrid la capi
tal del Estado era una aspira
ción de todo funcionario venir 
aquí. Este tema lo estamos ne
gociando de forma particular. 
Lo que vamos a pedir al Go
bierno de la nación es que las 
transferencias se hagan con el 
personal estrictamente necesa
rio para el funcionamiento, pe
ro no más, porque si no ya de 
comienzo se inflaría el presu
puesto y sería una remora en 
las actividades. 

ORGANIZACIÓN 

—¿Cómo se va a organizar la 
Consejería de Agricultura? 

—Dentro de la Consejería va 
a haber dos direcciones gene-

uy pocas veces la agricultura de Madrid y los temas del 
campo han estado en primera línea de la opinión pública. Ahora, 
con la autonomía, las transferencias de competencias en materia 

agrícola están en la salida de todo este proceso. Luis Maestre, 
consejero de Agricultura de la Comunidad de Madrid, es el 

responsable de lograr una Administración unificada y cercana a 
los hombres del campo 

Luis Maestre, consejero de Agricultura y Ganadería 
de la Comunidad de Madrid 

«PARA CAMBIAR EL CAMPO 
NECESITAMOS LA VOLUNTAD 

DE LOS AGRICULTORES» 

Luis Maestre, consejero de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid 

9 9 Queremos 
estrechar los lazos 

con el campo, 
manteniendo una 
línea telefónica 

directa para que 
el agricultor 

pueda preguntar o 
protestar 

rales. La Dirección General de 
Producción y Desarrollo Agra
rio y la del Medio Rural, ade
más de la Secretaría General 
Técnica. Luego cada una de es
tas dos direcciones generales 
tendrá los Serviciosconcretos, 
como extensión y capacitación 
agraria, producción y comer
cialización, producción animal 
y servicio de planificación y 

coordinación. En la Dirección 
General del Medio Rural hay 
un servicio del medio natural 
con secciones de parques y jar
dines y del medio físico. Esta 
es la idea que tenemos y puede 
sufrir las últimas matizaciones. 
También habrá dos órganos 
autónomos, que serán el órga
no de gestión de las fincas 
agrarias y el INPROVIMA, 
Instituto de Promoción del Vi
no de Madrid, para todo lo re
lacionado con el vino de la re
gión. El hacer este órgano au
tónomo es porque el vino ha 
alcanzado una personalidad 
propia, con las denominacio
nes específicas, tradición de las 
bodegas y cooperativas. Quere
mos dar un carácter más ágil 
en funcionamiento. A pesar de 
la autonomía de estos organis
mos, tendrán interrelación con 
las diversas secciones de la 
Consejería. 

—Y para mantener el contac
to con los hombres del campo 
mientras se organiza la Conse
jería... 

—Muchos de los programas 
de actuaciones vigentes han si
do paralelos y en cooperación 
entre el Ministerio de Agricul
tura y la Diputación. Estos 
continúan. Además, ya se em
piezan a poner en marcha 
otros. Así, ya está en marcha el 

tema del vino, con la informa
ción de las ventajas de acceder 
a las denominaciones especifi
cas. Continúa la campaña de 
saneamiento ganadero, la inse
minación artificial, el apoyo a 
las razas autóctonas, etcétera, 
las ayudas a la explotación fa
miliar, la repoblación de mon
tes... Lo que pasa es que se con
sigue la unidad de gestión. 
Queremos en un futuro próxi
mo hacer más eficaz esa pres
tación de servicios a la provin
cia, y al haber una unidad de 
gestión, que sean más ágiles las 
tramitaciones. 

CERCA 
DE LOS PROBLEMAS 

—¿Cnanto tiempo será preci
so para organizar todo este 
cambio? 

—Teniendo en cuenta lo que 
tenía la Diputación, más lo que 
nos ha venido del Ministerio 
de Agricultura, espero que pa
ra septiembre esté organizado. 
La otra parte, que se transfiere 
en enero, calculo que para 
marzo del próximo año la Con
sejería estará definitivamente 
organizada y calentando moto
res para que el vuelo sea todo 
lo regular y eficaz que desea
mos. 

—¿Cómo se va a plantear la 

relación con los hombres del 
campo para que las actuaciones 
sean eficaces? 

—Tengo claro una cosa. Si 
queremos cambiar la estructu
ra agraria en la provincia des
de el punto de vista de la ex
plotación familiar, que es ma
la, vamos a potenciar como po
damos la instalación de 
cooperativas de jóvenes agri
cultores, la industrialización y 
la comercialización. Pero toda 
la problemática del campo pa
sa por que los propios agricul
tores, los que lo viven, sean ca
paces de echar imaginación y 
ganas para transformar esas 
estructuras caducas. Nosotros 
podemos poner los medios, ser 
los promotores, los coordinado
res, pero sin la voluntad de los 
agricultores no podemos hacer 
nada. Por esto pretendemos 
que la relación con los agricul
tores sea fluida. Queremos po
tenciar la capacitación agraria, 
la formación del agricultor, y 
para ello tenemos las fincas 
agrarias de la Comunidad de 
Madrid. Queremos en todo mo
mento mantenerles informa
dos, que haya sintonía entre 
los problemas y las soluciones. 
Vamos a estrechar los lazos 
manteniendo línea directa te
lefónica para que el agricultor 
pueda preguntar o protestar. 
La ventaja de la autonomía se
rá la unidad de gestión y apro-

9 9 Vamos a 
potenciar la 

instalación de 
cooperativas de 

Jóvenes 
Agricultores, la 
industrialización 

y la comer
cialización 

ximar la Administración al ad
ministrado, y esto en el campo 
es fundamental. 

—Cuatro años dan para mu
cho, pero aparte de las actua
ciones que venían rraHrando la 
Diputación y el Ministerio de 
Agricultura, ¿qué planes tiene 
previstos a corto plazo la Conse
jería de Agricultura? 

—Actualmente tenemos en 
proyecto planes para el año 
1984 por un valor de más de 
2.000 millones de pesetas, para 
que el Consejo de Gobierno los 
apruebe y posteriormente pa
sarlos al Fondo de Compensa
ción Interterritorial. La pro
puesta se divide en proyectos 
en materia de medio natural, 
con objetivos de repoblaciones, 
cerramientos de masas foresta
les y prevención contra incen
dios. Luego están los proyectos 
en materia de mejoras agríco
las, donde se incluye el plan de 
mataderos, adaptación de vías 
rurales y mejora de regadíos. 
En lo relativo a ganadería, se 
tiene previsto para 1984 un 
plan de recuperación y mejora 
de las dehesas comunales y 
plan de infraestructuras de po
lígonos ganaderos. 
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