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LA I CONOMlA

CANARIA IN 1979

La Memoria anual de la Caja Insular de Ahorros de 1979 incluye,
como es habitual, un informe de la situación de la econom!a de
nuestra provincia en dicho año. "Aguayro" publica en este número

la primera parte de dicho informe económico, que comprende lo referen
te a la situación labora! y a la agricultura. En una segunda y última parte
recogeremos cuanto afecta a pesca, industria, turismo, recursos finan
cieros y sector público.

El presente informe sobre la
evolución socio-económica de la pro
vincia durante 1979 tiene, una vez
más, las limitaciones que han presidi
do informes de años anteriores. La
primera de ellas radica en que la dis
ponibilidad de estadísticas y su natu
raleza dificulta la realización de lo que
en un sentido estricto pudiéramos lla
mar análisis coyuntural, al no existir
indicadpres suficientemente significa
tivos de algunas de las variables que,
como demanda, consumo, inversión,
etc... , sería necesario analizar. La se
gunda de las limitaciones está en
que en el primer cuatrimestre del año,
son pocos los organismos e institu
ciones que pueden suministrarnos da
tos relativos al año anterior, lo que
limita aún más las posibilidades del
informe.

Es~os condicionamientos hacen
que no: tengamos por objetivo más
que ofrecer algunas reflexiones y co
mentarios sobre las tendencias obser
vadas en un conjunto de variables
que, dentro de las disponibles, consi
deramos importantes para definir la
coyuntura socio-económica.

El año 1979, que cierra una dé
cada de intensa actividad y de pro
fundos cambios estructurales, ha sido
especialmente sensible al impacto de
la crisis que se ha hecho patente en
muchos de los circuitos que, como la
agricultura innovadora de exportación
o el sector turístico, dinamizaron el
más reciente crecimiento de la eco
nomía canaria. Pero quizá el aspecto
más preocupante de esta situación
sea la luz de alerta que se ha encen
dido en los indicadores del número
de trabajadores sin empleo, del incre
mento de la inflación y de las quie
bras y suspensiones de pago de las
pequeñas y medianas empresas, por
citar los más importantes.

A niveles económicos, la situa
ción canaria sufre los efectos de la
crisis globalizada de Occidente y, más
en concreto, de su plasmación en el
conjunto de la economía española,
con un crecimiento de la producción
escasamente superior al 1% y más
importantes tasas de inflación y de
desempleo.

Pero esta referencia al factor
externo de la crisis, agravada por los
problemas energéticos mundiales, no
puede hacernos caer en la tentación
de considerar que la misma tiene ex
clusiva o fundamentalmente motiva-

ciones de índole externa. En varias
ocasiones se ha hecho ya referencia
a que la fragilidad y debilidad de
nuestro sistema económico se funda
menta tanto en una situación de de
pendencia de importaciones y expor
taciones, como en la peculiar forma
de articulación que en el interior tie
nen los distintos sectores económi
cos.

En este contexto, la economía
canaria ha comenzado a enfrentarse
durante 1979 a una de las más decisi
vas opciones que le ha planteado la
reciente década: la adhesión a las Co
munidades Europeas. Pensamos que
esta temática, que puede cambiar
tanto las coordenadas externas como
las internas en las que se desenvuelve
la actividad económica, es coinciden
te y se superpone a la ya existente de
crisis y necesidad de diseñar los obje
tivos de desarrollo que reorienten la
economía. La opción comunitaria,
cualquiera que sea su solución, es
evidente que condicionará la forma
de salida de la crisis, cuya temática
está en el centro de un debate que
no ha hecho sino comenzar y que de
cualquier forma refleja un complejo
proceso socio-económico.

En otro orden de cosas, la esfe
ra política ha estado caracterizada por
acontecimientos de indudable impor
tancia tanto en el ámbito interno co
mo en el de la política exterior.

Creemos interesante destacar
en este sentido los preocupantes pro
blemas derivados del carácter geoes
tratégico de las islas, que pueden ver
se agravados por la persistencia del
conflicto en la R. A. S. D. y el cam
bio de signo experimentado tras el
pronunciamiento de la OUA y de la
ONU y la renuncia de Mauritania al
acuerdo tripartito de 1975.

PARO Y SITUACION LABORAL

El paro se ha revelado también
este año como uno de los principales
problemas con que cuenta el creci
miento económico en Canarias. A pe
sar de la cautela con que deben ser
tomadas las cifras relativas a desem
pleo al presentarse una amplia casuís
tica que no es considerada en su to
talidad por las cifras oficiales, los da
tos suministrados por la encuesta de
población activa son suficientemente
elocuentes.

Las cotas entre las que ha fluc
tuado el desempleo en la provincia
están entre los 28.300 parados del
primer trimestre del año, y los 33.000
del tercer trimestre, alcanzando en
este caso el 12,4% de la población
activa. Si tenemos en cuenta que se
considera sumamente peligroso para
la estabilidad de cualquier economía
una cifra de paro que esté rozando el
10% de la población activa, y que
para igual trimestre la cifra de paro
en el conjunto de España era del
9,3%, podremos tener un interesante
punto de referencia para calibrar la
enorme importancia que está adqui
riendo el desempleo, con consecuen
cias no sólo económicas {disminución
del poder adquisitivo de importantes
sectores de la población y descenso
en los niveles de ahorro y consecuen-
te atonía de la demanda, pésima asig
nación de recursos al haber factores
prodL!ctivos como la fuerza de trabajo •
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Indice de precios de consumo (base 1976 = 100)

Alimentación Vestido Vivienda Menaje Medicina Transportes Cultura Otros General

Junio Las Palmas de 145,3 145,8 144,7 160,7 139,7 149,6 141,7 167,7 148,5
1978 Gran Canaria

Canarias 146,9 141,6 141,9 154,3 162,7 153,1 141,1 165,1 149,0
Diciembre Las Palmas de 150,8 166,4 156,4 183,6 147,4 157,4 161,8 191,9 160,6

1978 Gran Canaria
Canarias 151,4 155,2 149,8 173,5 166,5 165,1 157,3 177,7 158,1

Junio Las Palmas de 157,7 181,7 179,7 193,7 154,8 166,3 167,3 211,5 171,8
1979 Gran Canaria

Canarias 157,3 174,8 164,1 183,8 176,7 171,8 162,4 195,1 167,6

Fuente: INE.

ociosas... ), sino también importantes
consecuencias de orden social. El año
terminó con una cifra de 30.200 para
dos, 5.300 (21 %) más que en el año
anterior.

El análisis sectorial reafirma lo
expresado el anterior año en el senti
do de que no se ha producido un
cambio en la estructura del empleo, a
pesar de haber observado un relativo
descenso en el número de ocupados
en agricultura e industria (esta última
se recuperaría en el último trimestre)
y una elevación en el número de ocu
pados en la construcción.

Especial relevancia han tenido
durante este año las denuncias relati
vas al fraude al desempleo, que se
gún estimaciones de la CEOE se si
túan en torno a un 24% del total de
subvenciones al paro" Ello ha signifi
cado en nuestra provincia y tan sólo
durante el primer sell)estre de 1979
un fraude de cerca de 200 millones
de pesetas. Pero junto a -ese fraude,
otras fuentes estiman que el subsidio
tan sólo cubre menos del 50 % del

número real de parados, con unas
prestaciones medias que no superan
el salario base.

Desde el punto de vista laboral,
el año comienza con el Real Decreto
Ley n. o 49178 de 26 de Diciembre
sobre política de rentas y empleo,
que viene a fijar unos límites al incre
mento de la masa salarial bruta entre
el 11 % Y el 14%, vinculándolo a
compromisos de incrementos de la
productividad y de reducción del ab
sentismo. Estas disposiciones regulan
las negociaciones de los convenios
del primer trimestre de 1979. A partir
de ahí, la tensión laboral gira en torno
a la institucionalización de unas nue
vas relaciones fundamentadas en el
Estatuto del Trabajador que, a pesar
de no entrar en vigor hasta el primer
trimestre de 1980, acaparó durante el
año gran parte de la atención de em
presarios y trabajadores. Si lo que se
ha denominado "Nueva Constitución
Obrera" introducía tensiones entre los
Sindicatos, éstas se agravan, confi
gurando el panorama sindical, al ini-

ciarse las negociaciones del Acuerdo
Marco Interconfederal (firmado por
CEOE y UGT, al que luego se adhirió
USO) en el mes de Noviembre, y que
abarca tres temas clave, como son
los salarios, la productividad y la ac
ción sindical, estableciendo unas ban
das salariales de aumento entre un
13% y un 16%, con una inflación
esperada del 16% y vinculando los
aumentos al incremento de la produc
tividad y a la reducción del absen
tismo.

El número de Convenios homo
logados por la Delegación Provincial
del Ministerio de Trabajo o por la Co
misión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos y que afecta a
8.633 empresas con un total de 67.278
trabajadores han tenido como prota
gonistas principales los topes salaria
les, la productividad y los derechos
sindicales.

La negociación de los Conve
nios Colectivos fue el principal motivo
de las 83 huelgas registradas en la
provincia, y que afectaron a 81.337

1978

1979

Población activa en la provincia de Las Palmas (miles de personas y %)

Ocupados

Total Parados En sentido Marginales Agricul- Industria
Construc- Servi-

Activos estricto tura ción cios

3. o trimestre 226,9 28,4 195,6 2,9 37,6 23,8 17,8 120,3
% 12,52 87,48 18,8 11,9 8,9 60,3

4. o trimestre 231,7 24,9 302,9 2,9 40,4 43,2 17,4 126,3
% 10,8 89,2 19,5 11,2 8,4 60,9

1. o trimestre 265,7 28,3 235,2 2,1 46,4 24,7 22,6 144,3
% 10,65 89,4 19,5 10,4 9,5 60,6

2. o trimestre 266,5 32,0 232,6 1,9 38,5 24,2 26,0 146,8
% 12,0 88,0 16,3 10,3 11,1 62,3

3. o trimestre 266,0 33,0 230,8 2,2 38,6 25,2 28,8 141,7
% 12,4 87,6 16,5 10,7 12,3 60,5

4. o trimestre 265,6 30,2 233,5 1,9 39,5 26,6 28,5 141,6
% 11,4 88,6 16,7 11,3 12,1 59,9

Fuente: INE.
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Al finalizar 1979 había treinta mil parados
en la provincia * Pero la conflictividad

laboral fue muy inferior a la de 1978.

PLATANOS

La isla de Gran Canaria, única
de la provincia que cuenta con pro
ducción platanera, ha visto aumentar
ligeramente la superficie dedicada a
este cultivo hasta las 3.600 Has. du
rante el pasado año, experimentando
un estancamiento en los volúmenes

de producción lo que indica un relati
vo descenso de los rendimientos.

La posición ocupada por la isla
como primera productora del Archi
piélago ha ido cediendo paso al incre
mento de las producciones cie Teneri~
fe y La Palma, que se sitúan en los
dos últimos años como las principales
islas productoras. En ello juegan un
importante papel los elevados costos
de producción y, en especial, el del
factor agua, a pesar de que las abun
dantes lluvias de principio de año per
mitieron embalsar agua de riego de
calidad.

Los excesos de producción a ni
vel del Archipiélago, que alcanzaron
en el mes de Marzo su cota más ele
vada con 54.000 Tms., han obligado a
la creación de una Comisión Nacional
del Comercio del Plátano, que integra
da por la CREP, por representantes de

1979

81.337
164.976

2,02

1978

100.002
319.197

3,19

Conflictividad laboral: jornadas
perdidas por huelga

Trabajadores afectados
Jornadas perdidas
Jornada perdida/trabajad. afecto

Comienzan a adquirir connota
ciones de cierta preocupación los in
cendios forestales, que el pasado año
afectaron a 556 Has. de las que 520
estaban arboladas. Aunque no todas
resultaron totalmente dañadas, es
preocupante la cifra aportada de que
en el 80 % .d~ los casos hay razona
bles indicios de intencionalidad. La
repoblación forestal, por último, fue
satisfactoria, cubriendo 333 Has. y
80 de reposición de marras.

En cuanto al subsector ganade
ro, es de destacar el mantenimiento
del censo de vacuno lechero, y el
incremento del de carne debido a la
importancia de novillos de engorde.

Por último, el cuadro respectivo
recoge las inversiones estatales en el
sector por medio de los distintos Or
ganismos Autónomos y Direcciones
Generales.

Gran Canaria en un 62% de su capa
cidad, mientras que a finales del año,
el agua embalsada tan sólo suponía
un 33 %. Al respecto exponemos
el estado de los principales embalses
elLo de Febrero de 1979, según el
Servicio Hidráulico de Las Palmas
MOPU.

AGRICULTURA

La evolución global del año agrí
cola puede calificarse de normal, aun
que, como veremos más adelante, se
perfilan con dureza los contornos de
la problemática de los principales cul
tivos de exportación.

Es preciso indicar el incremento
en las importaciones de algunos de
los bienes de consumo más caracte
rísticos, como los pecuarios, a excep
ción de los huevos, en que se ha
logrado un aceptable nivel de autoa
bastecimiento.

El año comenzó con apreciables
precipitaciones en el mes de febrero,
que llenaron las principales presas de

trabajadores, siendo de menor impor
tancia otras motivaciones como im
pago de salarios, mejoras salariales,
etc...

Los sectores más conflictivos
en función del número de jornadas
perdidas y el número de trabajadores
afectados fueron los de turismo y
construcción. La agricultura, general
mente caracterizada por la escasa
conflictividad, ha sido objeto este año
de importantes huelgas con 8.475 tra
bajadores afectados y 22.040 jornadas
perdidas sobre todo en los subsecto
res del pepino y del tomate, cuya
problemática analizamos más adelan
te. Por su parte, los sectores de Me
tal y Sanidad se han caracterizado
por huelgas de larga duración con 37
y 84 jornadas perdidas por trabajador
afectado respectivamente, mientras
que la media del conjunto de secto
res se sitúa en 2,02. (Ver cuadro).

Es de destacar que según los
datos suministrados por la Delegación
Provincial de Trabajo, la conflictividad
durante 1979 fue sensiblemente me
nor que la registrada durante el año
anterior.

Conflictividad laboral Trabajadores % sobre el Jornadas % sobre el 2/1afectados (1) total perdidas (2) total

Agua, Gas y Electricidad 1.850 2,27 4.752 2,88 2,56
Agricultura 8.475 10,41 22.040 13,35 2,60
Alimentación 49 0,06 245 0,14 5,00
Banca 5.100 6,27 11.900 7,21 2,33
Comercio 6.158 7,57 1.305 0,79 0,21
Construcción 16.800 20,65 6.600 4,00 0,39
Enseñanza 232 0,28 1.160 0,70 5,00
Marina Mercante 263 0,32 786 0,47 2,98
Metal 942 1,15 35.510 21,52 37,69
Papel 400 0,49 1.200 0,72 3,00
Portuarios 3.398 4,17 5.289 3,20 1,55
Química 738 0,90 3.840 2,32 5,20
Sanidad 282 0,34 23.712 14,37 84,08
Servicios 33.150 40,75 35.737 21,66 1,07
Transportes 3.500 4,30 10.900 6,60 3,11
Totales 81.337 100,00 164.976 100,00 2,02 •
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Capacidad Volúmen
Cuenca Presa embalse (m3)1 embalsado 1m3) %

ALDEA Caidero de la Niña 2.000.000 2.030.000 98,52
Parralillo 4.500.000 4.592.000 98,00
Siberio 4.500.000 4.500.000 100,00
Los Hornos 697.000 697.000 100,00

AGAETE Las Hoyas 1.013.000 1.013.000 100,00
Lugarejos 1.186.000 1.186.000 100,00
Los Pérez 1.702.000 1.702.000 100,00

TIRAJANA Tirajana 3.000.000 3.000.000 100,00
Barranco Hondo
y Cuevas Blancas 100.000 505.000 19,80

ARGUINEGUIN Soria 9.200.000 32.000.000 28,75
Cuevas Las Niñas 5.180.000 5.180.000 100,00
Chira 3.000.000 4.030.000 74,44

MASPALOMAS Ayagaures 1.700.000 1.700.000 100,00
Gambuesa 1.240.000 1.240.000 100,00
Chamoriscan 1.440.000 1.440.000 100,00

TENOYA Lezcano 1 280.000 600.000 46,66
ENTRE BARRANCO La Umbría 325.000 623.000 52,26
GUINIGUADA
y BCO. TENOYA

TOTAL: 41.167.000 66.038.000 62,00

los almacenistas peninsulares, y por
la Administración, tiene por objetivo
coordinar y regular los envíos de plá
tano canario a la península. Estos ex
cesos de producción y los elevados
c<;>stes podrían tener efectos sobre la
reducción de las tierras de cultivo en
Gran Canaria, especialmente aquellas
situadas en cotas superiores a los
200 metros.

Durante el año han comenzado
a plantearse los problemas con que la
producción platanera canaria se po
dría encontrar ante la entrada en la
CEE. El mercado protegido para el
plátano canario, los elevados costes,
los precios de mercado en la penín
sula superiores en algunos casos a
los europeos y las posibles concesio
nes que se les pudieran otorgar a las
producciones guineanas tras el cam
bio de sus relaciones con España,
han sido los temas que condensan la
preocupación ante el futuro de este
cultivo.

Es de destacar que después de
la recuperación de 1978 se ha produ
cido un cierto estancamiento en los
niveles de producción, así como el
incremento del consumo local, la
ausencia de exportación al extranjero
y el descenso de los envíos a la pe
nínsula.

TOMATES

A pesar de haberse superado
los niveles de exportación de la cam
paña anterior (113.286 Tm.) y de ha
berse mantenido prácticamente el nú
mero de Has. cultivadas (4.030 Has.),
la última zafra estuvo caracterizada
por una serie de circunstancias adver
sas, que influyeron negativamente en
los resultados obtenidos. La más im
portante de ellas es, sin duda, las
dificultades climatológicas de los mer
cados europeos que durante ,22 se
manas, desde Diciembre hasta bien
entrado el mes de Abril, produjeron

un descenso de la demanda forzando
las ventas a bajos precios, como que
da reflejado en la comparación de los
precios medios ponderados en desti
no durante las tres últimas campañas.

Otro factor de importancia a
destacar es la creciente conflictividad
entre empresarios y trabajadores apar
ceros, al denunciar los primeros la
norma de obligado cumplimiento.
Sin haberse resuelto el tema objeto
de conflicto a la hora de escribir esta
Memoria, no se atisban soluciones
satisfactorias para ambas partes, ha
biéndose producido importantes huel
gas, sobre todo durante el mes de
Marzo.

A la problemática anterior ha
bría que añadir otras, de relevante
incidencia en los resultados de la za
fra. La ya conocida problemática de
los cupos indujo a importantes cesio
nes por parte de Tenerife a partir de
finales de Febrero, al resultar sus cul
tivos más afectados por las intensas

Inversiones estatales en agricultura (en pesetas)

8

ORGANISMOS

ICONA
IRYDA
SENPA
SEA
FORPPA
D. G. INDUSTRIAS A.
D. G. PRODUCCION A.

TOTALES

INVERSION DIRECTA

66.566.294
165.459.000

47.104.000

4.526.000

283.655.294

CREDITOS

137.515.000

8.975.000
11.002.500

157.492.500

• SUBVENCION

70.114.000
89.983.174

9.883.000
16.55O.7ge'"
4.966.000

99.410.000

290.906.970

TOTAL
PESETAS

66.566.294
373.088.000
89.983.174
65.962.000
27.553.296

4.966.000
103.936.000

732.054.764
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Los incendios forestales afectaron
a 520 hectáreas arboladas

Plátano- Precios pagados al agricultor (Cooperativa Agrícola del Norte)
1979

Extra 1" 2" Total

Enero 37,80 29,30 26,65 22,20
Febrero 40,10 29,60 20,20 16,00
Marzo 27,00 16,80 9,00 7,50
Abril 33,60 23,90 15,30 11,50
Mayo 37,20 22,70 12,90 11,00
Junio 43,75 27,00 18,30 16,00
Julio 30,75 14,40 8,20 7,15
Agosto 30,75 15,85 6,70 5,25
Septiembre 42,50 30,10 15,70 10,00
Octubre 43,35 31,75 20,00 17,00
Noviembre 45,05 32,90 22,50 18,75
Diciembre 41,85 28,60 20,05 16,00 •

9

Producción y distribución del plátano en Gran Canaria (en Kgrs.)
Península Extranjero Consumo local Total producción

1973 126.686.328 1.997.148 24.813.184 153.496.660
1974 113.182.695 1.747.836 10.478.598 125.409.129
1975 97.846.296 1.013.184 6.717.580 105.577.060
1976 76.172.460 746.520 5.975.393 82.894.373
1977 94.503.Q12 5.175.883 99.678.895
1978 97.984.884 960.564 6.493.198 105.438.646
1979 96.225.840 9.299.584 105.525.424

Exportación de plátanos a la Península durante 1979 expresada en
cajas de 12 Kgrs. netos.

Extra 1" 2" Total

Enero 323.126 59.537 332 382.995
Febrero 427.218 78.721 1.780 507.719
Marzo 634.426 133.207 3.311 770.944
Abril 515.819 133.199 9.449 658.467
Mayo 786.133 219.653 27.079 1.032.865
Junio 527.689 158.123 22.026 707.838
Julio 555.706 164.690 16.104 736.500
Agosto 606.981 170.880 7.792 785.653
Septiembre 546.195 106.943 16.555 669.693
Octubre 526.459 112.494 15.689 654.642
Noviembre 581.973 122.263 13.176 717.412
Diciembre 331.262 60.872 1.958 394.092

TOTALES 6.362.987 1.520.582 135.251 8.018.820

bro de pleno derecho en la CEE a
partir del 1. o de Enero de 1981 com
promete el futuro del pepino en las
islas).

Especial referencia merece el
desordenado crecimiento de las pro
ducciones del sudeste peninsular, y
especialmente en Almería, que han
perjudicado sobremanera las exporta
ciones canarias durante la última
campaña, pues con bajos niveles de
calidad y precio, y colocando canti
dades desorbitadas y variables en los
mercados europeos, indujeron a la
implantación de tasas compensatorias
a mediados de febrero, incluyendo a
las exportaciones canarias, con nive
les de precio y calidad normales de la

por dificultades en los transportes.
Este hecho, junto con la huelga de
los transportistas ingleses de princi
pios de año, que obligó al desvío de
las exportaciones al continente, y el
retraso de los barcos que alargaba la
estancia de la fruta en muelle, crea
ron unas condiciones especialmente
anómalas en los mercados europeos,
que se vieron agravadas, ademlls, por
la concurrencia de pepinos de otras
procedencias, entre otras, de Bulgaria
y Grecia (cuya entrada como miem-

lluvias de principios de año. El retraso
en el inicio de la zafra y la baja cali
dad con que llegó el tomate a los
mercados en los primeros meses del
año por dificultades climatológicas y
de transporte, y por los retrasos de
barcos, han supuesto una cierta pér
dida de imagen de marca en algunos
puntos de venta europeos.

A pesar de todo, hay que dejar
constancia de que durante los últimos
tres meses de la exportación se obtu
vieron cotizaciones muy remunerado
ras, debido en gran parte a la escasa
concurrencia de otras procedencias.

Los mejores resultados obteni
dos en los cultivos de invernadero,
han influido' en el incremento obser
vado en la superficie protegida, ten
dencia que probablemente seguirll in
tensificllndose.

Reseñamos en cuadro aparte
los datos comparativos de la~ expor
taciones realizadas durante las 3 últi
mas campañas (en kgs.)

Junto a la tenden-cia decrecien
te de los envíos efectuados a la pe-
nínsula y el descenso de los enviados
a Bélgica, es de destacar el notable
incremento de los envíos a Francia y
Alemania, y la aparición del mercado
suizo.

PEPINOS

La campaña del pepino estuvo
también salpicada de numerosas cir
cunstancias adversas que han supues
to no ya sólo que por primera vez en
la historia de este cultivo se produje
ran niveles de exportación inferiores a
los de la campaña anterior, sino tam
bién grandes incertidumbres sobre su
futura evolución.

Al igual que para todas las hor
talizas de exportación, el último in
vierno europeo perjudicó los envíos
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les de precio y calidad normales de la

por dificultades en los transportes.
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to no ya sólo que por primera vez en
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los de la campaña anterior, sino tam
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futura evolución.

Al igual que para todas las hor
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época. Esta situación obligó, ademés,
a la autocontingentación para evitar
el exceso de oferta, teniendo que ti
rarse varias miles de toneladas.

La huelga de los trabajadores
sometidos al régimen de aparcería
durante el mes de Febrero y por simi
lares motivaciones a las señaladas pa
ra el caso del tomate, es otro de los
aspectos de importancia a destacar
en la evolución de la campaña.

La superficie dedicada a este
cultivo se mantuvo précticamente es
tacionaria con respecto al año ante
rior, siendo de destacar la inexisten
cia durante la campaña de cultivo al
aire libre.

Reseñamos en un gréfico las
exportaciones realizadas durante las
tres últimas campañas, en Kgs.

El descenso en el volumen total
de exportaciones se explica, funda
mentalmente, por el enorme descen
so de los envíos a Francia (un 84%
menos que la campaña anterior) y
por la préctica pérdida del mercado
peninsular para el pepino canario.

OTRAS HORTALIZAS

La campaña puede calificarse
en general como buena para el resto
de la hortalizas, y en especial para el
pimiento, que con 4.571 Tm. expor
tadas supera en un 22,2 % las del
año anterior. Esto permitió una mayor
penetración en la mayoría de los mer
cados europeos, al tiempo que se
consolida el terreno ganado en cam
pañas anteriores.

El cultivo de la berenjena estuvo
af.ectado por las lluvias anormalmente
abundantes en el Este y Suroeste de
Gran Canaria (Barrancos de Mogén y
Veneguera) a principios de año,
acompañadas, ademés, de frío y vien
to que dañaron los cultivos, reducien
do el nivel de producción y de expor
tación. Esto redujo las cuotas de mer
cados canarios al sufrir la competen-.
cia de las procedentes de Martinica,
aunque desde Octubre del 78 a Enero
del 79 la campaña fue francamente
buena.

Precios del tomate en destino en las tres últimas zafras

76/n n/78 78/79

Reino Unido 2,86 3,24 3,20 Libras/ cesto 6 kgs.
(mercado mayorista)

Rotterdam 11,53 11,28 9,43 Florines/cesto 6 kgs.
(s/ muelle tránsito)

Exportación de tomate en las tres últimas campañas (en Kgrs.)
1976 - n 19n - 78 1978 - 79

Reino Unido 48.417.810 49.608.282 46.142.520
Holanda 32.684.658 38.859.132 41.999.436
Francia 2.314.470 2.746.062 9.136.596
Suecia 7.254.918 6.926.874 6.924.174
Dinamarca 1.238.544 1.111.632 1.010.364
Finlandia 376.761 1.033.980 1.026.306
Noruega 918.990 908.922 1.116.764
Suiza 384.534
Bélgica 391.530 760.818 229.008
Alemania 57.648 1.872 71.880
Italia 65.622 69.864 82.110
Luxemburgo 15.156
Portugal 1.596 10.080
Península 6.237.474 5.758.722 5.137.146

TOTALES 99.958.230 107.787.756 113.286.078

Exportaci6n de pepino en las tres últimas campañas (en Kgrs.)

1976/n 19n/78 1978/79

Holanda 25.833.405 28.130.905 28.383.430
Reino Unido 13.607.390 14.210.865 14.250.135
Noruega 1.459.150 1.523.350 1.423.770
Suecia 201.350 328.930 175.920
Dinamarca 19.260 42.995 78.635
Francia 1.895.915 587.160 92.935
Finlandia 5.500 6.000
Portugal 500 1.280
Bélgica 5.000
Italia 1.000
Canadé 78.305 199.500 101.000
Península 157.385 5.215 2.465

TOTALES 43.257.160 45.035.920 44.514.760

Precios medios anuales del pepino en destino

1976/77 1977/78 1978/79

Reino Unido 1,99 2,21 2,56 Libras/caja 5 kgs.
(mercado mayorista)

Rotterdam 6,62 6,71 7,20 Florines/caja 5 kgs.
(s/ muelle tránsito)

Pepinos - Superficie cultivada en Has.

10

1977/78
1978/79

Cultivo protegido

480
500

Cultivo al aire libre

23

Total Has.

503
500
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Papas - Superfice cultivada en Has.

Secano. Regadío. Total.

Gran Canaria. 225 2.645 2.870
Lanzarote. 300 300
Fuerteventura. 10 25 35

TOTAL 535 2.670 3.205

Fuente: Delegación de Agricultura.

Lecciones sobre la

Filosofía de la

Historia Universal
Una nueva reedieión de
Hegel en castellano

(pasa a la página 14)

CIENCIAS Y LETRAS

"Señores: El objeto de estas lec
ciones es la filosofía de la historia uni
versal. No necesito decir lo que es la
historia, ni lo que es la historia univer
?al. La representación general es sufi
ciente y sobre poco más o menos con
cordamos con ella. Pero lo que puede
sorprender, ya en el título de estas
lecciones, y lo que ha de parecer ne
cesitado de explicación, o más bien
de justificación, es que el objeto de
nuestro estudio sea una filosofia de la
historia universal y que pretendemos
tratar filosóficamente la historia. Sin
embargo, la filosofía de la historia no
es otra cosa que la consideraciónpen
sante de la historia; y nosotros no po
demos dejar de pensar, en ningún
momento. El hombre es un ser pen
sante; en esto se distingue del ani
mal. En todo lo humano, sensación,
saber, conocimiento, apetito, volun
tad -por cuanto es humano y no
animal- hay un pensamiento; por
consiguiente, también lo hay en toda
ocupación de la historia".

Asi empezaba Hegel sus céle
bres Lecciones sobre la Filosofia de la
Historia Universal, impartidas en va
rios cursos universitarios a partir de
1822, que recientemente ha publi
cado Alianza Editorial en la tercera
edición de esta obra que se publica en
nuestro país. La primera fue acome
tida por "Revista de Occidente" en
1928 con traducción de José Gaos
prólogo de Ortega y Gasset. Esta es la
que ha sido reeditada en 1975 tam-

ien por "Revista de Occidente" y
ora por la mencionada editorial.
"" ece resaltarse el hecho de que

1 la obra como las Lecciones de He
gel hayan alcanzado el honor, 'poco
común, de una tercera edición caste
llana. Sin duda ello ha sido posible
merced a la esforzada y consciente
labor de intelectuales de la talla de
José Gaos, Ortega, y, en este caso, el
grupo aglutinado en la brillante em
presa cultural que se llamó "Revista
de Occidente". Una vez más no pode
mos renunciar a esa dolorosa obser
vación del terrible infortunio que fue
para la cultura de España el trauma de
la guerra civil y la liquidación prácti
camente absoluta de la brillante plé
yade de intelectuales y científicos es
pañoles de los años treinta, que inte
graron el movimiento cultural más
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toabastecimiento hasta Agosto, te
niendo que importarse menos canti
dades de papa de consumo proce
dente de Inglaterra e Irlanda.

FRUTALES

En cuanto a los crtricos habrfa
que mencionar el periodo de recupe
ración por el que pasa la naranja,
después de sufrir la plaga de la mos
ca blanca, y los excelentes volúme
nes de producción de limones (1.700
Tm.), que cubre un alto porcentaje
de la demanda interior.

Los frutales de pepita y hueso
han tenido, en general, un año de
excelente cosecha, con precios renta
bles, destacándose las mejores pers
pectivas que tiene el melocotón, por
adaptarse mejor a las condiciones de
un clima cálido.

Superficie y producción de frutales en la provincia
1979

Naranjas
Limones
Manzanas
Peras
Ciruelas
Albaricoques
Melocotones
Frutas subtropicales
(aguacate, papayo, mango, .guayabo)

La cebolla de Lanzarote obtuvo
en 1979 una de sus mejores cose
chas, obteniéndose en las 1.300 Has.
cultivadas una producción de 16.800
Tm. Las exportaciones se dirigieron
en un 66% a la península, el 14% al
extranjero y el 20% al Archipiélago,
alcanzándose unos precios pondera
dos de venta en finca de 15,31 ptas.
Kg.

PAPAS

A pesar de que las lluvias de
Enero y Febrero favorecieron la pro
ducción de la papa temprana y de la
extratemprana, este año se confirman
las predicciones de los anteriores re
lativas a la pérdida de mercados, ya
que de las 13.500.000 Tm. de 19n se
pasó a las 3.900.000 Tm. de 1979.
Esto permitió un mayor grado de au-
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