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Cooperativas Agro-alimentarias,
con fecha de 28 de junio, estimó
una cosecha de cereales de invier-
no de 15,2 millones de toneladas,
lo que supone un incremento del
20% respecto a los 12,6 millones
de la cosecha anterior 2009 a pe-
sar de lo cual no se puede conside-
rar una gran cosecha ni en canti-
dad ni tampoco en calidad y menos
en precios. La cosecha en 2008 fue
de 18,9 millones. La superficie
sembrada de maíz se estima en
308.832 hectáreas.

La distribución de las produccio-
nes de las distintas especies, sem-
bradas en 5.549.117 hectáreas,
han sido las siguientes, según las
primeras estimaciones:

Los rendimientos han sido muy
irregulares, con especial incidencia
en las malas cosechas, en general,
de Andalucía, Extremadura y parte
de Castilla-La Mancha donde estu-
vo lloviendo, continua y persisten-
temente, todo el invierno, ocasio-
nando inundaciones y encharca-
mientos, con pérdidas totales en
las zonas bajas y con asfixia de raí-
ces en otras.

La principal perjudicada ha sido
Andalucía, donde incluso faltó algo
de lluvia en primavera, después del
diluvio del invierno e incluso no se
pudo abonar en cobertera a final de
invierno.

La baja cosecha ya está repercu-
tiendo en el precio de la paja, una
mala noticia para la ganadería.

Los rendimientos y las cosechas
han sido mejores en algunas zonas
de Castilla –La Mancha y en Castilla
y León, que siguen siendo el “grane-
ro” de España en superficie sembra-
da. Los rendimientos han sido inclu-
so superiores en zonas del norte (La
Rioja, Navarra, País Vasco, Catalu-
ña) donde la distribución de las llu-
vias es siempre más regular.

Es de destacar la disminución de
las siembras del trigo duro, al ha-
berse eliminado el incentivo antes
asignado. La calidad del trigo duro
obtenido en Andalucía ha sido bas-
tante mala, con escasa vitriosidad.

Otra particularidad del año agrí-
cola 2010 es que la superficie per-
dida por las lluvias en el sur, al me-
nos parte de ellas, ha podido ser
sembrada de girasol, presentando
actualmente un buen aspecto,
puesto que hay bastante humedad
en las capas inferiores del terreno.

La cebada sigue siendo el principal
cereal producido en nuestro país,
con 8,3 millones de toneladas, el
trigo blando con 4,5 millones, la
avena con un millón de toneladas y
el centeno con 269.000 toneladas.

Nuestras tierras y, sobre todo,
nuestro clima irregular y seco, no
son los mejores avales de las pro-
ducciones trigueras, con mucho
peores rendimientos que las del
centro de Europa lo que impide po-
der competir.

Llevamos además varios años con
bajos precios de los cereales en Es-
paña, lo que se relaciona también
con los excedentes mundiales, so-
bre todo en trigo, maíz y soja, las
principales especies que abastecen
los mercados internacionales,
mientras que en España somos de-
ficitarios de cereales y no produci-
mos soja, aunque se intentó hace
muchos años.
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EDITORIAL

Una España cerealista de bajos rendimientos
PRODUCCIÓN

Trigo blando 4.578.159 toneladas

Trigo duro 853.422 toneladas  

Cebada 8.347.988 toneladas    

Avena 1.005.604 toneladas    

Centeno 269.405 toneladas   

Triticale 127.888 toneladas    

TOTAL 15.182.466 toneladas
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Cerca de 18 meses ha tardado el sec-
tor vitivinícola en presentar datos
convincentes o al menos esperanza-

dores para llegar a pensar que el final de
la crisis económica podría estar más cerca.
Al menos, después de todo este tiempo, el
balance comercial de las exportaciones,
de enero a abril, brindó al sector un cierto
aliento en vísperas además de la siguiente
vendimia que se prevé alta, por encima de
los 40 millones de hectolitros. 

La buena noticia la ofreció, a principios
de julio, el Observatorio Español del Mer-
cado del Vino (OeMv), que depende del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural (MARM), que tras recabar los datos
de la Dirección General de Aduanas, con-
cluyó que en el primer cuatrimestre del
año las exportaciones habían crecido un
16,7 % (522 millones de litros vendidos),
aunque bastante menos en valor: un 5,8%
(hasta 543 millones de euros). La causa
parece clara, “se debe a la recuperación

de algunos mercados tradicionales que en
2009 fallaron por todos los problemas fi-
nancieros y por la falta de crédito a la ex-
portación, como consecuencia de la crisis
económica”, explica Rafael Del Rey, direc-
tor del OeMv, que precisa que “funda-
mentalmente son los casos de Italia y de
Rusia, (en el primero están volviendo a
comprar volúmenes importantes), aunque
también se suma la buena marcha de
otros mercados como el de Estados Uni-
dos o del Reino Unido”, añade.

Sin embargo, detrás de esta recupera-
ción hay dos razones determinantes: la ca-
ída del precio medio del vino en casi un
10% y el despunte de los embotellados sin
Denominación de Origen, los verdaderos
protagonistas de esta recuperación. El bo-
deguero Félix Solís, actual presidente de la
Federación Española del Vino (FEV), cree
que “aunque la situación es mejor que la
de 2009, lo peor no ha pasado todavía por
lo que España tiene que espabilar mucho
y adoptar medidas de venta no solo en el
mercado doméstico, sino también en el de
exportación para ser más competitivos
aprovechando esa buena relación calidad-
precio que tenemos”. En línea con este ar-
gumento, el informe anual del Observato-
rio (2009) dice que “las bodegas han im-
pulsado una revolución en promoción e

internacionalización, con la contratación
de directores de exportación y marketing,
y compra de nuevas redes comerciales”.

La patronal bodeguera de Castilla-La
Mancha, ASEVICAMAN, la principal región
productora, celebra también que por pri-
mera vez en mucho tiempo, el volumen de
envasados (50,08%) haya superado al de
los graneles, (49,9%) lo que consideran
“muy buena señal”, según el secretario
general, Rafael Puyó.

Desde el Observatorio, Del Rey advierte
que “hay que ser conscientes de que a ni-

PRIMERAS SEÑALES DE RECUPERACIÓN 

El vino supera 
el cuello de botella
de la crisis
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Los expertos en comercio internacional dicen que lo peor de la crisis
no ha pasado, sin embargo, observan un cambio de tendencia en
sectores como el vitivinícola que por primera vez en muchos meses,
entra en positivo. Lo evidencia el repunte de las exportaciones en
casi un 20% hasta el mes de abril, según el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural (MARM), que también opina que la
coyuntura actual está resultando un buen revulsivo para que los
elaboradores despierten con nuevas fórmulas. A favor de todo, la
recuperación de los consumos, aunque al compás de precios más
competitivos; un 9,7% más bajos que hace un año.

// DETRÁS DE ESTA
RECUPERACIÓN HAY DOS
RAZONES DETERMINANTES:
LA CAÍDA DEL PRECIO MEDIO
DEL VINO EN CASI UN 10% Y
EL DESPUNTE DE LOS
EMBOTELLADOS SIN
DENOMINACIÓN DE ORIGEN,
LOS VERDADEROS
PROTAGONISTAS //

EN PORTADA

Jorge Jaramillo
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vel mundial se están recuperando los con-
sumos, -lo que hay que aprovechar- aun-
que el público está buscando pagar menos
por los mismos productos que antes; el
mensaje que lanzamos es duro: tenemos
que ser capaces de vender consiguiendo
que nuestras producciones sean renta-
bles; es el gran reto para los próximos
años en los que va a dominar esta tenden-
cia. Por ello, en el Observatorio decimos
que esta es una época de crisis aunque
también de oportunidades”. El Ministerio
avala en este sentido las fórmulas “estra-
tégicas” y el asesoramiento que desde es-
te órgano se están danto a productores y
elaboradores porque “a futuro, ayudarán
a que España lidere la producción y la ex-
portación mundial”, como dijo el secreta-
rio de Estado de Medio Rural, Josep Pu-
xeu, en la presentación del balance del
OeMv el pasado 5 de julio.

¿Es por tanto inevitable la fórmula de te-
ner que bajar los precios? De momento
parece que ha funcionado dada la enorme
competencia internacional. Comunidades
como Castilla-La Mancha, (el mayor viñe-
do de Europa con casi 600.000 ha) reflejan
a las claras ese cambio de estrategia aco-
metido a marchas forzadas para remontar
la debacle del pasado año. A pesar de que
la apuesta por la calidad y el encomiable
esfuerzo que están realizando sus nueve

Denominaciones de Origen y los sietes vi-
nos Pago siguen siendo los ejes de la polí-
tica vitivinícola regional, han sido esta vez
los embotellados sin DO (fundamental-
mente Vinos de la Tierra), los que han pro-
tagonizado el despegue en los mercados
que hasta ahora se han considerado como
prioritarios 

El consejero de Agricultura de esta re-
gión, José Luis Martínez Guijarro, que tam-
bién preside la Fundación “Castilla La
Mancha Tierra de Viñedos”, (órgano priva-
do de iniciativa pública y encargado de la
promoción), considera que debe seguir
apostándose por estas plazas a la vista de
los resultados del primer cuatrimestre. “La
comunidad han incrementado en un 80%
las exportaciones a Rusia, con casi 19 mi-
llones de litros de vino; un 66% en el caso
de Japón; multiplicado casi por cuatro las
ventas a China (de 2 a 8 millones de litros)
y doblado las exportaciones al mercado
norteamericano con un primer balance de
2 millones de litros vendidos”. De ahí que
en conjunto, las operaciones castellano-
manchegas hayan crecido en el exterior
un 32% en volumen y un 17% en valor.
Más del doble que a nivel nacional.

El MARM también asocia la recuperación
de las exportaciones a la política de pro-
moción en países terceros que está permi-
tiendo cofinanciar la nueva OCM del vino
(Organización Común del Mercado) y que
parece arrojar los primeros frutos. Según
Josep Puxeu, “la nueva reglamentación ha
permitido un tránsito desde las líneas o
medidas tradicionales de apoyo al sector

VID Y VINO / EN PORTADA
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///////////////////////////////

CALIDAD SÍ, PERO A MENOR
PRECIO

En términos generales, el aumento de los
vinos sin Denominación de Origen Prote-
gida (DOP) envasados fue del 92,3 % lle-
gando a los 127 millones de litros de ela-
boración, y superando en casi 50 millo-
nes de litros a los vinos con DOP. Tam-
bién evolucionaron de forma positiva los
vinos aromatizados (+5,4 %), los vinos de
licor (+45,7%) y los vinos con DOP a gra-
nel (+10,4 %). En el lado negativo, caye-
ron los vinos con DOP envasados (-8,8
%, hasta los 77 millones de litros) y los
vinos espumosos (-5,6 %,hasta los 35
millones de litros). En términos de valor,
los vinos sin DOP envasados facturaron
110,4 millones de euros, más de un 90 %
que hace un año.

////////////////////////

CRECE EL
CONSUMO EN 
LOS HOGARES
// Según el panel de consumo
alimentario del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM), para el canal alimentación,
durante los cuatro primeros meses
de 2010, el consumo interno también
se recuperó; un 1,5% en volumen,
hasta los 141,5 millones de litros, y un
2,3% en valor, hasta los 326,6
millones de euros. El precio medio
aumentó un 0,9%, hasta situarse en
los 2,31 euros por litro.
Destaca la buena evolución del vino
tranquilo con DOP, que sube un 10%
en valor, hasta los 171,2 millones de
euros, y de los espumosos y cavas
con DOP, que lo hacen en un 2,1%,
hasta los 30,1 millones de euros. El
resto de productos siguen
registrando pérdidas en valor,
aunque son los vinos sin DOP los
más perjudicados (-8%, hasta los
85,7 millones de euros). //
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que no tenían futuro, como la destilación
o la reestructuración de viñedos, hacia
nuevos instrumentos como la promoción
cofinanciando al 50 %”. En este sentido,
destacó el resultado de ventas conseguido
el último año en Estados Unidos, (un 20%
más), Canadá (11%) y México (22%), se-
guidos por Alemania y Dinamarca.

A pesar del optimismo que generan los
datos, el volumen de vino almacenado si-
gue siendo alto especialmente de blancos.
Y ello, descontando que el MARM habilitó

-por la presión del sector productor- un
nuevo proceso extraordinario de destila-
ción de alcohol de uso de boca que con-
cluyó con la contratación de 1,2 millones
de hectolitros extras que se sumaron a los
5,2 entregados a las destilerías en los me-
ses anteriores. Un proceso que tuvo una
consecuencia directa en la mejora sustan-
cial de las cotizaciones que habían caído a
comienzos del año a niveles muy preocu-
pantes para los viticultores. Los alcohole-
ros de la Asociación nacional ADEVIN han
sido sin embargo muy críticos con esta
medida adicional por las consecuencias
que -dicen- ha tenido en sus ventas. “Hu-
biese sido mejor una destilación de crisis
como realmente pedía todo el sector”, in-
cide Francisco Ligero, presidente de esta
organización y alcoholero manchego que
insiste además en que “si el anuncio de la
apertura de ese nuevo plazo estimuló los
precios, paralizó por el contrario, las ope-
raciones de compra de alcohol de zonas
como Oporto, y hundió las cotizaciones al
tener la seguridad estos clientes de que

podían contar con materia prima suficien-
te para sus elaboraciones”.

La administración insiste en que la pro-
moción sigue siendo la principal garantía
contra la crisis. Un esfuerzo que a pesar de
disponer de un colchón público de 30 mi-
llones de euros en la ficha financiera de la
OCM, requiere además de conciencia in-
versora para desterrar la vieja idea de que,
en coyunturas como la actual, la publici-
dad es lo primero que hay que sacrificar.

AGRICULTURA / JULIO-AGOSTO´10510

// LA ADMINISTRACIÓN INSISTE EN QUE LA PROMOCIÓN SIGUE
SIENDO LA PRINCIPAL GARANTÍA CONTRA LA CRISIS. UN
ESFUERZO QUE A PESAR DE DISPONER DE UN COLCHÓN PÚBLICO
DE 30 MILLONES DE EUROS EN LA FICHA FINANCIERA DE LA OCM,
REQUIERE DE CONCIENCIA INVERSORA  //

///////////////////////////////

EXISTENCIAS DE VINO A 15 DE
ABRIL DE 2010

Vinos con DOP: 13.609.564 hl
Vinos con IGP: 2.915.329 hl
Vinos varietales sin DOP ni IGP: 793.715 hl
Vinos sin Indicación Geográfica:
17.255.230 hl
Otros vinos: 192.581 hl
Fuente: Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA).

////////////////////////

A TENER EN
CUENTA
// 2009 fue quizás el annus horribilis
para el sector vitivinícola donde cayó
también el consumo mundial en un 3.6
% hasta los 236,5 millones de
hectolitros frente a los 245,2 millones
de 2008.
También descendió la superficie
mundial de viñedo (-1,2%), las
exportaciones totales (-3,8%) y las
importaciones totales (-0,1%). Aumentó
sin embargo, la producción mundial de
vino un 0,4%, hasta los 268,73 millones
de hectolitros. //
Fuente: Organización Internacional de
la Viña y el Vino (OIV).
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Las organizaciones agrarias y Coope-
rativas Agro-alimentarias habían
aplaudido ya la cadena de benepláci-

tos que primero, el Senado y luego, el Con-
greso de los Diputados dieron a la reforma
de dicha ley para luchar contra la morosi-
dad de las operaciones comerciales. La
nueva norma incluye, en su disposición
adicional primera, un régimen especial pa-

ra productos agroalimentarios. Así limita
los aplazamientos de pago de productos
de alimentación fresca y perecederos a 30
días, “a partir de la fecha de entrega de las
mercancías”. 

Para el resto de alimentos, a 60 días,  sin
embargo establece para ellos  un calenda-
rio transitorio que deja el retraso en el
plazo de pago a los proveedores en 85 dí-
as, a 31 de diciembre de 2011; en 75 días,
a 31 de diciembre de 2012 y para cumplir
con los 60 días de un punto de no retorno,
a partir del 1 de enero de 2013. 

En la reforma de la ley, la propuesta que
ha quedado fuera ha sido la cláusula, “sal-
vo pacto entre las partes”, solicitada largo
tiempo por los representantes del campo
y la industria agroalimentaria. En vez del

establecimiento de un régimen sanciona-
dor para toda la cadena alimentaria, como
querían los productores y transformado-
res agroganaderos, se aplicará sólo en el
ámbito de la Ley de Comercio Minorista.

No obstante, las organizaciones y las coo-
perativas agrarias se han congratulado por
el paso dado en la Cámara Baja y piden a
las comunidades autónomas que a partir
de la entrada en vigor de la nueva normati-
va, extremen su vigilancia para garantizar el
control y la aplicación efectiva de la nueva
normativa, además de el desarrollo regla-
mentario de la nueva legislación.

HOY POR HOY

Agricultores y cooperativas pueden cobrar
ya en 30 días

AGRICULTURA / JULIO-AGOSTO´10512

Con la publicación de la Ley 15/2010 en el BOE el 6 de julio, se da
un gran paso para evitar el “venga Ud. mañana” a la hora de
cumplir con los pagos a los proveedores por parte de empresas y
administraciones. Atrás van a quedar los 100 días de plazo medio
de reembolso entre las partes de una relación comercial. La reforma
de la Ley de Morosidad 3/2004 impone que las demoras de cobro
por la entrega de productos de alimentación frescos y perecederos
no excederán en ningún caso de los 30 días. Casi la totalidad de las
propuestas del sector agroalimentario se han recogido en la
modificación de la normativa, ya que recoge “prácticamente” todas
sus propuestas. Sólo resta su desarrollo reglamentario y el control
para su aplicación efectiva.

César Marcos
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“LA REFORMA LLEGA 
EN EL MOMENTO JUSTO”

Así se pronunciaba el secretario de Esta-
do de Medio Rural y Agua del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no (MARM), Josep Puxeu, respecto a la
aprobación de la modificación de la Ley de
Morosidad durante el acto de cierre de la
asamblea general ordinaria de Cooperati-
vas Agro-alimentarias, justo cuando horas
antes el Congreso de Diputados había re-
frendado el nuevo texto. Una valoración
que va a “ayudar al sector en un momento
de falta de liquidez”, añadía el responsa-
ble del Ministerio. 

Las cooperativas agroalimentarias apro-
vecharon la ocasión para pedir el apoyo
de la Administración de cara a fomentar la
concentración de la oferta y la integración
entre productores y transformadores para

hacer frente en el terreno de la negocia-
ción con la distribución. El presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias, Fernando
Marcén, llamó la atención acerca de la ne-
cesidad de una mayor presencia y recono-
cimiento del sector agrario en la sociedad
española.

ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agro-
alimentarias celebran la aprobación de los
cambios de la legislación al “recoger prác-
ticamente todas sus propuestas”, en un
comunicado conjunto. Sobre todo, desta-
can que por fin se ha eliminado la cláusu-
la, “salvo pacto entre las partes”, deman-

dada por el sector para lograr una reforma
estructural del tejido productivo y defen-
der los intereses de las PYMES y de los au-
tónomos.

A partir de ahora, las grandes empresas
no ejercerán presión alguna para obligar a
sus proveedores a que incluyan cláusulas
en los contratos de “salvo pacto entre las
partes”, por lo que la amenaza de dejar de
comprarles más se borra de un plumazo
Otro de los trucos generalizados ha tenido
ya los días contados. Nos referimos a pro-
rrogar la confección de la factura en el
tiempo, de tal manera que el plazo de pa-
go se dilataba sin que quedase testimonio
documental. Así el sector subraya que se
ha modificado el cómputo del periodo de
pago, que desde ahora será desde la en-
trega de la mercancía y no desde la emi-
sión de la factura, a lo que se suma la obli-
gatoriedad de documentar la operación
de entrega y recepción.

Los representantes del sector primario se-
ñalan que otro de los cambios que presen-
ta la nueva normativa es la obligación de
estipular en las cuentas anuales el plazo
medio de pago a los proveedores, lo que
permitirá conocer si la empresa con la que
va a contratar cumple o no los plazos de
pago.

El único pero de los agricultores y coope-
rativas es en lo que se refiere al régimen
sancionador. El que se va a aplicar está
asociado a la Ley de Comercio Minorista,
lo que ciñe sus secuelas al último eslabón
de la cadena comercial. Así las organiza-
ciones agrarias y el movimiento cooperati-
vista han instado a las comunidades autó-
nomas a hacer un esfuerzo adicional para

DEMANDAS DEL SECTOR,
EN LA NUEVA LEY
CONTRA LA MOROSIDAD

• Los plazos de pago: para los
frescos serán de 30 días y de
aplicación inmediata. 
Para el resto, 60 días, pero se ha
acordado un calendario progresi-
vo de aplicación hasta el punto de
“no retorno” en tres años:
El retraso en el plazo de pago a
los proveedores, en 85 días a 31

de diciembre de 2011; en 75 días,
a 31 de diciembre de 2012, y final-
mente, los 60 días, a partir del 1
de enero de 2013. 
• El cómputo de plazo, a partir de
la entrega de la mercancía y no
tras emitir la factura.
• Es obligatorio documentar la

operación de entrega y recepción
así como la de estipular en las
cuentas anuales el plazo medio
de pago a los proveedores. Es una
fórmula que dará a conocer si la
empresa cumple con los plazos
de pago que estipula la ley o si es
morosa.

// SE HA SUPRIMIDO EN EL NUEVO TEXTO LA CLÁUSULA
“SALVO PACTO ENTRE LAS PARTES”, SOLICITADA POR EL
SECTOR AGROALIMENTARIO //

// A PARTIR DEL 7 DE JULIO, LOS PROVISORES DE ALIMENTOS
FRESCOS Y PERECEDEROS VEN LIMITADOS LOS PLAZOS DE
COBRO A 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA
MERCANCÍA //

Josep Puxeu (centro, izda.), secretario de Estado de Medio Rural y Agua; a
continuación Fernando Marcén, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias;
y más a la dcha., Alicia Villauriz, secretaria gral. de Medio Rural
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garantizar el control y la aplicación efecti-
va de la nueva normativa. Este escollo que
no han podido salvar es una prueba palpa-
ble para ellos del evidente “desequilibrio”
existente en las operaciones comerciales
entre empresas de algunos sectores, co-
mo es el caso del agroalimentario, mani-
festado durante el proceso de negociación
de la reforma de la ley.

PARA LA DISTRIBUCIÓN, SE PONE
“FIN A UNA DISCRIMINACIÓN DEL
COMERCIO”

Sobre esta reforma, la reacción de la
Asociación Española de Distribución, Au-
toservicios y Supermercados (Asedas) es
clara: “no afecta sustancialmente” al régi-

men de pagos de sus empresas, ya que la
mayoría de las nuevas reglas están ya con-
tenidas en la vigente Ley de Comercio. Pe-
ro para la patronal de supermercados, la
nueva ley sí que supone una “auténtica re-
volución” para el resto de sectores econó-
micos.

La organización que preside José Pedro
Pérez-Llorca, se muestra “plenamente
confiada en el compromiso que han mani-

HOY POR HOY

// LA REFORMA DE LA
LEGISLACIÓN SOBRE
MOROSIDAD OBLIGA A
ESTIPULAR EL PERIODO
MEDIO DE PAGO A
PROVEEDORES EN LAS
CUENTAS ANUALES //

////////////////////////////////////////////////////////

LAS VENTAS DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN
CAEN UN 2% EN ESPAÑA
// Dicho de otro modo, ha facturado 75.498 millones de euros en el pasado año, según el
Anuario de la Distribución 2010-2011. Más del 62% de esta cifra concierne al volumen de
ventas de los cinco principales grupos de la distribución minorista. A saber: 

Grupo Carrefour, con casi el 20%, entre C.C. Carrefour y DIA.
El probado líder del sector, Mercadona, con el 19%.
Grupo Eroski, con el 11,16%, entre Eroski, Vegalsa y Caprabo.
Grupo Auchan, con más del 6,20%, entre Alcampo y Sabeco.
Grupo El Corte Inglés, con el 5,85%, en sus divisiones El Corte Inglés Supermercados, Hiper-
cor, Supercor, Opencor y Gespevesa.
Detrás de ellos, aparecen en la lista Lidl Supermercados, con un porcentaje sobre el total de
la facturación de más del 3,5%, seguido por Consum (sobre el 2%), Dinosol (1,98%), Makro
(1,84%) y AhorraMas (1,67%). 

El mapa de la venta minorista se reparte en una superficie de base alimentaria de 13,6 millo-
nes de m2, según la mencionada publicación. La mayoría corresponde a una cifra superior
de 16.700 centros detallistas, segmentados en supermercados, hipermercados, tiendas de
descuento y tiendas de conveniencia. Más del 10, 5% del espacio total pertenece a unas
9.300 franquicias, más los 612 cash & carry de alimentación, con 1,3 millones de m2, cuyo
público principal son los pequeños detallistas y los establecimientos de hostelería y restau-
ración. //

/////////////////////////

EL SECTOR 
LO VENÍA
DENUNCIANDO

// En España, los plazos reales de pago
han alcanzado los 101 días en operacio-
nes comerciales entre empresas priva-
das y los 154 días en las relaciones co-
merciales con la Administración.
Estas demoras han duplicado los plazos
de pago de países como Alemania, Gran
Bretaña y Francia, y se "triplican y cua-
driplican" respecto a países como Dina-
marca o Suecia. La competitividad de los
productores y cooperativas ha soporta-
do otra zancadilla más. //
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festado los grupos que han apoyado esta
reforma respecto al desarrollo de un régi-
men sancionador común para todos los
sectores”. Confía, pues, que el nivel de
exigencia sea el mismo para todos y que la
Administración se ocupará de que todas
las empresas, y no sólo las de la distribu-
ción, cumplan esta nueva legislación.

Para esta asociación la nueva Ley viene
“a poner fin a una discriminación que ve-
nía sufriendo el comercio", según informa
Europa Press. Pero la patronal de la distri-
bución puntualiza que, si la distribución
alimentaria, que sólo compra directamen-
te el 25% de la producción agraria españo-
la, estaba obligada a pagar a los agriculto-
res a 30 días, el resto de los sectores no
tenían un plazo máximo de pago.

Así fuentes de Asedas, que representa
los intereses de cadenas como Mercado-
na, Dinosol, El Árbol, AhorraMas y Condis,
afirman que “como viene haciendo desde
1999”, la distribución alimentaria sólo ten-
drá que seguir cumpliendo su actual régi-
men legal para pagar los productos fres-
cos en dicho plazo límite. Respecto a la
cláusula no aprobada, “salvo pacto entre
las partes”, los representantes de los su-
permercados nacionales explican que no
estaba vigente para el comercio de ali-
mentación, pues cualquier aplazamiento
por encima del límite de 60 días “debía lle-
var aparejada una compensación econó-
mica, acreditada en la factura”, subrayan. 

La Ley 15/2010 de modificación de la
Ley 3/2004, sobre medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones
comerciales, se puede encontrar
pinchando en:

www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/pdfs

////////////////////////////////////////////////////////

LA CNC Y SU
INFORME SOBRE
COMPETENCIA Y
SECTOR
AGROALIMENTARIO

// “La intervención de los poderes públicos
en acuerdos que restringen la competencia
no modifica su condición de conductas
prohibidas, como acordar precios, ni libra
de sanciones”. Es una de las conclusiones
del Informe sobre Competencia y Sector
Agroalimentario, publicado por la Comisión
Nacional de la Competencia (CNC).

Básicamente, el texto, que responde a una
solicitud de la Comisión de Economía y Ha-
cienda del Congreso de los Diputados for-
mulada en diciembre del año pasado, parte
de que la normativa de competencia resulta
plenamente aplicable al sector agroalimen-
tario. Por ello, la CNC manifiesta que recae
sobre los productores agrarios, las asocia-
ciones de productores y las organizaciones
interprofesionales la responsabilidad de
autoevaluar si con sus conductas pueden
estar incurriendo en alguna práctica res-
trictiva de la competencia.
En el informe se entresaca que tanto la nor-
mativa de competencia comunitaria como la
nacional incluyen ciertas exenciones en al-
gunos reglamentos sectoriales, pero que en
ningún caso permiten conductas anticom-
petitivas, como la fijación de precios. Sin
embargo, la CNC enfatiza que, en el caso de
que se dieran exenciones en el sector agra-
rio, sobre “el riesgo de generar un efecto
llamada” sobre otros ámbitos, lo que a su
juicio minaría la efectividad del sistema de

defensa de la competencia como una de las
bases en que se sustenta el funcionamiento
de una economía de mercado.
Para la CNC, existen instrumentos de muy
diverso tipo que los poderes públicos y los
operadores privados pueden utilizar para
superar los problemas de los productores
agrícolas, sin contravenir necesariamente el
actual contexto regulatorio de la defensa de
la competencia. Al respecto, se presentan
en el mencionado informe varias orienta-
ciones para mejorar el entendimiento entre
productores y el resto de agentes de la ca-
dena, como el fomento del cooperativismo,
la generalización de la contractualización
formal de las relaciones entre productor y
cliente, y el establecimiento de códigos de
conducta provistos de instrumentos que
aseguren su adecuado cumplimiento den-
tro del marco de respeto de las normas de
competencia. //
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El pasado 21 de junio, la consejera de
Agricultura y Pesca de la Junta de An-
dalucía, Clara Aguilera, lo hizo públi-

co. El plan de choque, fruto del trabajo de-
sarrollado con las organizaciones ASAJA,
COAG y UPA, en Andalucía, así como con
la Federación Andaluza de Empresas Coo-
perativas Agrarias (FAECA), se ha concre-
tado en el llamado Documento de Interlo-
cución Agraria (DIA). Se trata de un por-
menorizado estudio de las debilidades y
soluciones para el sector que se concretan
en 22 medidas. La primera y más destaca-
da de todas ellas, conseguir modificacio-
nes normativas que permitan establecer
precios mínimos al productor, ligados a los
costes de producción, de modo que se ga-
rantice la renta agraria para los agriculto-
res y ganaderos.

Con la presentación de este plan y con la
defensa a ultranza de precios mínimos pa-
ra el productor, el Gobierno andaluz reco-
ge el clamor del sector agrario y se des-
marca del resto de administraciones, ge-
nerando un debate y reflexión de ámbito
nacional y europeo.

“Ahora mismo los mecanismos que hay
no ofrecen redes de seguridad suficientes
para conseguir que nuestros agricultores y
ganaderos tengan unas mínimas garantías
de rentas”, asegura Clara Aguilera, quien
explica que los precios agrarios se mantie-
nen, en el mejor de los casos, cuando no
bajan año tras año. Según la responsable
de Agricultura de Andalucía, ocurre, ade-
más, que la propia normativa sobre com-
petencia y su aplicación está generando
cada vez más conflictos en el sector por lo

que, en su opinión, “estamos en un mo-
mento crucial para de cara a la próxima
reforma de la PAC estudiar esa normativa
y ver cómo podemos hacerla diferente, ya
que el sector agroalimentario no puede
ser considerado como un sector más”.

PETICIÓN GENERALIZADA

La petición del Gobierno andaluz recoge
las demandas de las organizaciones agra-
rias a nivel regional y nacional. A princi-
pios de año, el presidente nacional de
ASAJA, Pedro Barato, criticaba a la Comi-
sión Nacional de la Competencia (CNC)
por “haber perdido el norte” con el sector
agrario y agroalimentario, debido a la
apertura de numerosas investigaciones y a
las sanciones impuestas en este sentido.

Asimismo, la exigencia de precios míni-
mos para el sector agrario encabezaba,
como medida principal, el manifiesto rei-
vindicativo de la multitudinaria manifesta-
ción del sector agrario que tuvo lugar el
pasado 21 de noviembre de 2009 en Ma-
drid. Todo ello, para hacer frente a una si-
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Precios mínimos: Andalucía planta cara 
a las leyes sobre competencia 
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// UPA-ANDALUCÍA VA MÁS
ALLÁ Y PROPONE LA
CREACIÓN DE UN “LOBBY
AGRARIO ANDALUZ” QUE LES
PERMITA ALCANZAR LOS
OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN
EL PLAN //

Que el sector agrario atraviesa
la peor crisis conocida de su
historia no es nada nuevo. El
hecho de que en los últimos
meses se hayan intensificado
los actos de protesta y las
reivindicaciones a las
administraciones competentes
tampoco. Lo que sí es
realmente noticia es que una
comunidad autónoma,
Andalucía, haya decidido dar
un paso al frente, aportando
un completo plan de choque
consensuado con todas las
organizaciones agrarias y las
cooperativas.

Ana I. Sánchez 
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tuación que califican de “indefensión y de-
samparo” porque, tal y como ha repetido
en numerosas ocasiones el secretario ge-
neral de COAG a nivel nacional, Miguel Ló-
pez, es un sector que paga en euros y co-
bra en pesetas, en muchos casos por de-
bajo de los costes de producción.

Una situación agravada, según señalan,
por problemas en la cadena de distribu-
ción que presiona “hacia abajo” los pre-
cios al productor, imponiendo sus condi-
ciones e impidiendo el normal funciona-
miento del mercado. Coyuntura que se
adereza con, lo que consideran, la permi-
sividad de la CNC que, en lugar de ser un

instrumento al servicio del sector agrario
para defenderlo de los abusos de posición
dominante, está desmembrando y deses-
tructurando el sector.

POSICIÓN ANDALUZA

Es por todo lo anterior que la Consejería
de Agricultura y Pesca de Andalucía ha to-
mado cartas en el asunto. “No estamos
hablando de crear una situación de inter-
vencionismo, sino de lanzar una refle-
xión”, matiza Clara Aguilera, quien consi-
dera “imprescindible” actuar sin más dila-
ción, ya que la situación actual de precios

y de la renta agraria –con un descenso
acumulado del 26% en los últimos seis
años- aboca al sector a la desaparición.

Las organizaciones agrarias apoyan a su
Administración en esta batalla que acaba
de comenzar. Según el secretario de Orga-
nización de COAG-Andalucía, Eduardo Ló-
pez, es muy oportuno que sea esta región
la que, dado su peso específico en la acti-
vidad agraria –representa un 24% de la
producción agraria de España- y su voca-
ción exportadora, lidere esta petición. 

Favorable es también la opinión de UPA-
Andalucía. En opinión de su secretario ge-
neral, Agustín Rodríguez, “este paso al
frente del Gobierno andaluz indica una
sensibilidad por el sector agrario que de-
bemos resaltar”. No obstante, Rodríguez
aclara que se trata de una “reivindicación
histórica” de su organización.

Más crítica se muestra ASAJA-Andalucía
que, a pesar de haber colaborado en la re-
dacción del DIA y sus medidas, considera el
documento “papel mojado”. Según su pre-
sidente, Ricardo Serra, el plan carece de fi-
nanciación y, hasta el momento, “es una
mera declaración de intenciones”. Sin em-
bargo, Serra coincide en que, en este mo-
mento, el gran problema de la agricultura
es el abismo entre los precios que perciben
los productores frente a los que finalmente
paga el consumidor y, por ello, “toda medi-
da que persiga ayudar al sector para que
pueda defender los precios de sus produc-
ciones debemos considerarla positiva”.

CAMBIOS NECESARIOS

La tarea es complicada y requiere de in-
terpretaciones y cambios normativos tan-
to a nivel nacional como europeo. Por una
parte, es imprescindible que se dicte una
inaplicabilidad de las prohibiciones conte-
nidas en el artículo 1.1. de la Ley de De-
fensa de la Competencia para el sector
agrario o, alternativamente, que el Go-

EXENCIONES PREVISTAS
ART. 1.3. LEY 15/2007
La prohibición del apartado 1 no
se aplicará a los acuerdos, deci-
siones, recomendaciones y prác-
ticas que contribuyan a mejorar
la producción o la comercializa-
ción y distribución de bienes y
servicios o a promover el progre-
so técnico o económico, sin que
sea necesaria decisión previa al-
guna a tal efecto, siempre que:

a) Permitan a los consumidores o
usuarios participar de forma
equitativa de sus ventajas.
b) No impongan a las empresas
interesadas restricciones que no
sean indispensables para la con-
secución de aquellos objetivos.
c) No consientan a las empresas
partícipes la posibilidad de elimi-
nar la competencia respecto de
una parte sustancial de los pro-
ductos o servicios contemplados.

// CON LA PRESENTACIÓN DE ESTE PLAN Y CON LA DEFENSA A
ULTRANZA DE PRECIOS MÍNIMOS PARA EL PRODUCTOR, EL
GOBIERNO ANDALUZ RECOGE EL CLAMOR DEL SECTOR AGRARIO
Y SE DESMARCA DEL RESTO DE ADMINISTRACIONES,
GENERANDO UN DEBATE Y REFLEXIÓN DE ÁMBITO NACIONAL Y
EUROPEO //

Clara Aguilera, consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (centro)
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bierno dicte mediante real decreto una
exención por categorías que lo exima de la
mismas, todo ello justificado y fundamen-
tado en la especificidad del mismo.

Según se explica en el Documento de In-
terlocución Agraria, ambas posibilidades
se encuentran previstas tanto en la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia, como en la normativa co-
munitaria cuya regulación básica se reco-
ge en los artículos 81 y 82 del Tratado
Constitutivo de la Unión Europea.

La declaración de inaplicabilidad, conte-
nida en el artículo 6 de la Ley 15/2007, de
3 de julio, establece que, cuando así lo re-
quiera el interés público, la Comisión Na-
cional de la Competencia, mediante deci-
sión adoptada de oficio, podrá, previo in-
forme del Consejo de Defensa de la Com-
petencia, no aplicar algunas cláusulas del
derecho de la competencia.

LO QUE OPINA LA CNC

Por su parte, la CNC no se ha tomado de-
masiado bien la propuesta. Según su pre-

sidente, Luis Berenguer, solo unos días an-
tes de la presentación del documento an-
daluz, concretamente el 16 de junio, la
institución que preside hizo público el In-
forme sobre competencia y sector agroali-

mentario, en el que, tras un estudio de ca-
si un centenar de folios, se llegaba a la
conclusión de que las normas de compe-
tencia actuales “son plenamente aplica-
bles al sector agrario”.

“Creemos que es imprescindible que ello
sea así, ya que las conductas contrarias a

la competencia, como los pactos de pre-
cios, acaban perjudicando a los consumi-
dores y, en definitiva, a todos nosotros”,
explica. Pero no solo eso, según el máximo
responsable de la CNC, “tanto los produc-
tores individuales como las distintas aso-
ciaciones agrarias tienen que saber que la
normativa de competencia se les aplica in-
cluso cuando cuentan con la bendición de
alguna autoridad pública”. 

“A lo mejor las comunidades autónomas
podrían hacer otras cosas diferentes a lan-
zar la pelota al campo de las autoridades
de la competencia transmitiendo el men-
saje de que los problemas del campo no
se arreglan porque existen unas inflexibles
autoridades que lo impiden”, sentencia
Luis Berenguer, para quien la propuesta
del Gobierno andaluz no supone nada más
que “un brindis al sol de escasa efectivi-
dad”.

//////////////////////////////////////////////////////

QUIÉN DICE QUÉ
// “Ahora mismo los mecanismos que hay no ofrecen redes de
seguridad suficientes para conseguir que nuestros agricultores y
ganaderos tengan unas mínimas garantías de rentas. No estamos
hablando de crear una situación de intervencionismo, sino de
lanzar una reflexión”. CLARA AGUILERA, CONSEJERA DE

AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA //

// “Es muy oportuno que sea esta región la que, dado su peso
específico en la actividad agraria y su vocación
exportadora, lidere esta petición”. EDUARDO
LÓPEZ, COAG-ANDALUCÍA //

// “Este paso al frente del Gobierno andaluz indica una
sensibilidad por el sector agrario que debemos
resaltar”. AGUSTÍN RODRÍGUEZ, UPA-ANDALUCÍA //

// “En este momento, el gran problema de la agricultura es el abismo
entre los precios que perciben los productores frente a los que
finalmente paga el consumidor”. 
RICARDO SERRA, ASAJA-ANDALUCÍA //

// “Las conductas contrarias a la competencia, como los pactos de
precios, acaban perjudicando a los consumidores”. 
LUIS BERENGUER, CNC //

// “La elevada concentración de la comercialización de la que se oye hablar no se ajusta
en absoluto a la realidad”. ANGED //

// LAS NORMAS DE
COMPETENCIA ACTUALES “SON
PLENAMENTE APLICABLES AL
SECTOR AGRARIO”, SEGÚN
OPINA LA CNC //
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LO QUE OPINA LA DISTRIBUCIÓN

La Asociación Nacional de Grandes Em-
presas de Distribución (ANGED), a la que
pertenecen grupos alimentarios como Al-
campo, Carrefour, Eroski o Hipercor, se
desmarca de la valoración particular, pues
considera que su opinión es “irrelevante”
y que se trata de una cuestión relacionada
exclusivamente con la competencia. De
hecho, fuentes de ANGED, consultadas
por esta publicación, nos remiten al infor-
me de la CNC, anteriormente menciona-
do, en el que se defiende que la exención
de las normas de competencia no estaría
justificada en este caso.

Por otra parte, ANGED aprovecha para
contrarrestar las críticas sobre la “posición
de dominio” que se atribuye a la distribu-
ción sobre la producción. Según las citadas
fuentes, aproximadamente dos tercios de
la producción agraria española se destinan
a la producción industrial y a los mercados
exteriores, por lo que sólo un tercio se di-
rige al consumo interno. De ese tercio, se-
gún ANGED, casi el 60% se comercializa a
través de los “mercas” para el comercio
tradicional (tiendas, mercados mercadi-
llos), mientras que la distribución moder-
na tiene una cuota del 40% y, de ella, sólo
un 10% corresponde al formato “hiper”,
que es el que representa ANGED. En resu-
men, y en opinión de la Asociación Nacio-
nal de Grandes Empresas de Distribución,
“la elevada concentración de la comercia-
lización de la que se oye hablar no se ajus-
ta en absoluto a la realidad”. 

Asimismo, aseguran que el margen neto
de la gran distribución en la cadena de va-
lor no supera el 3% y que, además, las
grandes empresas de distribución aportan
elementos positivos en la estructura pro-
ductiva del sector primario al favorecer la
asociación de productores en organizacio-
nes estructuradas y eficientes, y al consti-
tuir uno de los principales cauces de ex-
portación de los productos españoles.

TRABAJO PENDIENTE

Independientemente de todo lo ante-
rior, lo cierto es que la Comisión Europea
también considera que existen prácticas
contractuales desleales entre las partes
que intervienen a lo largo de la cadena ali-
mentaria. Así lo plasmó, el pasado 28 de
octubre, en la Comunicación COM (2009)
591, sobre las mejoras a introducir para
optimizar su funcionamiento.

Igualmente, el diferencial de precios en-
tre los productos que salen del campo y
llegan a la mesa, sigue siendo abismal. Un
450% en 2009, según el Índice de Precios
en Origen y Destino de los alimentos
(IPOD), elaborado por COAG y las organi-
zaciones de consumidores UCE y CEACCU
(Ver Tabla).

Por otra parte, la capacidad de negocia-
ción de la producción sigue siendo muy li-
mitada, ya que en España el asociacionis-
mo tan sólo alcanza al 15% de la produc-
ción, muy lejos todavía de países como
Suecia o Dinamarca, donde los producto-
res canalizan en torno al 60% de los pro-
ductos agroalimentarios.

Por todo lo anterior, el Documento de
Interlocución Agraria elaborado por la
Consejería de Agricultura de Andalucía no
sólo habla de cambios relativos a la com-
petencia, sino también de redes de seguri-
dad, concentración de la oferta, transpa-

rencia en la cadena agroalimentaria, pro-
moción, financiación, investigación, mo-
dernización, relevo generacional y cam-
bios en la Política Agraria Común, entre
otras muchas medidas.

Sin embargo, y por encima de todo ello,
el sector agrario andaluz quiere precios
justos por sus productos, aunque para ello
sea preciso modificar las leyes vigentes so-
bre competencia, de modo que se les per-
mita fijar precios mínimos, ligados a los
costes de producción. Por tanto, las orga-
nizaciones agrarias andaluzas piden al Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino (MARM) que tome nota de la
sensibilidad mostrada por su Gobierno re-
gional. UPA-Andalucía va más allá y propo-
ne la creación de un “lobby agrario anda-
luz” que les permita alcanzar los objetivos
establecidos en el plan.

Por su parte, la Consejería de Agricultura
ya se ha dirigido al MARM, organismo que,
en opinión de Clara Aguilera, “entiende la
posición y la dificultad”. En consecuencia,
el MARM ha solicitado al Gobierno andaluz
una serie de informes que avalen su posi-
ción, momento de desarrollo en el que se
encuentran. La titular de Agricultura anda-
luza reconoce que es una “tarea complica-
da” pero que hay que arriesgarse. “Noso-
tros tenemos mucha agricultura y mucha
ganadería y es de responsabilidad tener
que arriesgarnos”, concluye Aguilera.

PRODUCTO
PRECIO ORIGEN

(€/KG)
PRECIO DESTINO

(€/KG)
DIFERENCIA PRECIO
ORIGEN-DESTINO (1)

DIFERENCIA
PORCENTUAL

Cebolla 0,27 1,13 4,19 419%

Berenjena 0,35 2,04 5,83 583%

Tomates ensalada 0,49 2,37 4,84 484%

Naranja 0,30 1,42 4,73 473%

* Fuente:IPOD Mayo
(1) Número de veces que se multiplica el precio en origen hasta que llega al consumidor.

// ANGED APROVECHA PARA
CONTRARRESTAR LAS
CRÍTICAS SOBRE LA
“POSICIÓN DE DOMINIO” QUE
SE ATRIBUYE A LA
DISTRIBUCIÓN SOBRE LA
PRODUCCIÓN //

DATOS IPOD - MAYO 2010
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En esta campaña no se han producido mu-
chos cambios, salvo la modificación de la
tabla de bonificaciones y recargos. Así por
ejemplo, de manera excepcional se benefi-
ciarán de una bonificación en la prima del
5% aquellos asegurados que suscriban por
primera vez este año.

Los riesgos cubiertos dependen de la op-
ción elegida, si bien para Canarias se produ-
cen algunos cambios con respecto al si-
guiente cuadro que es para todo el territo-
rio nacional.

Se garantizan los gastos de salvamento en
las estructuras de protección, que cum-
pliendo las características mínimas contem-
pladas en la normativa que regula el segu-
ro, hayan asegurado en las opciones “C”,
"E", “G” e “I”.

Las garantías son anuales, tanto para las
producciones como para los gastos de sal-
vamento, si bien son diferentes para cada
una de las modalidades:

• Modalidad de Verano: desde la contra-
tación hasta el 31 de marzo de 2011
• Modalidad de Primavera: desde el 1 de
abril hasta el 30 de junio, ambos del año
2011.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Me-
dio Rural y Marino, a través de ENESA, sub-
venciona al agricultor parte del coste neto
del seguro. Esta subvención se obtiene
mediante la suma de los distintos porcen-
tajes y dependen, entre otros aspectos, de
las características del asegurado, siendo
los siguientes:

“ENESA informa”

A partir del 1 de junio y hasta el
15 de septiembre de 2010 se ini-
cia la contratación del Seguro
Combinado de Planta Ornamen-
tal para la Modalidad de Verano,
debiendo esperar hasta el mes
de febrero para poder contratar
la Modalidad de Primavera.

Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar este seguro, acumulándose a
la subvención que aporta el Ministerio.

EL AGRICULTOR INTERESADO EN ESTE SEGURO, PUEDE SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN
A LA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS, EN LA C/ MIGUEL ANGEL 23-5ª PLAN-
TA, 28010, MADRID. BIEN SEA EN EL TELÉFONO 913475001, AL FAX 913085446, AL CO-
RREO ELECTRÓNICO SEGURO.AGRARIO@MARM.ES Y A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
WWW.MARM.ES. PERO SOBRETODO A SU TOMADOR DEL SEGURO O A SU MEDIADOR,
YA QUE ÉSTOS SE ENCUENTRAN MÁS PRÓXIMOS Y LE PUEDEN ACLARAR CUANTAS DU-
DAS SE LE PLANTEEN ANTES DE REALIZAR LA PÓLIZA Y POSTERIORMENTE ASESORARLE
EN CASO DE SINIESTRO.

TIPO DE SUBVENCIÓN PORCENTAJES

Subvención base aplicable a todos los asegurados 14%

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional según las condiciones del asegurado 14% - 16% *

Subvención por renovación de contrato según se hayan asegurado
en uno o dos años anteriores

6% ó  9% 

(*) En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional según las condiciones del asegurado se eleva al 16%.

OPCIÓN
RIESGOS CUBIERTOS

NO 
EXCEPCIONALES

EXCEPCIONALES

A Pedrisco

Fauna Silvestre, He-
lada, Inundación-

lluvia torrencial, In-
cendio, Lluvia Per-
sistente, y Viento en

aire libre.

B y C Pedrisco

Fauna Silvestre, He-
lada, Inundación-

lluvia torrencial, In-
cendio, Lluvia Per-
sistente, Nieve y

Viento en aire libre.

D, E, F, G ,H
e I

Pedrisco y Viento
en Invernadero

Fauna Silvestre, He-
lada, Inundación-

lluvia torrencial, In-
cendio, Lluvia Per-
sistente, y Nieve.

Inicio de la suscripción del seguro
para planta ornamental
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El nivel de endeudamiento del campo
español ha superado en plena crisis
todas las previsiones convirtiéndose

en el principal lastre de las explotaciones
agropecuarias españolas y de los proyec-
tos cooperativos, muchos de ellos bloque-
ados por falta de financiación o por impo-
sibilidad de pago de los créditos suscritos. 

El Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo remitió a finales del mes junio
una propuesta de real decreto que desa-
rrolla las condiciones de aplicación de los
contratos de temporada flexibles. Este
texto es el primer resultado tangible de la
mesa de trabajo sobre tarifas eléctricas de
riego que se constituyó a mediados del
pasado mes de febrero.

El documento se ha ido puliendo a lo lar-
go de los meses y recoge algunas de las
alegaciones del sector, de tal forma que
“el mensaje que nos llega desde el Minis-
terio de Industria es que ésta es la última
oferta”. José Carlos Caballero, responsa-
ble de los Servicios Técnicos de ASAJA asu-
me que hasta aquí está dispuesto a llegar
el Gobierno.

Es el mismo mensaje que ha recibido la
dirección de UPA. “Por lo que sabemos, no
va a haber muchos cambios sobre el texto.
Ahora bien, según nos han indicado en el
Ministerio de Industria, están a la espera
de las reuniones del Partido Popular y el
Partido Socialista Obrero Español para sa-
car adelante el Pacto por la Energía”. Na-
cho Senovilla, secretario de Agricultura de
la organización profesional agraria se re-
fiere al gran acuerdo nacional que los dos
partidos políticos quieren sellar sobre
energía. De hecho, ya han dado sus prime-
ros frutos, la congelación de las tarifas
eléctricas previstas para el mes de julio,

así como el retoque de las primas para va-
rias energías renovables. También las tari-
fas para riego podrían estar en la hoja de
ruta de los dos grandes partidos. “Depen-
diendo de los resultados puede que inclu-
so este real decreto no salga adelante”.

Pero, por ahora, lo único que tenemos es
ese borrador listo para pasar los últimos
trámites antes de su promulgación. En él
nos vamos a centrar en las próximas líneas.

HOY POR HOY

AGRICULTURA / JULIO-AGOSTO´10522

Las negociaciones entre
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y el sector agrario
dan sus primeros frutos. El
departamento que dirige Miguel
Sebastián prepara un real
decreto, en el que se da luz
verde a un nuevo contrato
flexible de temporada. De esta
forma, los regantes sólo
pagarán por aquellos meses en
los que necesiten realmente la
energía eléctrica. Eso sí, tendrán
que pagar un recargo.
Organizaciones profesionales
agrarias, cooperativas y
regantes hablan de avance,
pero pequeño. E insisten en sus
reivindicaciones, empezando por
un IVA reducido para la energía
destinada al riego.

Industria echa un cable a los regantes

// EL BORRADOR DEL REAL
DECRETO ES EL PRIMER
FRUTO DE LA NEGOCIACIÓN
ENTRE AGRICULTORES Y
GOBIERNO //

Antonio Martínez
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CONTRATO DE TEMPORADA

Para empezar, el documento establece
la posibilidad de que los regantes no ten-
gan la obligación de realizar contratos su-
ministro eléctrico por años completos co-
mo el resto de consumidores. Los que se
adhieran a esta modalidad tendrán la
oportunidad de contratar por un periodo
máximo de 8 meses al año, pudiendo ajus-
tar ese periodo a las necesidades concre-
tas de cada explotación. El nuevo contrato
habrá que solicitarlo a la empresa distri-
buidora de la energía con una antelación
mínima de un mes al momento previsto
para el uso de la energía y tendrán una du-
ración indefinida.

El nuevo contrato no será accesible a todos
los regantes, sólo a aquellos que cumplan
una serie de requisitos. El Ministerio de
Industria ha acotado cuatro categorías, y
así se refleja en el texto:

a) Consumidores conectados en alta
tensión acogidos a la tarifa de acceso del
escalón 1 de tensión y tres periodos
tarifarios, 3.1A, para los que su consumo
en el periodo tarifario 3 sea superior o
igual al 40% del consumo total. 
b) Consumidores conectados en alta
tensión acogidos a tarifas de acceso de
seis periodos, 6.X A, para los que su
consumo en el periodo tarifario 6 sea
superior o igual al 55% del consumo total. 
c) Consumidores conectados en baja
tensión acogidos a la tarifa de acceso, 3.0A
para los que su consumo en el periodo
tarifario 3 sea superior o igual al 30% del
consumo total. 
d) Consumidores conectados en baja
tensión acogidos a la tarifa de acceso 2.0
DHA o 2.1 DHA, para los que su consumo
en el periodo tarifario 2 sea superior o
igual al 55% del consumo total.

Los regantes deberán comunicar cada
año la fecha prevista de inicio del contrato
con una antelación de un mes antes de
empezar a regar. Igualmente comunicarán
con 30 días de antelación la finalización
del contrato.

Las empresas no podrán cobrar derechos
de acceso, aunque, en concepto de engan-
che, podrán facturar al regante una quinta
parte de los derechos normales, siempre y
cuando no se haya modificado la instala-
ción eléctrica en ese tiempo.

Pero no todo son ventajas para los con-
sumidores. Un contrato de este tipo lleva
aparejado un recargo sobre precio del
concepto término de potencia del 35% pa-
ra contratos de duración inferior a cinco
meses, para los meses de temporada alta,
tanto con punta de mañana y tarde como
con punta de mañana. Para contratos de
hasta 8 meses, el recargo se ha estableci-
do en un 25%. Para el resto de meses, el
término potencia se encarece en un 8%.

Lógicamente, el recargo no gusta a los

regantes, aún teniendo en cuenta que In-
dustria ha rebajado sus pretensiones ini-
ciales, que eran más altas. A las organiza-
ciones agrarias les gusta la música, pero
no la letra, “lo lógico es un contrato de
temporada, pero sin penalización”, se la-
menta José Carlos Caballero.

MÁS HORAS VALLE

Pero las quejas van más allá de las pena-
lizaciones. Especialmente polémico es el
asunto de las estructura tarifaria. En este
asunto Nacho Senovilla no tiene dudas,
“los contratos de temporada son positi-
vos. El problema lo tenemos con la estruc-
tura del coste de la energía. Queremos
más horas valle, donde se paga el 50% me-
nos. No estamos del todo satisfechos con
esta solución. Con esta estructura los re-
gantes y comunidades pequeñas no pue-
den entrar en el sistema de 6 periodos. Se
tienen que contentar con el de 3”. En el de
6 periodos el mes de agosto se tarifica co-
mo valle al completo, así como los fines de
semana y noches. “Eso son unas 5.300 ho-
ras valle y eso supone un importantísimo
ahorro de energía. Los pequeños regantes
y comunidades se tienen que conformar
con entre 2.300 y 2.800 horas valle”.

Como no podía ser de otra forma, An-
drés del Campo, presidente de la Federa-
ción Nacional de Comunidades de Regan-
tes de España (Fenacore), manifiesta la
misma queja, “siguen manteniendo junio
y julio con las tarifas más caras. En la ma-
yor parte de los casos no se pueden regar
toda la explotación en las 8 horas de pre-
cio valle, las más baratas”.

Andrés del Campo es el más crítico con el
documento, “en absoluto nos satisface. Sin
duda pensamos que aún se ha de negociar
para lograr mejoras. Estos son pequeños
parches, sólo una pequeña mejora”. Las
organizaciones profesionales agrarias ma-
tizan más sus opiniones. El real decreto su-

¿UN PLAN EN PELIGRO?

El presidente de Fenacore, Andrés
del Campo, introduce un elemento
inquietante en este debate, el de la
viabilidad de los regadíos transfor-
mados gracias al ambicioso Plan
Nacional. “En su día se diseñaron
para unos precios de la energía
muy concretos y ahora las cuentas
no salen después de haber gasta-
do mucho dinero en ponerlos en
marcha. Los cálculos se estable-
cieron para un precio de la energía

que era de un tercio el actual. Con
el nuevo marco tarifario muchos
de esos proyectos son inviables”.
Nacho Senovilla ve también nuba-
rrones en el horizonte, aún así no
duda de que el futuro pasa por el
regadío, “las inversiones van a pri-
mar el ahorro de agua, pero tam-
bién de energía. Estamos conven-
cidos de que el regadío va a deter-
minar el futuro de la agricultura”.
Es más, el secretario de Agricultu-
ra de UPA propone un enfoque
nuevo en todo este asunto, “pode-

mos admitir que los costes tienen
que subir pero, en buena lógica,
también han de subir los precios a
los que nosotros colocamos nues-
tros productos en el mercado”.

// FENACORE ESTIMA QUE
LA SUBIDA DEL IVA
SUPONDRÁ UN INCREMENTO
MEDIO DE LA FACTURA DE
UNOS 2.700 €/AÑO PARA
LAS COMUNIDADES DE
REGANTES  //
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pone un avance, pero discreto. Así lo valo-
ra, por ejemplo el director de los Servicios
Técnicos de ASAJA, “el contrato de tempo-
rada es una solución, pero sólo para un pe-
queño porcentaje de agricultores”.

Eso sí, todos se quejan de cómo ha ma-
nejado el Gobierno los tiempos. Un tema
particularmente sensible para Nacho Se-
novilla, secretario de Agricultura de UPA:
“Se ha perdido demasiado tiempo. Empe-
zamos a negociar en febrero. El real decre-
to no estará listo, en el mejor de los casos,
hasta septiembre. Eso suponiendo que
salga adelante. Tenemos que hablar sin
ambages de cabreo, ya que hemos perdi-
do una campaña de riego”.

No obstante, la principal queja nada tie-
ne que ver con la tramitación o con el con-
tenido del real decreto, sino más bien con
lo que echan en falta los agricultores. To-
do aquello que se llevó a la negociación y
ha quedado fuera.

NO SE CONTEMPLA

Felipe Medina, responsable del Departa-
mento de Economía Agraria de COAG está
convencido de que el contrato de tempo-
rada apenas va a tener efectos sobre el
grueso de los regantes, “lo que está claro
es que este tipo de contratos tan sólo va a
beneficiar a unos pocos regantes. Y es que
las comunidades de regantes no podrán
hacer uso de este contrato”. José Carlos

Caballero pone el dedo en la llaga, “el gran
problema lo encontramos en los agriculto-
res que necesitan energía durante todo el
año”. El contrato de temporada sólo lo po-
drán utilizar aquellos agricultores que tan
sólo empleen la energía unos meses muy
concretos. Pero, ¿qué pasa con los que
tengan una explotación que tiene que fun-
cionar los 12 meses del año, aunque su
consumo de energía eléctrica se reduzca
en gran medida una vez terminado el pe-
riodo de riego? Pues para esos casos, la
mayoría, no hay solución. Deberán seguir
con sus contratos de suministro actuales
dimensionados para hacer frente a los pi-
cos de consumo eléctrico del verano,
cuando las bombas trabajan a tope. Por
esa razón, el sector en pleno llevó una
propuesta a la mesa de negociación sobre
una nueva tipología de contrato, “noso-
tros planteamos una contrato con dos po-
tencias diferenciadas a lo largo del año. De
esta forma, cuando se riega se puede con-
tratar el pico de energía. El resto del año
se trabajaría con potencias mucho meno-
res, lo que supondría un ahorro considera-
ble para los regantes”.

El Ministerio de Industria se ha negado
en redondo a trabajar en esa propuesta.
Los regantes creen saber la razón, “al Go-
bierno le da miedo que otros sectores se
aprovechen de esa posibilidad”, aclara Fe-
lipe Medina.

“El Ministerio de Industria tan sólo nos su-

// PERO, ¿QUÉ PASA CON LOS QUE TENGAN UNA EXPLOTACIÓN
QUE TIENE QUE FUNCIONAR LOS 12 MESES DEL AÑO, AUNQUE SU
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REDUZCA EN GRAN MEDIDA
UNA VEZ TERMINADO EL PERIODO DE RIEGO? //

/////////////////////////

EL TRABAJO A PIE
DE POZO

// Dejamos los despachos para acer-
carnos al epicentro del problema, el que
los agricultores viven en plena campaña
de riego. “La desaparición de la tarifa
especial ha sido un palo para nosotros,
ya que ha supuesto multiplicar el coste
de la energía hasta un 400%”. Ese es el
verdadero problema para comunidades
de regantes como la de Manzanares, en
la provincia de Ciudad Real, que preside
Bernardo Roncero. “A nosotros la subida
del precio de la energía nos afecta es-
pecialmente ya que trabajamos en ex-
clusiva con aguas subterráneas que hay
que bombear desde el acuífero, a mu-
chos metros de profundidad”.
Esta comunidad cuenta con unos 800
comuneros que riegan unas 18.000 ha
de los municipios de Manzanares y Lla-
nos del Caudillo. Se trabaja básicamente
con cereal, viñedo y hortícolas (melón,
sandía, pimiento y cebolla). 

El contrato de temporada es recibido con
cierto optimismo, “evidentemente nos
beneficia, aunque no es la solución. No-
sotros empezamos a regar aproxima-
damente en el mes de abril y trabaja-
mos hasta el mes de octubre, unos seis
meses en total”. La solución ideal para
Bernardo también pasa por un contrato
que le permitiera tener energía todo el
año “y que nos cueste más barata en
los periodos en los que no regamos”.
Mientras llegan las mejoras, la Comuni-
dad ha salido al mercado liberalizado de
la energía para encontrar la mejor ofer-
ta, “los comuneros nos han dado permi-
so para negociar en su nombre. Esta-
mos negociando con Unión Fenosa para
tratar de conseguir un mejor precio para
la electricidad. Algo hemos mejorado so-
bre las primeras estimaciones”. //

// “LA SUBIDA DEL PRECIO DE LA
ENERGÍA NOS AFECTA, YA QUE
TRABAJAMOS EN EXCLUSIVA CON
AGUAS SUBTERRÁNEAS QUE HAY
QUE BOMBEAR DESDE EL ACUÍFERO”.
BERNARDO TRONCERO, COMUNIDAD
DE REGANTES DE MANZANARES
(CIUDAD REAL)  //
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giera una solución, que el agricultor haga
una doble acometida a su explotación. Eso
es inviable -asegura categórico José Carlos
Caballero-, sobre todo si tenemos en cuenta
que en la mayoría de los casos es necesario
tender líneas eléctricas a grandes distan-
cias. No es lo mismo cuando tienes la línea
en la puerta de tu casa, como ocurre con los
consumidores domésticos”.

Y del IVA, ya ni hablamos. “El Ministerio
de Economía se niega en redondo a tocar el
IVA. Y la verdad es que la crisis no ayuda. La
subida del IVA nos va a afectar”. La organi-
zación que dirige Andrés del Campo estima
que la subida supondrá un incremento me-
dio de la factura de unos 2.700 euros anua-
les para las comunidades de regantes. 

El IVA del 18% parece una losa para los
regantes que siguen demandando un tipo
especial del 7% como el que se aplica en

Italia. “Nosotros no vamos a dejar de lu-
char por la rebaja del IVA”, apunta José
Carlos Caballero.

LA NEGOCIACIÓN CONTINÚA

El borrador del real decreto es el primer
fruto de la negociación entre agricultores
y Gobierno. Pero el resultado de la mesa
trasciende el propio texto, “al menos ve-
mos que la mesa de negociación está sir-
viendo para algo. Además, vemos volun-
tad en el Gobierno de seguir trabajando”.
Felipe Medida, responsable del Departa-
mento de Economía Agraria de COAG, es
optimista. Este es sólo el principio. “Lo pri-

mero que tenemos que saber es que la ne-
gociación no se ha terminado. Queremos
negociar sobre el término de potencia,
que no se ha tocado”.

“La mesa va a seguir funcionando y va-
mos a insistir en varios puntos que se pue-
den mejorar. Además, analizaremos en un
futuro lo que ha pasado con los contratos
de temporada que hemos pactado”. Tam-
bién UPA confía en que el canal de comu-
nicación con el Gobierno siga abierto en el
futuro, y que de sus frutos.

Incluso Andrés del Campo, el más crítico
con las posturas que defiende el Gobier-
no, lo tiene claro, “la puerta de la negocia-
ción deber seguir abierta”.

//////////////////////////////////////////////////////

QUIÉN DICE QUÉ
// “Siguen manteniendo junio y julio con las tarifas más caras. En la mayor parte de los
casos no se pueden regar toda la explotación en las 8 horas de precio valle, las más
baratas. En absoluto nos satisface. Sin duda pensamos que aún se ha de negociar para
lograr mejoras. Estos son pequeños parches, sólo una pequeña mejora”. 
ANDRÉS DEL CAMPO, FENACORE //

// “Los contratos de temporada son positivos. El problema lo tenemos con la estructura
del coste de la energía. Queremos más horas valle, donde se paga el 50% menos. No
estamos del todo satisfechos con esta solución. Con esta estructura los regantes y
comunidades pequeñas no pueden entrar en el sistema de 6 periodos. Se tienen que
contentar con el de 3”. NACHO SENOVILLA, UPA //

// “El contrato de temporada es una solución, pero sólo para un pequeño porcentaje de
agricultores”. JOSÉ CARLOS CABALLERO, ASAJA //

// “Al menos vemos que la mesa de negociación está sirviendo para algo. Además,
vemos voluntad en el Gobierno de seguir trabajando”. FELIPE MEDIDA, COAG //
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La Estrategia UE
2020 supone un
ambicioso pro-
grama que enla-
za con los retos
para lograr un
futuro sosteni-
ble en la UE y
salir con éxito de
la crisis económica, según las au-
toridades comunitarias. La minis-
tra del MARM ha recalcado que
la presidencia española de la
UE ha contribuido a que la agri-
cultura y la PAC estuvieran inte-
gradas en tal ambiciosa declara-
ción de intenciones. “Estos com-
promisos han quedado refleja-
dos en las conclusiones de los
Consejos Europeos de prima-
vera y de junio pasados”, ha
declarado Espinosa.
La agricultura cuenta con un ca-
rácter estratégico, según la mi-

nistra, por su con-
tribución sustan-
cial al crecimiento
y el empleo, así
como al manteni-
miento de la po-
blación y la ac�vi-
dad económica en
el medio rural, y

por su capacidad de hacer fren-
te al desa�o alimentario mun-
dial, de una forma sostenible y
respetuosa con el medio am-
biente. 
En el discurso de la máxima res-
ponsable del MARM ante el PE,
durante el primer semestre de la
presidencia, España ha trabaja-
do en la mejora del funciona-
miento de la cadena alimentaria
y en la perspec�va de género
para lograr un desarrollo equili-
brado de las zonas rurales y su
economía. 

La �tular del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Medio Marino (MARM) ha explicado ante la Comi-
sión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) que du-
rante la presidencia rotatoria española de la Unión Euro-
pea (UE) se han logrando avances en la revisión de los ins-
trumentos de ges�ón de los mercados y ges�ón de crisis.
Tras el primer semestre, la agricultura y la PAC forman par-
te de la Estrategia UE 2020 como elementos estratégicos,
según Elena Espinosa.

Espinosa hace balance de la
presidencia española de la UE

Estas declaraciones las realizaba
ante la secretaria general de
Medio Rural del MARM, Alicia Vi-
llauriz y el secretario de Estado
de Medio Rural y Agua, Josep Pu-
xeu, quien ha centrado su inter-
vención en destacar las ventajas
del sector agroalimentario para
la sociedad europea y su forma
de vivir, y ha insis�do en que ha-
brá una Polí�ca Agraria Común
(PAC) más allá de 2013, con ins-
trumentos de ges�ón de crisis.
Durante la asamblea, el director
general de Coopera�vas Agro-ali-
mentarias, Eduardo Baamonde,
ha presentado la posición de la
organización sobre cómo paliar
el desequilibrio existente entre

los dis�ntos eslabones de la ca-
dena de valor agroalimentaria.
Baamonde ha destacado que,
ante la gravedad de la situa-
ción, hay que reaccionar a �em-
po y no esperar a la reforma de
la PAC de 2013, y ha planteado
igualmente la necesidad urgen-
te de actuaciones concretas que
potencien la concentración de la
oferta.

Coopera�vas Agro-alimentarias ha aprovechado la con-
vocatoria de su asamblea general ordinaria, celebrada a
mediados del pasado junio, para solicitar a la Administra-
ción un apoyo claro y decidido al coopera�vismo, con vis-
tas a favorecer la concentración de la oferta y la integra-
ción de sus asociados. El presidente de la organización, Fer-
nando Marcén, ha llamado la atención acerca de la nece-
sidad de una mayor presencia y reconocimiento del sec-
tor agrario en la sociedad española, donde “ahí todos, Ad-
ministración, organizaciones agrarias y coopera�vas te-
nemos que ir de la mano”, ha añadido.

Las cooperativas piden apoyo
firme para fomentar la
concentración de la oferta y la
integración de sus socios

APROBADO EL PRIMER
PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL SOSTENIBLE PARA 
2010-2014
Con la luz verde al mayor empe-
ño de planificación estratégica
para el medio rural desarrollado
en España, se ha iniciado ya la
elaboración de 219 Planes de Zo-
na en áreas más deprimidas y
con menor desarrollo social, eco-
nómico y ambiental. El coste total,
unos 1.810 millones de euros, co-

financiados entre el MARM y co-
munidades autónomas (CC.AA.).
Cada año, la cantidad aportada
por cada una de las administra-
ciones alcanzará los 181 millones
de euros al año.

LA PRODUCCIÓN INTEGRADA 
AUMENTA MÁS DE UN 27% EN 2009
En superficie de cultivo, se han alcan-
zado concretamente 601.396 ha, se-
gún la encuesta realizada por el
MARM en enero pasado. Los datos,
conocidos recientemente, aportan que
Andalucía acoge unas 381.382 ha y es
la Comunidad Autónoma con más te-
rreno para este tipo de prácticas
agronómicas, respetuosas con el me-
dio ambiente. Es el olivar el cultivo que
concentra más hectáreas, con

269.067, lo que supone más del 44%
del total nacional dedicado a producir
de modo integrado.

ACTUALIDAD

NACE UNA NUEVA VARIEDAD 
VEGETAL DE NARANJA: M7 
Los agricultores interesados en explo-
tar la variedad M7 lo han solicitado ya
el 20 de mayo pasado a través del
Club de Variedades Vegetales Protegi-
das (CVVP). El plazo de preinscripción
de la variedad se ha abierto después
de que hace un año tuviese lugar la
presentación oficial de la misma. La
preinscripción va a determinar las
parcelas en las que definitivamente se

cultivará esta variedad en España. 
La diferencia de la M7 respecto de
otras variedades no está sólo en su
calidad organoléptica y momento de
cosecha, sino que  hay que destacar
que esta es la única naranja que
desde el inicio va a ser cultivada se-
leccionando las parcelas con los
mejores microclimas y condiciones
para el cultivo de esta variedad y
valorando, especialmente, el saber
hacer de los agricultores.

EL IPC SE CONGELA EN MAYO 
PASADO
Los precios de los alimentos y bebi-
das no alcohólicas no experimenta-
ron cambios en el Índice de Precios
de Consumo (IPC) del pasado mayo,
según datos del Instituto Nacional de
Estadística y acumulan un descenso
del 0,9% en lo que llevamos de año y
del 1,4% desde mayo de 2009. Los
descensos de precios más importan-
tes en alimentos fueron entre otros
productos para el la carne de ave 

(-0,9% en el mes, -0,4% desde ene-
ro y -3,2% en el último año) y la le-
che (-0,7% en el mes, -4,5% hasta
mayo y -6,3% desde mayo de 2009).
Destaca la subida de precios de con-
sumo de patatas y sus preparados,
con un alza del 5,7% en ese mes, del
14,8% en lo que va de año y del 2%
desde mayo de 2009, así como en las
legumbres y hortalizas frescas, con
un aumento del 0,8% en el mes, un
3,5% de enero a mayo, pero bajando
un 0,6% en el último año.

al
 ta

nt
o
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La organización de-
pendiente de la
ONU apunta que el
coste de la cesta de
la compra alimen-
taria en el mundo es
hoy en día un 69%
superior que el re-
gistrado en el perío-
do 2002-04. Nume-
rosos indicadores de
dicho informe señalan al incre-
mento de los suministros a nivel

mundial como uno de
los principales facto-
res detrás del fuerte
descenso de los pro-
ductos alimentarios
básicos en lo que va
de 2010. La fuerte su-
bida de los precios
alimentarios en 2008-
2009 impulsó la plan-
tación y producción

de muchos cul�vos, lo que ha re-
sultado en una recuperación

de las existencias y de la relación
entre éstas y su u�lización, una
tendencia que prevalecerá tam-
bién en 2010-11, aporta la FAO.
La caída de los precios interna-
cionales de los cereales y el
azúcar figuran entre las princi-
pales causas de esta caída. Los
precios del azúcar han bajado a
la mitad desde el máximo de
principios de año ante la pers-
pec�va de un importante au-
mento de la producción.

A escala global, los precios de los alimentos básicos clave han mermado durante los
cinco primeros meses de 2010, según tes�monia la úl�ma edición de Perspec�vas ali-
mentarias, un informe que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu-
ra y la Alimentación (FAO). La caída de los precios internacionales de los cereales y el
azúcar figuran entre las principales causas de este descenso.

LAS FERIAS AGROALIMENTARIAS
DE PARÍS, UNA VENTANA 
ABIERTA AL FUTURO
Las ferias de París, atraen anual-
mente más de 35.000 visitantes
españoles y cerca de 1.500 firmas
expositoras con una importante repre-
sentación del sector agroalimentario.
Barcelona y San Sebastián fueron ele-
gidas recientemente por la Agencia
Regional de Desarrollo de París (ARD)
para la presentación de seis de sus fe-
rias líderes. Es éste un sector que en

EL ETIQUETADO DE ALIMENTOS, 
SUJETO A NORMAS MÁS ESTRICTAS
El pleno del Parlamento Europeo ha apro-
bado asignar, en la parte frontal de los ali-
mentos envasados, un etiquetado obliga-
torio que indique su contenido exacto de
grasas, azúcares, sales e hidratos de car-
bono. Respaldada la nueva normativa,
debe ser consensuada con el Consejo de
Ministros de la UE para que tenga luz ver-
de, probablemente a partir 2011. Será en-
tonces cuando las empresas tengan entre
tres y cinco años para aplicarlo.

LAS NUEVAS NORMAS DE 
ETIQUETADO PARA PRODUCTOS
ECOLÓGICOS DE LA UE Y SU NUEVO
LOGOTIPO ENTRAN EN VIGOR A
PARTIR DEL 1 DE ESTE MES DE JULIO

2009 concentró el
20% de las importa-
ciones francesas pro-
cedentes de España
alcanzando la cifra de
4.775 millones de eu-

ros. Verdaderas plataformas de lanza-
miento de nuevos productos con una
visibilidad excepcional, España ocupa
la cuarta posición en término de sus
visitantes internacionales y es el 30 país
en número de expositores de las ferias
agroalimentarias.

ACTUALIDAD

OPAS Y COOPERATIVAS
RECIBIRÁN 800.000 € PARA
APOYAR EL SEGURO
AGRARIO
Ya se ha convocado la conce-
sión de subvenciones a organi-
zaciones profesionales agra-
rias y organizaciones de coope-
rativas de ámbito estatal para la
realización de actividades rela-
cionadas con los seguros agra-
rios durante este año. 
Los fondos para este fin, unos
800.000 €, procedentes de la
modulación, se repartirán a
partes iguales entre aquellas or-
ganizaciones que realicen ac-
tuaciones Se trata como cursos
a los técnicos de cada organi-
zación, celebración de eventos
o labores de publicidad.

www.boe.es/boe/dias/2010
/06/11/pdfs/BOE-A-2010-
9261.pdf

LAS CC.AA. SE REPARTEN
MÁS DE 198 M€ PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO
NATURAL
Es el montante que el MARM ha
distribuido entre las administra-
ciones autonómicas, según ha
informado el director general del
Medio Natural y Política Fores-
tal, José Jiménez. Unos 160 mi-
llones que se dedicarán a la ges-
tión y conservación de la Red
Natura 2000, procedentes de los
Fondos FEDER, que se ejecuta-
rán en el periodo comprendido
entre 2010 y 2013, año en el que
acaba la “senda” de financiación
de la Red para los mencionados
fondos.

subvencionesBajan los precios de los productos básicos
agrícolas en el mundo

Los tipos de empresas que
pueden acogerse a la línea
ICOdirecto son las que han so-
licitado un préstamo previa-
mente pero ha sido rechaza-
do, aquellas que han obteni-
do préstamos por las entida-
des financieras, en cuantías
menores de las solicitadas y
las empresas o autónomos
que tienen actualmente cu-

biertas sus necesidades de fi-
nanciación, pero con expecta-
tivas de seguir incrementando
su actividad. 
La Línea ICOdirecto está diri-
gida a PYMES y autónomos
con más de un año de antigüe-
dad que necesiten financia-
ción de hasta 200.000 € para
nuevas inversiones o liqui-
dez. Los plazos de amortiza-

ción de los préstamos son de
siete años con dos de caren-
cia para los préstamos desti-
nados a la inversión y de tres
años, con uno de carencia
para los de liquidez. Desde la
solicitud inicial, el plazo com-
pleto de formalización del
préstamo será inferior a 30
días.

www.facilitadorfinanciero.es

Con la firma del contrato para la prestación del servicio de comercialización, formali-
zación, seguimiento y difusión de la nueva línea de estos préstamos entre las cúpulas
direc�vas del Ins�tuto de Crédito Oficial y los bancos BBVA y Santander, autónomos y
PYMES pueden solicitar créditos para facilitar financiación de inversiones empresaria-
les o circulante. La principal novedad es que el ICO recibe directamente las solicitudes,
realiza el análisis de la operación, determina las garan�as a aportar y decide sobre la
concesión del préstamo, asumiendo el 100% del riesgo.

Los créditos ICOdirecto están ya disponibles

PYMES Y AUTÓNOMOS 
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Según el estudio de Zenith Inter-
nacional para la European Fruit
Juice Associa�on (AIJN), que
también se ha compar�do en el
acto, el volumen de zumos y
néctares que se consumen aquí
situaría a España con casi un
10% del mercado total europeo
del sector, en cuarto lugar y sólo
por detrás de Alemania, Francia
y Reino Unido. El mercado euro-
peo representa un total de
11.275 millones de litros. Del to-
tal, un 51,3% corresponde a
marca blanca (que progresa so-
bre el 44% de 2005), y un 48,7%
a marca de fabricante.
En cuanto al consumo per capi-
ta, según el presidente de Aso-
zumos, los españoles se colocan
en una posición muy relevante
dentro de Europa, con 23 l en
2009, por detrás de Alemania
(34,1 l/habitante) y al mismo ni-
vel que otros países de nuestro
entorno europeo. El consumo
español, según la consultora in-
dependiente Canadean, mar-
caría  una progresión del 2,7%
desde 2003 a 2008.
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ACTUALIDAD

libros

Política
agraria

Por grupos de líneas de seguro,
las denominadas líneas viables
alcanzaron en su conjunto
179,56 M€ en primas. En este
grupo destaca la aportación
en primas realizada por los se-
guros que dan cobertura a las
explotaciones de ganado vacu-
no con 55,33 M€.
En lo que respecta a las líneas
de seguros pecuarios, Agrose-
guro ha ges�onado 119.235
declaraciones de siniestro y
899.000 re�radas de animales
muertos en la explotación. El ra-
�o de siniestralidad del conjun-
to del negocio ha sido del

89,69% de las primas imputa-
das del ejercicio. Por su parte,
los seguros de re�rada y des-
trucción de animales muertos
en la explotación (R y D) enca-
jaron primas por un importe de
157,25 M€.
El resultado del ejercicio ha
permi�do que el recargo de se-
guridad no se haya consumido
en su totalidad, siendo posible
dotar la reserva de estabiliza-
ción con un montante de 16,80
M€. Esta nueva dotación de la
reserva hace que la misma al-
cance un volumen total de
80,41 M€.

Esta can�dad de primas netas periodificadas se corresponde con la suscripción de más
de 482.900 pólizas con un valor de producción asegurada superior a los 10.700 millo-
nes de euros (M€). Son las cuentas del ejercicio 2009 y el informe de Ges�ón del Pool
de Coaseguro que se han dado a conocer en la junta de accionistas de Agroseguro, ce-
lebrada el 26 de mayo pasado. En las líneas de seguros pecuarios, la Agrupación de Se-
guros Agrarios Combinados ges�onó 119.235 declaraciones de siniestro y 899.000 re-
�radas de animales muertos en la explotación.

La contratación de seguros agrarios
encajó un volumen de 649,98 M€ 

Óscar Hernández, presidente de la Asociación Española de
Fabricantes de Zumos (Asozumos) ha señalado que este
sector comercializa en la actualidad unos 1.100 millones
de litros, con una cifra de negocio de 650 M€. Las empre-
sas del sector dan empleo directo a 4.000 personas, ade-
más de generar otros 10.000 empleos indirectos. Los da-
tos de producción y consumo del sector de zumos y néc-
tares en España y en el resto de Estados de la UE han sido
presentados en el taller de prensa organizado por esta en-
�dad a mediados de julio.

El sector de zumos y néctares
factura unos 650 M€ en España

LOS EURODIPUTADOS, POR
MANTENER LOS FONDOS EN LA
PAC MÁS ALLÁ DE 2013
De cara a lo que la Comisión Euro-
pea manifestará en otoño próximo
sobre la reforma de la PAC más allá
2013, el PE ha emitido un sí a la per-
manencia de sus fondos a partir de
ese año, mediante la aprobación del
informe del eurodiputado británico
George Lyon. 
Por otro lado, mientras las subven-
ciones al sector agrario comunitario
pierden peso, el bloque norteameri-
cano camina por la senda ascen-
dente, aunque en general el peso
relativo de las ayudas agrícolas so-
bre los ingresos brutos de los agri-
cultores de los 30 países más desa-
rrollados del mundo, englobados en
la OCDE, ha crecido un 22%. Es un
aumento que se produce por prime-
ra vez desde 2004.

SEGUROS

//////////////////

Agroseguro firma un nuevo
convenio con la Consejería de
Medio Rural y Pesca del Princi-
pado de Asturias para la gestión
de subvenciones y fomento de
los seguros agrarios. Con este
acuerdo se actualizan los tér-
minos en los que en la actuali-
dad se realizan las liquidacio-
nes de subvenciones y se inclu-
ye la posibilidad de contar con
un acceso a la información a
través de su página Web, para
conocer en todo momento la si-
tuación de la contratación y la
siniestralidad en Asturias.

MIL INGENIEROS AGRÓNOMOS
José Carrillo de Albornoz
Fábregas
Edita: Associació d’Enginyers
Agrònoms de Catalunya. 2007
Se trata de la versión en
castellano de un clásico sobre la
evolución del desarrollo de la
profesión agronómica en
Cataluña, desde sus inicios hasta
la actualidad, aunque el autor
repasa sus precursores
hispánicos.
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ACTUALIDAD

nombres
Félix Solís,
presidirá la
Federación
Española del
Vino (FEV)
durante los
próximos tres años, una vez que
la asamblea general de esta insti-
tución lo ha ratificado. Entre otros
cargos renovados, la Vicepresi-
dencia Segunda recae en el presi-
dente saliente, José García Carrión.
Solís ha afirmado que centrará su
mandato en acciones enfocadas a
potenciar la comercialización de
los vinos españoles, a la difusión
de la cultura de la moderación en
el consumo y a la profesionaliza-
ción de las bodegas.

El presidente de
la Agencia Estatal
de Meteorológica
(AEMET), Ricardo
García, ha sido
elegido miembro
del Consejo Eje-

cutivo de la Organización Meteoro-
lógica Mundial. Este nombramiento
reconoce el trabajo que España, a
través de AEMET, lleva a cabo en
relación con la cooperación inter-
nacional en esta materia.

La Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya (FCAC) ha
renovado el Consejo Rector de la
organización en el marco de su
XXVII asamblea general. En con-
creto, han ido a elección la mitad
de los catorce cargos que inte-
gran la junta rectora y que repre-
sentan la totalidad de los sectores
productivos con presencia en Ca-
taluña. La agroindustria coopera-
tiva catalana factura unos 1.360
millones de euros, aglutina 71.300
socios de 249 empresas coopera-
tivas y genera ocupación para
cerca de 4.500 trabajadores

De todo ello se ha hablado a
principios de junio en la jorna-
da La cadena de valor hortofru-
�cola de trayecto corto: Aplica-
ción al caso de Aranjuez, que ha
contado con el patrocinio del
Ayuntamiento de Aranjuez y se
hace en colaboración con la
Fundación Foro Agrario y el
Proyecto Europeo Isafruit. De la
mano de Julián Briz, coordinador
de la jornada y del Observatorio
de Seguridad Alimentaria y Aná-
lisis de la Cadena de Valor del
MARM, y de diversos ponentes
de la Universidad Politécnica de
Madrid y expertos en desarrollo
rural y los diferentes eslabones
de la cadena de valor, las conclu-
siones más significa�vas se expo-
nen a con�nuación: 

• Algunas de las medidas de la
PAC han distorsionado los pro-
gramas agrarios, con el fomen-
to de cul�vos menos intensivos
en mano de obra. Cereales
como el maíz han desplazado a
los hor�colas en muchas zonas
regables, de tal manera que se
ha provocado una emigración de
agricultores a sectores de la
construcción y servicios.

• En el eslabón productor de la
Vega de Aranjuez, según traba-
jos recientes, es necesario garan-
�zar el relevo generacional, re-
gularizar los contratos de las �e-
rras, es�mular el funcionamien-
to de las coopera�vas incorpo-
rando nuevos socios, recuperar
especies autóctonas aprecia-
das por la nueva gastronomía y
mejorar las infraestructuras pro-
duc�vas y los sistemas de co-
mercialización.
• La escasa dimensión de las ex-
plotaciones agrarias y su actua-
ción aislada dificulta sa�sfacer la
demanda de mayoristas de Mer-
camadrid. Se aprecian las carac-
terís�cas de los productos, su
frescura por la proximidad geo-
gráfica, su sabor y presenta-
ción, pero no encuentran una
oferta organizada y normaliza-
da.

• Más del 60% de los consumi-
dores estaría dispuesto a pa-
gar un mayor precio si exis�e-
sen garan�as de obtener pro-
ductos hor�colas con buen
sabor, higiene y valor nutri�-
vo. Un 27% de los consumido-
res madrileños  encuestados,
prefiere productos de la re-

gión, siendo el espárrago y la fre-
sa los que más se iden�fican con
la región. 
• El reto supone movilizar mano
de obra inac�va hacia la agricul-
tura, con una formación profe-
sional adecuada.
• El programa de recuperación
de especies vegetales autócto-
nas, apoyado en el banco de ger-
moplasma regional, con buenos
atributos apreciados por el con-
sumidor (sabor, olor, color, pa-
latabilidad) puede ser un nuevo
elemento de impulso a la agri-
cultura tradicional. Sus caracte-
rís�cas de carácter muy perece-
dero de apenas 2 ó 3 días les ha-
cen recomendables para cana-
les comerciales de venta direc-
ta al consumidor o a la restau-
ración. Hay experiencias piloto
en marcha muy posi�vas que
deben impulsarse.

Por poner un ejemplo, el área metropolitana de la capital de España es un mercado muy
significa�vo que puede absorber las producciones hortofru�colas circundantes. A los
agricultores de la vega de Aranjuez se les presenta una oportunidad para revitalizar sus
explotaciones, mejorar los sistemas de comercialización y emplear mayor número de
mano de obra para abastecer demandas crecidas tanto en can�dad y calidad.

Las ciudades, grandes sumideros de consumo,
prestas a ser motores de la producción local

El coordinador en España del
pilotaje de Taceback es Ainia
Centro Tecnológico. Gracias a
este macroproyecto piloto, Con-
sum ha instalado una infraestruc-
tura de so�ware inteligente gra-
cias al cual se podrán recoger e
intercambiar datos e información
del producto de forma electróni-

ca y en �empo real, así como un
conjunto de microdisposi�vos
electrónicos como nanosensores
y minilaboratorios en un chip de
medida que recogen procesan in-
formación sobre parámetros ta-
les como calibre, dureza, color,
madurez y posibles defectos del
producto.

Esta infraestructura se ha ins-
talado también en las empresas
murcianas Viveros La Sala y GS
Pascual Hermanos con el obje-
tivo de controlar de forma au-
tomática toda la cadena ali-
mentaria del tomate, desde
las semillas hasta su distribu-
ción final. 

Éste es un proyecto piloto europeo, cuyo principal obje�vo es el desarrollo un siste-
ma genérico de buen funcionamiento para la trazabilidad y manejo de información den-
tro de las cadenas alimentarias. De las dos experiencias en Europa, en España se apli-
cará a la cadena alimentaria del tomate en los supermercados del grupo Consum.

Traceback, un sistema de trazabilidad que
controle la cadena alimentaria del tomate
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AECOC es la Asociación Espa-
ñola de Codificación. Es una
de las mayores asociaciones
empresariales de nuestro país
con más de 24.000 asociados
entre fabricantes-producto-
res y distribuidores. Esta enti-
dad, que nació para impulsar
en España la introducción del
código de barras, hoy sirve de
punto de encuentro entre to-
dos sus asociados con la mi-
sión de: “Contribuir a hacer
más eficientes y sostenibles
las relaciones entre las em-
presas de Producción y Distri-
bución, aportando mayor va-
lor al consumidor a través de
la identificación de oportuni-
dades de mejora a lo largo de
toda la cadena".
Este decimosegundo congre-

so, organizado con gran acier-
to y dedicación, contribuye a
conseguir la misión de la aso-
ciación, cómo ha venido sien-
do durante las once ediciones
anteriores y ya es un clásico
dentro de la agenda de las
empresas productoras y dis-
tribuidoras españolas.
La estructura del congreso
combina conferencias magis-
trales, mesas redondas dónde
distintos expertos de diferen-
tes empresas y eslabones de
la cadena agroalimentaria dis-
cuten temas de interés, y mo-
mentos de encuentro y charla
amistosa, en los descansos
programados a tal efecto.
Como nota característica de
las conferencias y mesas re-
dondas es evidente citar la
calidad de los ponentes y la
profundidad de los temas,
que han estado sobre la mesa

de la discusión. Nada más co-
menzar el congreso, el cate-
drático Jaime Lamo de Espi-
nosa ha puntualizado que so-
bre la futura PAC las subven-
ciones deberían ser para los
agricultores profesionales,
cuya única actividad y fuente

de ingresos es el campo. Por
otro lado, su colega Francisco
García Olmedo ha subrayado
el afán que poseen los grupos
de presión ligados a la pro-
ducción de alimentos ecoló-
gicos de difundir publicidad
negativa sobre las prácticas

Así ha rezado el lema del XII Congreso AECOC de frutas y hortalizas, celebrado en Valencia entre el
29 y 30 de junio pasado. De sus conclusiones se ha desprendido que crear fidelidad en el consu-
midor y conseguir afianzarse en unos mercados, que en la actualidad son tremendamente voláti-
les por las coordenadas actuales económico-financieras, son objetivos irrenunciables para las em-
presas de la cadena agroalimentaria en el devenir de los próximos años.

“Crear valor para ganarse al nuevo consumidor” 

José Luis Bernal

Mesa redonda en la que intervinieron representantes de Surinver, Unica, Alconeras y Consum

Ejemplo de IV gama sandía Anecoop
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de la agricultura convencional. Al res-
pecto se ha preguntado si la agricultura
ecológica no tiene entidad suficiente
para crecer sin desprestigiar a la agricul-
tura que nos ha alimentado a lo largo de
los siglos.

MAYOR VALOR AÑADIDO Y AHORRO
DE COSTES

Empresas destacadas en la producción
hortofrutícola como la cooperativa Su-
rinver de Pilar de la Horadada (Alicante),
especialista en pimientos, sandías y
otras hortalizas; la cooperativa Unica de
Almería, productores de todas las horta-
lizas de Almería y también de otros pro-
ductos industriales como el gazpacho
(Solfrio); y la empresa Alconeras de
Huelva, especializada en fresas y otros
“berries”  han insistido en la necesidad
de innovar y crear valor diferencial para
poder acceder a los lineales de los su-
permercados que son los que siguen
vendiendo en España el 50% aproxima-
damente de las frutas y hortalizas. Pero
durante la mesa redonda han coincidido
en que el mercado cambia y evoluciona
constantemente y no sirve el esfuerzo y
los logros conseguidos en los últimos
años por el sector.
Acerca del transporte, segundo eslabón
de la cadena agroalimentaria, ha centra-
do la expectación el proyecto de Eroski
para crear una plataforma de distribu-
ción de frutas y hortalizas que procede
del arco mediterráneo de cara a reexpe-
dirlas a las plataformas locales que se

encargan de realizar la distribución capi-
lar a sus puntos de venta, supermerca-
dos o hipermercados. El ahorro de cos-
tes y la agilidad logística justifican la eje-
cución de estas iniciativas que facilitan
al productor las cargas y descargas en
origen en una única plataforma.
Y si nos referimos al tercer eslabón de la
cadena, lo que serían las empresas de su-
permercados e hipermercados, el hecho
de que en España el consumidor siga
comprando el 50% de las frutas y hortali-
zas en �endas tradicionales, bien fruterí-
as especializadas bien mercados, hace
que en estos lugares la interacción entre
el comprador y el vendedor sea total, lo
que al fin y al cabo representa una venta-
ja a la hora de fidelizar emocionalmente a
clientes, frente a supermercados o hiper-
mercados, lugares muy comunes para la
adquisición de este �po de alimentos en
el Norte de Europa. 
AECOC, de nuevo con su esfuerzo y dedi-
cación, ha conseguido un gran evento
para el sector; y éste, año a año se va
profesionalizando un poco más. Queda-
ría ahora, la asignatura pendiente de au-
nar esfuerzos entre todos para conse-
guir un gran evento internacional. ¿Será
el nuevo foro de Fruit Atraction el lugar
que aúne todos los eventos hortofrutí-
colas del país y consiga relevancia inter-
nacional? 
En esta línea creo que debemos trabajar
todos; conseguiríamos por otra parte
ahorrar costes y ser más competitivos
en un mercado cada vez más orientado
a la competitividad.

Momento en la ponencia de J.Mª Bonmati, director general de Aecoc
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AGROMAQ 2010
[ 8 - 12 Septiembre de 2010 ]
Salamanca
La 27 Feria Internacional Agropecuaria de Castilla y León y la 22
Exposición Internacional de Ganado Puro, se preparan un año
más para recibir a medio millar de expositores. La institución
ofrecerá un programa diseñado para impulsar a las empresas,
favorecer las transacciones comerciales y potenciar la recupera-
ción económica del sector agropecuario. Además, se contará con
un Canal de TV en www.feriadesalamanca.es, una herramienta
que contribuirá a la difusión y promoción de las empresas asis-
tentes.
www.feriadesalamanca.es

CONGRESO EUROPEO SOBRE AGRICULTURA 
DE CONSERVACIÓN
[ 4 - 7 de Octubre de 2010 ]
Madrid
Bajo el lema Avanzando hacia la sostenibilidad agroambiental,
climática y energética, y con la organización de la Asociación
Española Agricultura de Conservación/Suelos Vivos, la Federa-
ción Europea de Agricultura de Conservación (ECAF) y el CSIC,
tendrá lugar este evento que dará cabida a ponencias, comuni-
caciones y jornadas de campo.
www.congresoeuropeoac.eu

FERIA MEDITERRÁNEA DEL SECTOR DE 
FRUTAS Y VERDURAS. MIFFEL
[ 12 - 14 de Octubre de 2010 ]
Avignon, Francia
El salón contará con una significativa presencia de fabricantes
de maquinaria agrícola así como todas las últimas innovaciones
y novedades del sector, pretendiendo ser una verdadera plata-
forma de encuentros e intercambios entre los actores y los pro-
fesionales del gran arco mediterráneo del sector de la produc-
ción de frutas y verduras. Además, se celebrarán 15 conferencias
y acudirán 25 delegaciones euromediterraneas.
www.miffel.com

FERIA AQUA-TECH LLEIDA, AGUA TECNOLOGÍA Y RIEGO
[28 - 30 de Octubre de 2010]
Lleida
En esta segunda edición se han incluido nuevos formatos tales
como un área polivalente en la zona de exposición donde se re-
alizarán diversas actividades que ayudarán a aumentar las si-
nergias entre expositores y visitantes. Por otro lado, la organiza-
ción realizará las acciones oportunas para incrementar la asis-
tencia de visitantes a nivel colectivo. 
Estas mejoras van dirigidas a ofrecer a los participantes una
plataforma que permita incrementar el número de contactos y el
volumen de negocio así como  acceder de una forma activa a
las últimas innovaciones en el sector. 
www.aquatechlleida.com
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La batuta del úl�mo Congreso
Nacional de Riegos ha estado
personificada en la Asociación
Española de Riegos y Drenajes
(AERYD) junto a la Consejería
de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Cas�lla y León, con
la colaboración de ins�tucio-
nes como la Universidad y el
Ayuntamiento de León y otras
en�dades como el Grupo Trag-
sa, la Seiasa del Norte, Fenaco-
re, la Confederación Hidrográ-
fica del Duero y los colegios
oficiales de Ingenieros Agró-
nomos de Cas�lla y León y
Cantabria y de Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas de León.
Si el acto de apertura se com-
pletaba con una conferencia
sobre las implicaciones territo-
riales del regadío en España y
en Cas�lla y León, por José An-

tonio Gómez-Limón,  Dr. Ing.
Agrónomo del IFAPA de Cór-
doba., el congreso ha termina-
do con una visita técnica de
campo en la que se ha mostra-
do el sistema de ges�ón de los
riegos, completamente auto-
ma�zado, adoptado por la Co-
munidad de Regantes de la
Margen Izquierda del Porma,
desde cuya sede se envían por
telecontrol las órdenes de
apertura y cierre de los hidran-
tes de la red de distribución.
De par�cular interés, ha sido
además la presentación de
Riegos del Duero, de un dispo-
si�vo de su invención para ge-
nerar in situ la energía eléctri-
ca necesaria para el desplaza-
miento de los equipos de pivo-
te central, que pudo verse en
funcionamiento.

Alrededor de 75 trabajos se han presentado en
la XXVIII edición del Congreso Nacional de Rie-
gos y se han centrado en áreas como la agrohi-
drología e hidráulica agrícola y la calidad del agua,
aparte de la ingeniería, gestión, la legislación y
la economía del riego. Los 170 participantes han
tenido también la ocasión durante tres días, del
15 al 17 de junio, en que ha transcurrido el encuen-
tro, de asistir a una mesa redonda sobre rega-
dío eficiente y coste energético. 

El regadío: una apuesta 
por el desarrollo rural

AGRICULTURA 1:Maquetación 1  16/7/10  19:55  Página 532



ACTUALIDAD

Allí hay empresas que usan ya
algunos de los principios que
para el resto del sector agroa-
limentario europeo son im-
prescindibles: crecer de modo
sostenible, con niveles eleva-
dos de empleo y con la inno-
vación tecnológica.
“Tecnología y personas harán
la agricultura del futuro”. La
visión que desprenden las pa-
labras del secretario de Esta-
do de Medio Rural y Agua, Jo-
sep Puxeu, han resumido el broche de las
conferencias, desarrolladas en los días 21
y 22 de junio, sobre el panorama al que
se enfrentan los productores agrícolas.
Esto es, tener que producir más con me-
nos, por lo que “es necesario reforzar la
inves�gación y el desarrollo tecnológico
que contribuyan al incremento de la pro-
duc�vidad agroalimentaria, asegurando a
la vez el mantenimiento y buen uso de los
recursos naturales existentes”, como ha-
bía manifestado la �tular del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino (MARM), Elena Espinosa, en la aper-
tura del evento.

LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE
AGRICULTURA SOSTENIBLE, CLAVE

En este contexto, la conferencia ha con-
tado con la par�cipación de representan-
tes europeos de centros de inves�gación
(CSIC, Wageningen), de la Comisión Euro-
pea, en Inves�gación y Agricultura, los
ministerios de Medio Ambiente, Asuntos
Exteriores y Ciencia, el Centro para el De-

sarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),
empresas de los dis�ntos ámbitos de la
producción agraria y la Plataforma Tecno-
lógica de Agricultura Sostenible. 
El presidente de esta úl�ma, Antonio Vi-
llaroel, ha enfa�zado la importancia de
las plataformas tecnológicas para contri-
buir a las prioridades de la producción
agroalimentaria Europa de cara a las pró-
ximas décadas. La presión del aumento
de la población y por tanto, de mayor de-
manda de alimentos, la limitación de los
recursos de agua y �erras cul�vables, la
amenaza del cambio climá�co y la crisis
energé�ca, han llevado a las autoridades
comunitarias, y en par�cular al trabajo de
la reciente presidencia española de la
Unión Europa (UE), a promover las inicia-
�vas de la Estrategia Europa 2020, capaz
de catalizar avances en crecimiento inteli-
gente, con la transferencia de la inves�-
gación al campo, en desarrollo sosteni-
ble, basado una economía de bajo carbo-
no, y en un crecimiento integrador de la
economía con elevados niveles de em-
pleo mediante la cohesión territorial.

La Región de Murcia ha acogido una conferencia sobre la Agri-
cultura europea y el crecimiento inteligente en el horizonte de la
Estrategia Europa 2020, a finales de junio pasado. No es bala-
dí la decisión de ubicar ahí el debate por los organizadores, el Go-
bierno de España y la Plataforma Tecnológica de Desarrollo Sos-
tenible, ya que el sistema productivo de los agricultores murcia-
nos exprime la rentabilidad de sus cultivos pese a la escasez de
recursos de agua y suelo.

El futuro se cimenta en las
nuevas tecnologías y las
personas para aumentar la
competitividad
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A con�nuación se intenta dar
respuesta a las principales cues-
�ones relacionadas con esta
subida que ha entrado en vigor
en el segundo semestre del pre-
sente año valorando en qué
medida afectará a los profesio-
nales del campo.

Qué razones da la
Ley de
Presupuestos para
esa subida del IVA
La exposición de Mo�vos de la
citada Ley de Presupuestos del
Estado jus�fica la medida de la
siguiente forma:
“En el ámbito tributario, la Ley
de Presupuestos incorpora un
conjunto de medidas, además
de las que con habitualidad re-
coge esta norma, poniendo con
ello de manifiesto el papel que
la polí�ca fiscal puede y debe
desempeñar en un contexto
como el actual marcado por la
crisis económica que se viene
padeciendo desde hace meses,
medidas que inciden en las prin-
cipales figuras del sistema tribu-
tario.
… Esta medida se adopta con
efectos a par�r del segundo se-
mestre del año 2010 pues su fin
no es tanto la suficiencia recau-
datoria a corto plazo cuanto
garan�zar la sostenibilidad de las
finanzas públicas a medio y lar-
go plazo, de manera que su re-
percusión cuan�ta�va será bas-
tante limitada en el próximo
ejercicio. A resultas de esta mo-
dificación, también se incorpo-

ra un cambio en los porcentajes
de compensación aplicables en
el régimen especial de la agricul-
tura, ganadería y pesca.”

Cuál es la
diferencia entre el
IVA anterior al 1 de
julio y el
modificado por la
citada Ley de
Presupuestos
• TIPO GENERAL DE IVA: antes
16%, a par�r del 1 de Julio de
2010, 18% (sube dos puntos).
• TIPO REDUCIDO: antes 7%, a
par�r del 1 de Julio de 2010, 8%
(sube un punto).
• TIPO SUPER REDUCIDO: 4%
(no cambia).

A que operaciones
relacionadas con
el mundo agrario
se aplicará el tipo
del 8%
• Las entregas, adquisiciones
intracomunitarias o importa-
ciones de los siguientes bienes:

- Las sustancias o productos,
cualquiera que sea su origen
que, por sus caracterís�cas,
aplicaciones, componentes,
preparación y estado de con-
servación, sean suscep�bles de
ser habitual e idóneamente
u�lizados para la nutrición hu-
mana o animal, de acuerdo
con lo establecido en el Códi-
go Alimentario y las disposicio-
nes dictadas para su desarro-
llo, excepto las bebidas alcohó-
licas.

- Los animales, vegetales y los
demás productos suscep�bles
de ser u�lizados habitual e
idóneamente para la obten-
ción de los productos a que se
refiere el número anterior, di-
rectamente o mezclados con
otros de origen dis�nto. Se
comprenden en este número
los animales des�nados a su
engorde antes de ser u�lizados
en el consumo humano o ani-
mal y los animales reproducto-
res de los mismos o de aque-
llos otros a que se refiere el pá-
rrafo anterior.

• Los siguientes bienes cuando
por sus caracterís�cas obje�vas,
envasado, presentación y esta-
do de conservación, sean sus-
cep�bles de ser u�lizados direc-
ta, habitual e idóneamente en la
realización de ac�vidades agrí-
colas, forestales o ganaderas: 

- Las semillas y materiales de

origen exclusivamente animal
o vegetal suscep�bles de ori-
ginar la reproducción de ani-
males o vegetales; fer�lizantes,
residuos orgánicos, correcto-
res y enmiendas, herbicidas,
plaguicidas de uso fitosanita-
rio o ganadero; los plás�cos
para cul�vos en acolchado,
en túnel o en invernadero y las
bolsas de papel para la protec-
ción de las frutas antes de su
recolección.
- Las aguas aptas para la ali-
mentación humana o animal o
para el riego, incluso en esta-
do sólido.
- Los medicamentos para uso
animal, así como las sustancias
medicinales suscep�bles de
ser u�lizadas habitual e idóne-
amente en su obtención.
- Los productos sanitarios, ma-
terial, equipos o instrumental
que, obje�vamente considera-

En la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado se ha aprobado la
subida de los tipos aplicables de IVA, a partir del 1 de julio de 2010. Esta medida ha sido apoyada
por unos y denostada por otros. Tampoco hay acuerdo sobre los efectos y las consecuencias que
ello va a tener en la economía, ni cómo va a modificar los hábitos de consumo, ni tan siquiera en
la forma en la que los distintos agentes van a repercutir dicha subida. 

MEDIDAS FISCALES: LA SUBIDA DEL IVA

Begoña Pernas
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dos, solamente puedan u�lizarse para
prevenir, diagnos�car, tratar, aliviar o
curar enfermedades o dolencias del hom-
bre o de los animales.
- Las flores, las plantas vivas de carácter or-
namental, así como las semillas, bulbos,
esquejes y otros productos de origen ex-
clusivamente vegetal suscep�bles de ser
u�lizados en su obtención.

• Las prestaciones de los servicios siguientes:
- Las efectuadas en favor de titulares de
explotaciones agrícolas, forestales o ga-
naderas, necesarias para el desarrollo de
las mismas, que se indican a continuación:
plantación, siembra, injertado, abonado,
cultivo y recolección; embalaje y acondi-
cionamiento de los productos, incluido su
secado, limpieza, descascarado, trocea-
do, ensilado, almacenamiento y desinfec-
ción de los productos; cría, guarda y en-
gorde de animales; nivelación, explana-
ción o abancalamiento de tierras de cul-
tivo; asistencia técnica; la eliminación de

plantas y animales dañinos y la fumiga-
ción de plantaciones y terrenos; drena-
je; tala, entresaca, astillado y descorte-
zado de árboles y limpieza de bosques; y
servicios veterinarios. Esto no será apli-
cable en ningún caso a las cesiones de uso
o disfrute o arrendamiento de bienes.
- Igualmente se aplicará este �po imposi-
�vo a las prestaciones de servicios reali-
zadas por las coopera�vas agrarias a sus
socios como consecuencia de su ac�vidad
coopera�vizada y en cumplimiento de
su objeto social, incluida la u�lización
por los socios de la maquinaria en común.

Qué tipo de operaciones
relacionadas con el
mundo agrario se
mantendrán al tipo del 4%
Se man�enen al 4% las entregas, adquisicio-
nes intracomunitarias o importaciones de
los bienes de los siguientes productos:
• El pan común, así como la masa de pan co-
mún congelada y el pan común congelado
des�nados exclusivamente a la elaboración
del pan común, y las harinas panificables.
• Los siguientes �pos de leche producida por
cualquier especie animal: natural, cer�fica-
da, pasterizada, concentrada, desnatada, es-
terilizada, UHT, evaporada y en polvo, así
como los quesos y los huevos.
• Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres,
tubérculos y cereales, que tengan la condi-
ción de productos naturales de acuerdo con
el Código Alimentario y las disposiciones dic-
tadas para su desarrollo.

Hasta cuándo van a durar
estos nuevos tipos de IVA
De conformidad con lo señalado en el ar�-
culo 79 de la Ley de Presupuestos, la modi-
ficación �ene carácter indefinido.
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ACLARANDO
CONCEPTOS
Tras la publicación de la opi-
nión de José Luis Pérez Gil,
bajo el título OGM`s, Paten-
tes y Nueva Agricultura, en
el n0 930 de la revista AGRI-
CULTURA, Ricardo López de
Haro, miembro del Consejo
Superior Agrario, del Minis-
terio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino
(MARM) ha solicitado la di-
vulgación en forma de répli-
ca del siguiente artículo, en
el que el autor rebate algu-
nas de las ideas dadas ante-
riormente, que a su juicio,
pueden conducir a confusión
en los lectores.

En la misma semana de ju-
nio he visto dos publica-
ciones que me mo�van a

tomar la pluma. Una es el Bo-
le�n nº 18 de Análisis y Pros-
pec�va del MARM sobre Per-
cepción social sobre agricultu-
ra y PAC, que advierte de un
elevado desconocimiento so-
bre agricultura, ya que solo el
39% de los españoles encues-
tados para el Eurobarómetro
responde correctamente a
cues�ones sencillas relaciona-
das con la agricultura europea.
Otra es el ar�culo de José Luis
Pérez Gil OGM’s patentes y nue-
va agricultura, publicado en el
nº 930 de la revista Agricultura,
donde se achaca a la agricultu-
ra industrial una elevadísima
dependencia de las variedades
patentadas, citando especial-
mente el caso de Argen�na, y
alegando que en plantas con po-
linización cruzada se puede exi-
gir el cobro de derechos de pa-
tente a agricultores que no han
usado variedades transgénicas.  

Para empezar, la descripción
de la agricultura moderna, pro-
fesional y especializada como
“agricultura industrial” es enga-
ñosa, pues sus resultados si-
guen dependiendo del suelo,

clima, y buen hacer de los agri-
cultores de forma similar a lo
que ocurre con las variedades
convencionales.
Luego, la creciente adopción
de variedades MG (modifica-
das gené�camente) no puede
calificarse de dependencia pues
ni son adic�vas ni se obliga a na-
die a sembrarlas. El caso de Ar-

gen�na es el peor ejemplo para
ilustrar problemas achacados a
las patentes, pues en ese país
–donde buena parte del presu-
puesto del Estado depende de
las tasas en la exportación de

granos- las patentes sobre la
soja MG actualmente cul�vada
no se han podido hacer efec�-
vas. 
Finalmente, la polinización cru-
zada nunca puede obligar a pa-
gar derechos de patente a los
agricultores que no las han usa-
do, pues la patente se refiere a
una exclusividad de explota-

Como otros sectores, la agricultura profesional tiende a ser cada vez más especializada, con avan-
ces facilitados mediante la innovación. La innovación no ocurre espontáneamente, sino que nece-
sita ser reconocida y protegida para que contribuya a añadir valor. En este artículo se revisa la pro-
tección de innovaciones en el campo de las semillas y sus consecuencias.

INNOVACIÓN EN SEMILLAS, OMGS Y PATENTES

// LA SELECCIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE
PLANTAS QUE HAN ADQUIRIDO LA
MODIFICACIÓN GENÉTICA POR POLINIZACIÓN
CRUZADA ES FACTIBLE, PERO IMPLICA
EXPLOTACIÓN COMERCIAL INFRINGIENDO LOS
DERECHOS DE LA PATENTE, COMO RECONOCIÓ
UNA SENTENCIA JUDICIAL EN CANADÁ //
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ción comercial durante 20 años
a cambio de su publicación. No
hay que confundir esta poliniza-
ción cruzada involuntaria –que
afecta a una baja proporción de
las plantas– con el caso de un
agricultor en Canadá que pre-
tendía atribuir a la polinización
cruzada el que la mayoría de sus
plantas de colza fueran tole-
rantes a glifosato. La selección
y mul�plicación de algunas plan-
tas que han adquirido la modi-
ficación gené�ca por poliniza-
ción cruzada es fac�ble, pero en-
tonces implica explotación co-
mercial infringiendo los dere-
chos de la patente, como reco-
noció la correspondiente sen-
tencia judicial.

MEJORA PÚBLICA Y
PRIVADA DE LAS SEMILLAS

Las semillas han sido mejoradas
por los propios agricultores du-
rante miles de años, pero en los
úl�mos siglos la creciente espe-
cialización ha dado lugar a la cre-
ación de centros públicos para
mejorar su eficiencia produc�-
va y a aparición de empresas
productoras de semillas avanza-
das que son adoptadas cuando
los beneficios adicionales su-
peran su coste.
La implicación de las empresas
es especialmente ac�va en la
producción de semillas híbri-
das, pues la adquisición anual de
semillas por los agricultores
permite la con�nuidad del nego-
cio. Podemos ver un ejemplo en
el gráfico adjunto sobre el pro-
greso en las producciones por
hectárea de cul�vos como maíz
y trigo en Estados Unidos duran-
te los úl�mos 140 años. En él se
pueden dis�nguir dos fases cla-
ras: la primera, desde 1870 has-
ta 1930, donde la producción de
maíz era aproximadamente el
doble de la de trigo con pocas
variaciones; en la segunda fase,
a par�r de 1940 con la introduc-
ción de los maíces híbridos y
otras nuevas tecnologías, la pro-
duc�vidad del maíz se ha ido dis-
parando creciendo más rápida-
mente que la del trigo y en es-

tos momentos es aproximada-
mente tres veces superior. 
Gracias a esta mayor eficiencia
productiva –tan importante
cuando la FAO advierte de la
necesidad de aumentar un 70%
las producciones de alimentos
antes de 2050– y a pesar de
que el maíz ocupa hoy menos
superficie que el trigo o el
arroz, la producción global de
granos de maíz es mayor que
las producciones de trigo o
arroz superando los 820 millo-
nes de toneladas.

VARIEDADES PROTEGIDAS
Y PATENTES SOBRE
MODIFICACIONES
GENÉTICAS

La comercialización en España
de variedades de semillas re-
quiere la inscripción en un Re-
gistro para verificar que son ho-
mogéneas, estables y distin-
tas a otras variedades autoriza-
das. Para estimular la innova-
ción en la mejora de varieda-

des, el Reglamento (CE)
2100/94 y la Ley 3/2000 en
España reconocen una protec-
ción durante 25 años para es-
pecies herbáceas y 30 años
para especies leñosas, a los
obtentores de aquellas varieda-
des concretas que además de
las características anteriores
aporten una característica de
novedad.
Esta protección otorga el dere-
cho exclusivo al �tular para pro-
ducirlas, almacenarlas y comer-
cializarlas, estableciendo excep-

ciones al empleo de las varieda-
des para nuevas mejoras y para
que el agricultor pueda usar
parte de la cosecha obtenida
como semilla en la propia explo-
tación en algunos cul�vos como
trigo, cebada, arroz, patatas,
colza, y algunas leguminosas.
La moderna biotecnología apor-
ta, como complemento a la me-
jora de plantas, nuevas herra-
mientas a nivel celular para
conseguir variedades mejores y

es aplicable a múl�ples varieda-
des (más de 100, comercializa-
das por unas 10 empresas, en el
caso de la única modificación ge-
né�ca hoy cul�vada en España),
de forma similar a los trata-
mientos protectores de la semi-
lla con diversos productos fito-
sanitarios. En ambos casos la in-
novación adicional puede ser pa-
tentada, de acuerdo con la Ley
10/2002 en el caso de las modi-
ficaciones gené�cas.
La patente no implica ningún de-
recho de propiedad, pero reco-

noce el derecho de u�lizar en ex-
clusiva la invención patentada
durante 20 años, con posibles li-
cencias a otras empresas a cam-
bio de royal�es. Este período de
exclusividad es muy inferior a los
70 años concedidos para inven-
ciones ar�s�cas, y gran parte del
mismo se pierde en la Unión Eu-
ropea como consecuencia de los
largos y complejos procesos de
aprobación, contando con las
Opiniones cien�ficas posi�vas
de la Autoridad Europea de Se-
guridad Alimentaria (EFSA). Los
requisitos para la concesión de
una patente son claros:

• El primero es la novedad, por
lo que en la UE no se pueden
patentar plantas o variedades
conocidas o incluso modifica-
ciones gené�cas ya publicadas. 
• El segundo aspecto es la ac-
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// LA PATENTE NO IMPLICA NINGÚN
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DERECHO DE UTILIZAR EN EXCLUSIVA LA
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�vidad inven�va, es decir, no
se pueden patentar secuencias
de ADN sin elaborar o indicar
función biológica alguna ni
obviedades o procedimientos
que no requieren un esfuerzo
especial de innovación.
• El tercero es la aplicación in-
dustrial. Es preciso demostrar
que la patente que se preten-
de conseguir �ene una aplica-
ción industrial importante.

El alcance de la protección de-
limita el campo de aplicación de
la patente, y confiere a su �tu-
lar el derecho a impedir a terce-
ros sin su consen�miento, la
fabricación, comercio o u�liza-
ción del producto objeto de la
patente, o bien la u�lización
del nuevo procedimiento sin
consen�miento del �tular de la
patente. También delimita el
ofrecimiento, introducción o
u�lización del producto directa-
mente obtenido por el procedi-
miento objeto de la patente,
para alguno de los fines mencio-
nados. Por ello el alcance se ex-
�ende, no solamente a la plan-
ta patentada, sino también a
cualquier materia biológica ob-
tenida por reproducción o mul-
�plicación a par�r de la paten-
tada.
La excepción del agricultor para
el uso de parte de la cosecha
para semilla de uso está sujeto
a las normas antes mencionadas
para el Reglamento CE nº
2100/94, pero el empleo de se-
milla modificada gené�camen-
te requiere obligatoriamente
ciertas medidas de ges�ón (tra-
zabilidad y e�quetado, manejo
de resistencias y coexistencia)
que el agricultor siempre esta
obligado a respetar. En los sacos
de semilla de maíz MG que se
están comercializando, figura
la advertencia de que el envase
con�ene semilla de maíz modi-
ficado gené�camente para ha-
cerlo resistente a las plagas de
taladros mediante una delta-en-
dotoxina (proteína) procedente
de Bacilus thuringiensis. La com-
pra de esta semilla incluye una
licencia para producir una sola

cosecha y la licencia no se ex-
�ende al uso de semilla de dicha
cosecha o de su descendencia
para propagación y mul�plica-
ción de la semilla.
El privilegio del obtentor no
está contemplado directamen-
te en la ley española de paten-
tes. No obstante, es posible el
empleo con licencia del �tular
que incluye la definición del
uso licenciado y territorio de em-
pleo, el acuerdo en el uso de la
marca que caracteriza la modi-
ficación gené�ca y el compromi-
so para respetar las condiciones
obligatorias para el uso del pro-
ducto. Sí están previstas en la
Ley 10/2002 licencias obligato-
rias de la patente, que pueden
solicitarse si un mejorador nece-
sita hacer uso de una patente
para desarrollar nuevas modifi-
caciones gené�cas o nuevas va-
riedades vegetales.
Para clarificar estas y otras cues-
�ones sobre protección de las
obtenciones vegetales, el Con-
sejo Superior Agrario organizó

unas Jornadas en sep�embre de
2009 a las que asis�eron 140
técnicos y cuyas ponencias y tex-
tos legisla�vos de referencia
han sido publicados en un libro
por el MARM.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Cualquier tecnología puede ser
objeto de abusos, pero en el
caso de la protección de las ob-
tenciones vegetales y las paten-
tes, sus efectos colaterales ad-
versos han sido previstos en

las correspondientes legislacio-
nes, de forma que la soberanía
alimentaria está mejor asegura-
da al disponer de las nuevas tec-
nologías en un marco adecuado
que sin ellas. No olvidemos que
en la encuesta sobre Percepción
social mencionada al principio
de este ar�culo queda patente
que la primera prioridad de los
ciudadanos españoles es dis-
poner de productos agrícolas a
precios razonables.
España cuenta con una impor-
tante producción ganadera que
necesita importar granos para
producir piensos de calidad a
precios asequibles. Incluso en
condiciones ideales de comercio
sin restricciones, la renuncia a las
tecnologías avanzadas para me-
jorar la eficiencia produc�va de
las nuevas variedades podría
producir indeseables deslocali-
zaciones de puestos de trabajo,
tanto en la producción de carne,
leche y huevos como en sus
correspondientes industrias
transformadoras.

// EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DELIMITA EL CAMPO DE APLICACIÓN DE
LA PATENTE, Y CONFIERE A SU TITULAR EL DERECHO A IMPEDIR A
TERCEROS SIN SU CONSENTIMIENTO, LA FABRICACIÓN, COMERCIO O
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE LA PATENTE, O BIEN LA
UTILIZACIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO SIN CONSENTIMIENTO DEL
TITULAR DE LA PATENTE //
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Cuando la captación de
nuevos clientes se con-
vierte en una tarea cada

vez más di�cil, la op�mización
de las relaciones con la base de
clientes ac�vos cobra mayor
importancia. En este sen�do,
la herramienta en cues�ón es
la fidelización de clientes, la
cual se puede definir como el
conjunto de acciones dirigidas
a los clientes actuales que pre-
tenden que la marca sugiera
una serie de valores que consi-
gan que la elijan en la mayoría
de las ocasiones e incluso el
cliente sienta la suficiente con-
fianza como para recomendar-
la a otros potenciales clientes
de su entorno.
Desde otra perspec�va, se pue-
de afirmar que un cliente es fiel
si repite regularmente en el pro-
ceso de compra, adquiriendo
diferentes productos y servicios
de los que la compañía ofrece,
recomienda su proveedor a otros
clientes potenciales, es “sordo”
al reclamo de la competencia y
tolera alguna deficiencia puntual
en el servicio de su proveedor al
valorar más la sa�sfacción global.
No se debe pensar en el desarro-
llo de la fidelización únicamen-

te de forma subje�va, sino tam-
bién debe contemplarse la di-
mensión obje�va de la fideliza-
ción, determinándose a través de
datos y comportamientos medi-
bles y observables. Como ejem-
plo de indicador de la fidelidad
de la cartera de clientes cabe ci-
tar la tasa de retención, explicán-
dose ésta como la repe�ción
de compra durante un periodo
concreto, de tal forma que una
empresa fideliza a sus clientes en
la medida en que es capaz de lo-
grar una alta tasa de retención.

CAUSAS DE LA FIDELIDAD

Cuando se piensa en la fideliza-
ción, igualmente se piensa en las
causas de ésta, es decir, en las
variables que consiguen fidelizar
a los clientes, entre las que se en-
cuentran:

• El Precio, una primera causa
de fidelidad que cada vez cobra
mayor importancia, sin em-
bargo, no es la razón funda-
mental para la selección.
• La Calidad, tanto del produc-
to como del servicio, hasta tal
punto que aunque el produc-
to sea �sicamente el mismo, el
cliente puede percibirlo como
dis�nto, en numerosos casos,
en función de la calidad del ser-
vicio que se recibe.
• El Valor Percibido del produc-
to por parte del cliente, emple-
ado habitualmente para se-
leccionar ofertas.

• La Imagen de la empresa o de
la marca, puesto que el clien-
te se suele guiar por percepcio-
nes subje�vas, por sen�mien-
tos, emociones y por diferen-
tes rasgos de personalidad que
asigna a los productos y servi-
cios. Se trata de un aspecto no
racional del cliente.
• La Confianza en la marca, ya
que la credibilidad es uno de los
aspectos fundamentales en la
evaluación de alterna�vas de
compra por parte del cliente.
• La Inercia en la compra repe-
�da de una misma marca, don-
de la comodidad o los obstácu-
los a la salida son una de las ra-
zones para mantenerse fiel a
ésta, aunque sea de manera ar-
�ficial. Con otras palabras, al di-
ficultar la salida de un cliente
se man�ene “fiel”.
• La Conformidad con el Gru-
po, las relaciones personales,
las amistades y la pertenencia
a un grupo determinan en bue-
na medida los comportamien-
tos de compra de un cliente.
• Evitar Riesgos, ya que una
vez que el cliente conoce el
producto, cambiarse a otro
desconocido supone un riesgo
psicológico.
• La Ausencia de Alternati-
vas, de productos sustitutivos
y el incremento de la compe-
tencia hacen que los clientes
tengan variadas alternativas,

lo que dificulta mantenerlos
fieles.
• Los Costes Monetarios del
Cambio, cuando cambiar de
proveedor de un producto
puede tener un coste directo
para el cliente y se resiste a lle-
varlo a cabo.
• Los Costes No Monetarios
del cambio, entre los que se
pueden citar el coste psicoló-
gico que supone para un clien-
te cualquier cambio, el coste de
�empo respecto a buscar otras
opciones y el coste de esfuer-
zo para realizar el cambio.

VENTAJAS DE LA
FIDELIZACIÓN

Un proceso de fidelización tras-
lada una serie de ventajas, tan-
to para la empresa como para el
cliente.

• Ventajas para la empresa.
Facilita e incrementa las ventas,
fundamentalmente a través
del aprovechamiento de la
venta cruzada. Reduce los cos-
tes de promoción, bajo la pre-
misa de que es más barato ven-
der a un cliente actual que a
uno nuevo. También disminu-
ye otros costes porque introdu-
ce mejoras en los procesos.
Permite retener empleados,
puesto que la estabilidad del
negocio se traduce en una ma-

Cualquier empresa lleva a cabo acciones para fi-
delizar a sus clientes, sin embargo, la mayoría na-
cen de manera improvisada y no como resulta-
do de un proceso estructurado de fidelización, per-
diendo efectividad, por lo que apreciar las ven-
tajas del mismo animará al empresario a desa-
rrollarlo.

LAS VENTAJAS DE 
UN PROCESO DE
FIDELIZACIÓN

Miguel Ángel Nicolás
Director de Marketing
Agrario. Consultoría en
gestión comercial y
marketing especializada
en el sector agrario
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yor estabilidad laboral. Ayuda
a desarrollar nuevas ideas y
productos rentables. Reduce la
sensibilidad al precio de los
clientes porque los clientes sa-
�sfechos están dispuestos a pa-
gar un sobreprecio por el pro-
ducto. Los clientes fieles actú-
an como prescriptores favore-
ciendo la recomendación a
otros clientes dentro de su en-
torno. 
• Ventajas para los clientes. La
fidelización reduce el riesgo
percibido, puesto que cual-
quier cambio comporta un
riesgo para el cliente. Se reci-

be un servicio personalizado ya
que se dispone de abundante
información sobre los clientes
fieles. Evita los costes de cam-
bio porque un cambio supone
un coste psicológico, de esfuer-
zo, de búsqueda, de riesgo
percibido e incluso monetario.

Así pues, un cliente fiel perma-
nece leal más �empo y reco-
mienda a otros, compra más a
medida que la empresa va intro-
duciendo nuevos productos,
presta menos atención a las
marcas compe�doras, ofrece
ideas sobre productos y mejoras
a la empresa y, por úl�mo, es
más barato atender a un clien-
te fiel que al resto de clientes,
puesto que se pueden realizar
transacciones ru�narias que no
plantean grandes problemas y
donde si surge un problema se
es tolerante.
Por introducir algunos ejemplos
prác�cos, un cliente fiel realiza
más ventas de repe�ción – Ikea
Family –, acepta la venta cruza-
da – Zara Home –, da referencias
posi�vas de nuestra empresa a
otros clientes – Ono –, está dis-
puesto a pagar un sobreprecio
por adquirir el producto – El
Corte Inglés –, para la empresa
supone un menor coste de sumi-
nistro – Ikea – y también redu-
ce el coste de captación de nue-
vos clientes – Telefónica –.

A con�nuación, se presentan
algunas informaciones que apo-
yan aún más la fidelización. Por
un lado, la empresa media pier-
de el 10% de sus clientes al año.
Por otro lado, reducir la tasa de
deserción de clientes en un 5%
puede aumentar los beneficios
desde un 25% a un 85%. Tam-
bién, el beneficio que un clien-
te aporta a la empresa �ende a
aumentar según aumenta la
permanencia de éste en la mis-
ma. Por úl�mo, cuesta de 3 a 7
veces más ganar un nuevo clien-
te que conservar uno existente.

PROCESO DE FIDELIZACIÓN

La fidelidad del cliente depen-
de, fundamentalmente, de tres
factores: la satisfacción del
cliente, la vinculación con el
cliente y la diferenciación de la
competencia.
En primer lugar, la sa�sfacción
del cliente con el producto o ser-
vicio que la empresa le propor-
ciona es lo que lo mantendrá

como cliente durante años. En
segundo lugar, la vinculación
con el cliente, las barreras de sa-
lida y los costes (monetarios, psi-
cológicos o de �empo) de cam-
biar de proveedor pueden man-
tener fiel a los clientes aunque
no estén sa�sfechos y desearan
cambiar a otro proveedor. En
tercer lugar, la diferenciación de
la competencia fortalecerá la fi-
delización de los clientes porque
que el cliente realiza la evalua-
ción del producto comparán-
dolo con su valoración del pro-
ducto ofrecido por los compe�-
dores.
Como punto final a este ar�cu-
lo, conviene apuntar que la fina-
lidad del mismo ha sido introdu-
cir la importancia de que la em-
presa emprenda un proceso sis-
temá�co de fidelización, para en
el próximo ar�culo, en el núme-
ro de sep�embre, detallar los ins-
trumentos que la empresa dispo-
ne para su aplicación metódica
y proac�va.
www.marketingagrario.com

LA FIDELIDAD DEL CLIENTE DEPENDE,
FUNDAMENTALMENTE, DE TRES FACTORES: LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, LA VINCULACIÓN
CON EL CLIENTE Y LA DIFERENCIACIÓN DE LA
COMPETENCIA
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BioSpain 2010, cuyo idioma oficial se-
rá el inglés, incluye un amplio pro-
grama de sesiones paralelas: Bioe-

nergía; Medicamentos Huérfanos y Enfer-
medades Raras; Alzheimer y otras enfer-

medades neurodegenerativas; Producción
de proteínas y bioequivalentes; Soluciones
bioinformáticas para la genómica; Merca-
do Alternativo Bursátil para las compañías
en crecimiento; ¿Cuáles serán los próximos

avances de la biotecnología?; Proyectos de
cooperación tecnológica entre España y
otros países; Capital riesgo; International
Technology Commercialization: The Cha-
llenges of US-European Public-Private Part-
nerships,(con la participación de la Oficina
de Transferencia de Tecnología de la John
Hopkins University y del Research Triangle
of North Carolina) e Infoday FP7. 

También está confirmada la mesa redon-
da internacional “Opportunities and Cha-
llenges in Global Biomarkets”, cuyo objeti-
vo principal es debatir sobre el estado ac-
tual de la industria biotecnológica, su de-
sarrollo y perspectivas de futuro. En ella
participarán Andrea Rappagliossi, presi-
dente de EuropaBio; la Dra. Anna Lavelle,
CEO de AUSBIOTECH, y Albert Sasson, pre-

Con el objetivo de impulsar el conocimiento de la biotecnología
en España, la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) y
la Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA) organizan
BioSpain 2010 (www.biospain2010.org), un evento bienal que
reúne a un nutrido grupo de expertos del sector biotecnológico
nacional e internacional. La internacionalización de la feria es el
punto más destacado.

REPORTAJE

BIOSPAIN 2010
SE VUELVE MÁS
INTERNACIONAL, 
CON MÁS DE 1.100
PARTICIPANTES 

TENDRÁ LUGAR EN
PAMPLONA DEL 29 DE
SEPTIEMBRE AL 1 DE

OCTUBRE Y DA UN GIRO DE
180 GRADOS RESPECTO A

LOS CONGRESOS
ANTERIORES
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sidente de BioEuroLatina, entre otros. Mr.
Siegfried Bialojan, director del European
Life Sciences Center (Ernst & Young) mo-
derará esta mesa.

Uno de los apartados más atractivos de
BioSpain 2010 es el partnering, organizado
por EBD Group, que consiste en la organi-
zación de encuentros bilaterales entre
compañías en salas habilitadas para este
fin. En la última edición del 2008 participa-
ron más de 600 empresas e instituciones,
constituyéndose como escenario ideal para
contactar con potenciales clientes, colabo-
radores, proveedores o inversores. Este
año, BioSpain contará con 1.200 delegados
de 650 compañías e instituciones, que pro-
tagonizarán alrededor de 1.000 entrevistas.

Este evento tiene como patrocinadores
oficiales a Caja de Navarra, Zeltia, Genoma
España, AB Biotics, Genetrix, Merck e ICEX.

BIOTEC 2010

Al igual que en las ediciones anteriores,
en el seno de BioSpain 2010 se celebrará
el congreso científico organizado por la
Sociedad Española de Biotecnología (SE-
BIOT), Biotec 2010. Los asuntos a tratar
están relacionados con la biotecnología
medioambiental, la biocatálisis, las tecno-
logías de diagnóstico y la nanobiotecnolo-
gía, entre otros temas, en el que participa-
rán científicos de prestigio de diversas
Universidades españolas y extranjeras, del
CSIC y del CIMA de España, del Interdisci-
plinary Nanoscience Center of Aarhus Uni-
versity (Dinamarca); del European Mole-
cular Biology Laboratory (Alemania) y del
Institute of Food Research (Gran Bretaña).

Biotec 2010 estárá compuesto de 10 se-
siones paralelas de dos horas de duración
cada una de ellas. Según Andrés R. Alcán-

tara, Secretario General de la SEBIOT y
miembro del Comité Organizador, en tor-
no a la mitad de las sesiones estarán rela-
cionadas de alguna manera u otra con el
área de la biotecnología agroalimentaria,
lo que demuestra que es un área de vital
importancia.

Las cinco sesiones más relevantes dentro
de este segmento de la biotecnología son
la de Biotecnología ambiental, el 29 de
septiembre a las 9.00 h.; Bacterias lácti-
cas, el 30 de septiembre a las 9.00 h.; Bio-
tecnología alimentaria, el 30 de septiem-
bre a las 11.00 h.; Biocombustibles, el 30
de septiembre a las 15.30 h.; y Biotecnolo-
gía vegetal, el 1 de octubre a las 9.00 h. 

REPORTAJE

//////////////////////////

PONENTES
INTERNACIONALES
Además, BioSpain 2010 contará con
tres ponentes plenarios de prestigio in-
ternacional, como son Carlos Cordón-
Cardó, vicedirector del Departamento
de Patología de la Universidad de Co-
lumbia; Larry Fritz, presidente y CEO de
Covella Pharmaceuticals y socio de la
firma de capital riesgo Westfield Capital
Management, y Conny Bogentoft, CEO
de Karolinska Development AB.

LO MÁS DESTACADO

• Alrededor de 160 compañías, el 33% más que en la edición anterior,  ya han
confirmado su participación en el área comercial, principalmente de España, Bélgica,
Canadá, Francia, Alemania y Gran Bretaña.

• Biotec 2010, organizado por Sebiot en el marco de BioSpain, consta de 10
sesiones paralelas de las que la mitad estarán relacionadas con la biotecnología
agroalimentaria.
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DOSSIER 
EDAFOLOGÍA Los primeros resultados ob-

tenidos en este sentido
muestran una disminución

del crecimiento y la producción
del viñedo y una mejora de la ca-
lidad asociada a la utilización de
cubiertas vegetales. Este traba-
jo trata de obtener una fotogra-
fía de la respuesta del cultivo
ante los diferentes manejos
planteados, de modo que le
pueda servir al viticultor para co-
nocer mejor su viñedo y modi-
ficar sus prácticas de cultivo
con el objetivo de obtener la me-
jor calidad posible. 

LA IMPORTANCIA DE LAS
CUBIERTAS VEGETALES

En la Denominación de Origen
Calificada Rioja (también DOCa
Rioja) se está planteando el
descenso del límite productivo
por hectárea, que actualmen-
te se encuentra establecido en
6500 kg/ha, lo cual implica un
control del viñedo muy ex-
haustivo para no superar el lí-
mite fijado. La solución se debe
centrar en controlar el equili-
brio entre desarrollo vegetati-
vo y productivo con el objeto

de la mejora de calidad, resul-
tando entonces interesante la
adecuada gestión del suelo y
del riego. Por ello, en el marco
de una viticultura de calidad,
una de las prácticas cada vez
más habitual en viñedos es la
instalación de cubiertas vege-
tales, ya que juegan un papel
importante en la reducción de
la expresión vegetativa y pro-
ductiva de la cepa (Ibáñez et al.,
2006). 

Además, suponen numero-
sas ventajas de tipo agronómi-
co y ambiental, como son el ac-
ceso a la parcela en periodos
lluviosos, una mejor infiltra-
ción del agua, el incremento de
la materia orgánica del suelo, o
la importante protección con-
tra la erosión. Sin embargo, la
implantación de una cubierta
vegetal implica un mayor segui-
miento del cultivo, ya que si no
se controla adecuadamente
puede traer como consecuen-
cia una fuerte afección al ren-
dimiento, una mayor predispo-
sición a heladas primaverales o
un descenso del contenido en
nitrógeno orgánico de los mos-
tos (Linares y Baeza, 2007).

Control de la
producción y calidad
final de la uva
mediante el uso de
cubiertas vegetales

AGRICULTURA / JULIO-AGOSTO´10546

Un adecuado manejo del riego y del suelo es
fundamental dentro del marco de la viticultura
actual. Por un lado, debido a la influencia que
tanto el riego como el mantenimiento del suelo
tienen sobre el estado hídrico del viñedo que a
su vez influye sobre la calidad del vino. Por
otra parte, el repetido laboreo con el fin de eli-
minar malas hierbas causa problemas de ero-
sión en los suelos vitícolas. Con el fin de inno-
var en esta materia, el centro tecnológico NEI-
KER-Tecnalia está investigando mediante un
ensayo la influencia que tiene sobre la produc-
ción, el vigor y la calidad de la uva y el vino, la
utilización de una cubierta vegetal temporal y
diferentes dosis de riego en distintos tipos de
suelo, característicos de Rioja Alavesa.

Roberto Pérez-Parmo
Olatz Unamunzaga
Ander Castellón
Ana Aizpurua
NEIKER-Tecnalia (Instituto Vasco de Investigación y
Desarrollo Agrario)
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METODOLOGÍA

El objetivo de este estudio fue
evaluar la influencia de una cu-
bierta vegetal temporal en dos
tipos de suelo con diferentes ma-
nejos de riego, sobre producción,
vigor y calidad, en un viñedo en
la DOCa Rioja. Para ello se plan-
teó un ensayo donde se proba-
ron diferentes dosis de riego
(dentro de las posibilidades que
permiten los órganos de control:
Comunidad de Regantes de la
zona y Consejo Regulador de la
DOCa Rioja) y diferente mante-
nimiento del suelo: laboreo con-
vencional (consistente en 4-5
pases/año de maquinaria: roto-
vator, cultivador o chisel, para
limpieza de hierbas adventicias
y aireación del suelo), frente a la
implantación de una cubierta
vegetal temporal (consistente

en un cultivo de cebada en las
calles del viñedo). 

De este modo se implantaron
cinco tratamientos distintos con
cuatro repeticiones distribuidas
en un diseño experimental en
bloques al azar (Figura 1). El
ensayo se llevó a cabo durante
2008 y 2009 en una parcela de
Rioja Alavesa (Bodegas y Viñedos
Zuazo y Gastón), perteneciente
a la DOCa Rioja. Es un viñedo de
variedad Tempranillo, plantado
en 1980, conducido en espalde-
ra, y podado en doble cordón Ro-
yat. 

TOPOGRAFÍA Y CLIMA DE
LA ZONA DE ESTUDIO

La topografía de la parcela di-
ferencia claramente el ensayo en
dos zonas, identificándose dos ti-
pos de suelo que representan

una superficie importante de
suelos de Rioja Alavesa: un sue-
lo en pendiente (del 22 % de in-
clinación media) con una profun-
didad media de 70 cm y altamen-
te expuesto a erosión clasifica-
do como Typic Calcixerept (SSS,
2006), y un suelo en vaguada (2
% de inclinación media) con una
profundidad superior a 110 cm
que tiende a la acumulación del
suelo erosionado de la pendien-
te (Figura 1). El suelo en vagua-
da se clasificó como Typic Xero-
fluvent (SSS, 2006). 

La climatología de la zona se
caracteriza por una pluviome-
tría media de 399 mm/año y
una temperatura media de
13,5 ºC, según la estación me-
teorológica de Agoncillo (Go-
bierno de La Rioja). 

DOSIS DE RIEGO

En lo que respecta al riego, al
ser la vaguada una zona de sue-
los más profundos que la zona
de pendiente tiende a acumular
más agua, por ello el viticultor
decidió modificar la instalación
de riego para no aplicar agua en
esa zona, colocando tuberías
ciegas. En la zona de pendiente,

el tubo de riego aporta una do-
sis normal de 57 mm en cada
turno de riego. Se instaló una tu-
bería de menor caudal y menor
número de emisores, en la que
el aporte hídrico por turno de
riego fue de 23 mm (tratamien-
tos denominados “mitad de do-
sis de riego”). El viticultor apli-
ca un riego a la salida del invier-
no si éste ha sido muy seco y
uno o dos riegos en los meses de
junio y julio si la primavera-ve-
rano también resulta seca. En
nuestro caso, en 2008 aplicó un
riego el 8 de marzo y en 2009 un
riego el 13 de julio. Las normas
que impone la DOCa Rioja (31 de
julio o 15 de agosto, fecha lími-
te habitualmente) y los turnos
de riego de la Comunidad de Re-
gantes de la zona, son otros
factores que condicionan la can-
tidad y frecuencia del aporte hí-
drico.

RESULTADOS

Se recogen en la Tabla 1 y co-
rresponden a las medias de los
años 2008 y 2009, ya que el aná-
lisis de varianza que se les ha
aplicado no ha mostrado interac-
ción entre tratamiento y año.

// EN EL MARCO DE UNA VITICULTURA DE
CALIDAD, LA INSTALACIÓN DE CUBIERTAS
VEGETALES JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL
EN LA REDUCCIÓN DE LA EXPRESIÓN
VEGETATIVA Y PRODUCTIVA DE LA CEPA //

FIGURA 1 / Perfil transversal y diseño del ensayo

P-CV–R Pendiente, con cubierta vegetal y riego habitual.
P-L-1/2-R Pendiente, con laboreo y mitad de dosis de riego
P-L-R Pendiente, con laboreo convencional y riego habitual.
V-CV-NoR Vaguada, con cubierta vegetal y sin riego.
V-L-NoR Vaguada, con laboreo convencional y sin riego.
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�Relacionados con la
producción

De forma general se observa
como los tratamientos en vagua-
da son los de mayor productivi-
dad pese a no tener riego incor-
porado, principalmente en las
medidas de kg/cepa y peso del
racimo. Esto puede indicar que
acumulan un mayor contenido
de agua en cada aporte hídrico,
bien sea de lluvia o de riego, de
forma natural por su posición to-
pográfica y por su profundidad
de suelo (Unamunzaga et al.,
2006). Por el contrario, el trata-
miento en pendiente con cubier-
ta vegetal y riego mostró la pro-
ducción más baja y el menor
peso de racimo. En cuanto al nú-
mero de racimos por cepa y el
peso de 100 bayas no se obser-
van diferencias significativas en-
tre tratamientos.

El tratamiento de vaguada con
laboreo convencional fue el que
mayor peso de madera de poda
mostró (1,29 kg/cepa), frente al
resto de tratamientos que oscilan
entre 0,85-1,02 kg/cepa, entre los
que no se aprecian diferencias sig-

nificativas. Por tanto, vemos que
la cubierta vegetal consigue redu-
cir el vigor de la cepa en la zona
de vaguada, tal y como se obser-
va en estudios anteriores (Pérez-
Parmo et al., 2009).

�Grado probable de mosto

Los resultados en este aspecto
no presentan diferencias signifi-
cativas, sin embargo, se observa
que en cuanto al grado obteni-
do en el vino, el tratamiento en
vaguada con laboreo y sin riego
presenta un menor grado que los
dos tratamientos con cubierta
vegetal, siendo la diferencia de
casi un punto (12,15 frente a
13,24 y 13,41).

Santesteban (2007) también
observó este mismo efecto po-
sitivo de la cubierta vegetal. En
este sentido parece existir una
relación entre el vigor de la cepa
y el grado adquirido, siendo me-
nor el grado cuanto mayor es el
vigor, coincidiendo con la bi-
bliografía consultada (Jackson
y Lombard, 1993).

Los valores tanto de la acidez
tartárica como de la acidez má-
lica fueron máximos y en conse-
cuencia el pH fue menor, en los
tratamientos aplicados en vagua-
da y el valor mínimo se halló en
el tratamiento P-CV-R.

�Parámetros relacionados
con el hollejo

Los menores valores de inten-
sidad colorante del vino, índice
de polifenoles totales y antocia-
nos se observaron en el trata-
miento de vaguada con laboreo
y sin riego, mostrándose las ma-
yores diferencias respecto al
tratamiento en pendiente con
cubierta vegetal y riego. Parece
que la reducción del vigor ha re-
sultado en una mejora de los pa-
rámetros de calidad de la baya
coincidiendo con la bibliografía
consultada (Cortell et al., 2005).

CONCLUSIONES

Cabe destacar que los paráme-
tros productivos con valores

AGRICULTURA / JULIO-AGOSTO´10548

P-CV-R P-L-R P-L-1/2R V-CV-NoR V-L-NoR G.S.

Producción (kg/cepa) 3,15 c 3,80 bc 3,89 bc 4,83 ab 5,20 a **

N0 racimos/cepa 12,04 13,38 13,46 14,19 15,08 n.s

Peso racimo (kg) 0,238 c 0,275 b 0,272 b 0,319 a 0,328 a **

Peso 100 bayas (g) 187,4 188,9 192,5 199,0 204,0 n.s

Peso madera de poda (kg/cepa) 0,85 b 0,87 b 1,05 b 1,02 b 1,29 a ***

Grado probable mosto 13,35 12,72 12,83 13,28 12,34 n.s.

Grado adquirido vino 13,41 a 12,66 ab 12,77 ab 13,24 a 12,15 b *

pH mosto 3,56 a 3,52 ab 3,55 a 3,43 c 3,45 bc **

pH vino 3,76 a 3,67 ab 3,68 ab 3,58 b 3,58 b *

Ac. Total Tart. mosto (g/l) 4,50 c 5,09 b 4,86 bc 5,73 a 5,84 a *

Ac. Málico mosto (g/l) 1,47 c 1,71 bc 1,94 ab 2,21 a 2,26 a ***

Intensidad colorante vino 12,58 a 10,22 ab 11,59 ab 12,03 a 8,58 b *

IPT 280 nm vino 45,8 a 38,9 ab 40,4 ab 41,8 a 30,9 b *

Antocianos 416 a 339 ab 373 a 394 a 272 b *

G.S. = grado de significación; *: p<0,1; **: p<0,01; ***: p<0,001; n.s.: no significativo.
Letras distintas indican diferencias entre tratamientos según el Test de separación de medias de Duncan

TABLA 1 / Parámetros productivos, de expresión vegetativa y de calidad de
mosto y vino. Medias de los años 2008-2009.
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más bajos corresponden al tra-
tamiento de pendiente con cu-
bierta vegetal y riego, siendo el
que más sufre el efecto de la cu-
bierta vegetal. Destaca de igual
forma por los mejores resultados
en cuanto a varios de los pará-
metros de calidad.

Por el contrario, el tratamien-
to de vaguada con laboreo con-
vencional sin riego, resulta ser el
que mayores valores productivos
y de expresión vegetativa mues-
tra, y el que peores resultados de
calidad presenta, tal y como era
de esperar, al tratarse de los dos
tratamientos más extremos en
cuanto a disponibilidad hídrica se
refiere.

Cabe destacar el efecto de la
cubierta vegetal frente al labo-
reo, principalmente en los sue-
los en vaguada, donde se obser-
va una mejora de los parámetros
de calidad relacionados con el
hollejo al mismo tiempo que
un descenso de la expresión ve-
getativa de la cepa.

Estos resultados pueden ser in-
teresantes desde el punto de vis-
ta práctico, pudiendo ser el em-
pleo de cubiertas vegetales una
alternativa para controlar pro-
ducciones y mejorar calidad en
determinados suelos de la DOCa
Rioja.
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Por otro lado, en climas
cálidos, la sobreexposi-
ción de racimos es un

problema muy importante
para el rendimiento cualitati-
vo y cuantitativo de la uva, por
lo que los sistemas verticales
posicionados tipo espaldera
no son una alternativa eficaz al
fijar la vegetación lateral en
planos paralelos con los raci-

mos expuestos exteriormente.
El sprawl o sistema libre no po-
sicionado es una interesante
alternativa para climas cáli-
dos al poder adaptarse a las la-
bores mecánicas sin sobreex-
poner los racimos y, causar
mediante la disposición alter-
na y libre de la vegetación un
mejor microclima en la zona de
racimos. 

CONDUCCIÓN DEL VIÑEDO
EN ESPAÑA

La vid es uno de los cultivos más
antiguos cuyo origen se remon-
ta al Neolítico, entre el mar Ne-
gro y el mar Caspio, en los terri-
torios actuales de Armenia, Ge-
orgia y Azerbaiyán, siendo exten-
dida por todo el Mediterráneo
por los fenicios y cultivada y res-
petada por todo el Imperio Ro-
mano.

El crecimiento de la vid, debido
a su porte rastrero, hace que
pueda adoptar diferentes formas
de cultivo. Tradicionalmente hay
dos modelos muy referencia-
dos, por un lado el Etrusco: ba-
sado en la asociación de la vid
con otros cultivos frutales arbó-
reos (olivos, cerezos…) del que
surgen las formas de cultivo apo-
yadas (parral, espaldera, liras…)
en estructuras fijas y, por otro
lado el modelo Griego: formas li-
bres y de porte rastrero que cul-
tivaban en amplios marcos para
no solapar la vegetación y opti-
mizar la captación de radiación
solar; de estas últimas se derivan
las formas libres tradicionales
como el vaso.

�Cultivo en espaldera.
Sistemas verticales
posicionados (VSP)

A mediados del siglo XX, proce-
dente de Burdeos y como alter-
nativa de calidad y adaptabilidad
mecánica frente a los vasos tra-
dicionales mediterráneos em-
pleados en cualquier zona de la

península, se introduce el culti-
vo en espaldera. Tal es el alto gra-
do de implantación de este siste-
ma vertical y de vendimia fácil-
mente mecanizable, que se esta-
blecen planes nacionales de ayu-
da a la reconversión del viñedo,
los cuales subvencionaban la
transformación de plantaciones
tradicionales en vaso a este sis-
tema vertical. Se produce así, em-
pezando por zonas como Rioja y
Ribera una extensión de este
sistema de conducción como
medio sostenible de producción
(labores de cultivo y vendimia
mecanizada) del viñedo, a traves
de toda la geografía peninsular.

Aún así, el empleo de sistemas
verticales tiene una serie de pro-

DOSSIER / VIÑEDO

SISTEMAS DE CONDUCCIÓN EN VIÑEDOS DE ZONA CÁLIDA 

Sistemas libres y no
posicionados (sprawl) como
alternativa a los sistemas
verticales posicionados (VSP) 

AGRICULTURA / JULIO-AGOSTO´10550

La vid es una planta de porte rastrero por lo
que el empleo de sistemas de conducción
está ligado inherentemente a su origen de
cultivo. En climas cálidos, tradicionalmente,
se han empleado sistemas en vaso, de porte
bajo, sin apoyo y con la vegetación dispues-
ta libremente, debido a la eficiencia en el uso
de los recursos naturales (luz, agua y suelo)
para estas condiciones de cultivo. Hoy en
día, la rentabilidad del viñedo pasa, de forma
casi obligada, por la mecanización total o
parcial del mismo, por lo tanto es imprescin-
dible emplear sistemas que faciliten la me-
canización de las labores. 

Mario de la Fuente* 
José Ramón Lissarrague
Grupo de Investigación en Viticultura.
Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S.I. Agrónomos.
*e-mail: mario.delafuente@upm.es

//////////////////

¿QUÉ SE ENTIENDE
POR SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN?
Se define como el conjunto de
operaciones y decisiones que
determinan la geometría, den-
sidad de vegetación y posicio-
namiento de los órganos de la
planta con el objetivo de maxi-
mizar el potencial vitícola y
enológico productivo de un vi-
ñedo, atendiendo a unos re-
cursos determinados: luz,
agua, suelo, etc.
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blemas en zonas cálidas, como
son los procesos de sobremadu-
ración y pasificación de la baya,
derivados de las altas exposi-
ciones sufridas por los racimos.
Cabe resaltar que muchas de
las zonas de cultivo de la vid en
la Península Ibérica están bajo cli-
ma cálido mediterráneo y, en zo-
nas cálidas, se aconsejan sistemas
de conducción que favorezcan la
porosidad, y no sobreexpongan
diariamente durante periodos
prolongados de tiempo a las
mismas hojas y racimos. 

Las formas de conducción de
vegetación ascendente (espalde-
ra, lira, etc.) en zonas con exce-
so de radiación y elevadas tem-
peraturas, tienden a generar
una sobreexposición de las hojas
produciéndose senescencias pre-
coces, degradación de clorofilas
y estrés hídrico severo. Por otro
lado, también son importantes
los procesos de aireación y refri-
geración en la planta, sobre todo
en climas calurosos, debido a la
mayor porosidad y velocidad del
viento en los sistemas abiertos.

�Cultivo en sprawl.
Sistemas libres no
posicionados

En estos climas cálidos se bus-
can alternativas mecanizables a

la espaldera que atenúen estos
efectos indeseables. Surgen así,
los sistemas no posicionados,
en “sprawl”, es parecido a un
vaso, con la vegetación alineada
y continua y los sarmientos con
porte libre o semi-libre que no se
disponen fijos dentro de un pla-
no y en una sola dirección, sino
que se alternan multidireccional-
mente (Foto 1).

Autores como Jackson (1985,
Nueva Zelanda); Kliewer, W.M. y
Wolpert, J. (1977) de la U.C. Da-
vis (California, U.S.A.) y, sobre
todo, los trabajos de Dokoozlian,
N. (1985,1995, 2005 y 2007) en
sistemas porosos como V-“Tre-
llis”, T- “Trellis”, cordón alto y no
colocación de la vegetación de-
muestran que el desarrollo de sis-
temas de conducción donde al-
gunas hojas interceptan luz y se
sombrean otras, según va cam-
biando la posición del sol a lo lar-
go del día, de manera que se re-
duce el tiempo de exposición di-
recta de cada hoja, limitan eficaz-
mente los efectos negativos de
periodos largos con alta radiación
y temperatura.

�¿Qué sucede con el
rendimiento de la planta? 

La correcta gestión de la vege-
tación tiene importantes efectos

en el rendimiento global de la
planta. En este sentido, mu-
chos autores han comentado la
importancia de la relación entre
superficie foliar y el rendimien-
to como uno de los factores
claves para el equilibrio de la
planta y garantizar la correcta
maduración de las bayas, dando
valores óptimos de relación ren-
dimiento/superficie foliar den-
tro del intervalo 7-15 cm2/g
(Dokoozlian y Kliewer, 1995;
Stewart et al., 1996; Murisier y
Zufferey, 1997 y Bonnisseau y
Dufourcq 2004). Para alcanzar
estos valores óptimos, los siste-
mas verticales guiados, como la
espaldera, necesitan una altura
mayor de vegetación (Smart
1991) y distancia para igualar el
índice superficie foliar expues-
ta/kg de uva con los sistemas no
posicionados tipo sprawl. Ade-
más, el apelmazamiento sufrido
por tener menor anchura en la
zona de racimos dificulta la re-
frigeración de la planta y produ-
ce más heterogeneidad en la
maduración entre los racimos
exteriores e interiores (de la
Fuente et al. 2007).

COMPARACIÓN 
VSP VS SPRAWL. 
DISEÑO EXPERIMENTAL

Para el estudio de la adaptación
al medio de este sistema de
conducción libre no posicionado
(sprawl) alternativo a la espalde-
ra, se ha realizado un ensayo du-
rante las campañas 2006 y 2007
en una parcela experimental (La-
titud: 44o 15’ y Longitud: 3o 59’ y
altitud 488 m) en Malpica de Tajo
(Toledo, Castilla- La Mancha). El
suelo era arcillo-arenoso fino y el
clima mediterráneo seco. La va-
riedad empleada fue Syrah/110R.

El marco de plantación fue 2,7 x
1,2 m. La orientación de las líne-
as de cultivo estaba en dirección
NO – SE (-8.3oW). 

El ensayo constaba de tres tra-
tamientos distribuidos en cuatro
bloques al azar y cada parcela ex-
perimental estaba formada por
veinte plantas control separadas
por filas y cepas borde.

Los tres tratamientos estudia-
dos fueron: 

• Espaldera: Espaldera (VSP)
con una carga de 12 pámpa-
nos/m de fila.
• Sprawl1: Sprawl con una car-
ga de 12 pámpanos/m de fila.
• Sprawl2: Sprawl con una car-
ga de 18 pámpanos/m de fila
(50% más de carga que T1 y T2).

El sistema de poda fue: poda
corta a pulgares de dos yemas en
cordón Royat bilateral a 1,40 m.
del suelo. El sprawl tuvo un par
de hilos de vegetación paralelos
a 40 cm sobre el portor, con una
abertura de 60 cm entre sí. La es-
paldera tenía un par de hilos de
vegetación a 30 cm del portor y
un hilo superior a 1,5 m del mis-
mo. (Foto 1 y Figura 1).

Las condiciones climáticas de
los años de estudio fueron muy
diferentes, se trata de dos años
significativamente distintos sien-
do el 2006 una campaña extre-
madamente calurosa (GDD: 2525
oC; ETo: 1158 mm y Pe: 168 mm)
mientras que la del año 2007 fue
más suave (GDD: 2030 oC; ETo:
1064 mm y Pe: 242 mm), obser-
vándose diferencias principal-
mente en la acumulación de gra-
do-día acumulados desde brota-
ción hasta 31 de octubre y en la
evapotranspiración de referencia
(ETo).

A pesar de las diferencias de
carga y conducción entre los tra-
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Foto 1. Detalle de sprawl en el ensayo experimental

// LAS FORMAS DE CONDUCCIÓN DE VEGETACIÓN
ASCENDENTE EN ZONAS CON EXCESO DE
RADIACIÓN Y ELEVADAS TEMPERATURAS,
TIENDEN A GENERAR UNA SOBREEXPOSICIÓN DE
LAS HOJAS PRODUCIÉNDOSE SENESCENCIAS
PRECOCES, DEGRADACIÓN DE CLOROFILAS Y
ESTRÉS HÍDRICO SEVERO //
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tamientos, la cantidad de agua
aportada fue la misma para los
tres tratamientos (248 y 162
mm en 2006 y 2007 respectiva-
mente), siendo distinta el consu-
mo y la eficiencia del agua en el
suelo por parte de la planta. El
riego se realizó por goteo, con
emisores de 3 L/h de caudal se-
parados 1.2 m a lo largo del ra-
mal.

Diversos autores han reflejado
el efecto del sistema de conduc-
ción y la carga en la productivi-
dad total del sistema (Peláez et
al. 1995; Miller y Howell, 1998;
Hunter, 2000; Wolf et al. 2003;
Petrie et al., 2004). Un aumento
de la carga implica un aumento
en la productividad global de la
planta, por lo que el rendimien-
to reproductivo se verá incre-
mentado y, en mayor medida
que el rendimiento vegetativo
siempre y cuando se mejore la
superficie foliar expuesta (Miller
y Howell, 1998) y se mantenga el
equilibrio del crecimiento (vege-
tativo vs. reproductivo) para la
correcta maduración de la baya.
Tanto la carga como el sistema de
conducción modifican las condi-
ciones fisiológicas y microclimá-
ticas de la cepa, alterando a su
vez, los componentes de la pul-
pa (sólidos solubles, acidez, pH)
y del hollejo (antocianos, com-
puestos aromáticos volátiles de
naturaleza fenólica y polifenoles
en general…) que conllevan efec-
tos visibles en el color, aroma, sa-
bor y características organolép-
ticas del mosto y, por ende, del
vino, en general.

�Objetivo del ensayo

El presente ensayo persiguió un
doble objetivo, por un lado com-
parar y evaluar la respuesta de
dos sistemas de conducción en
zona muy cálida y, por otro, de-
terminar el efecto del incremen-
to de carga dejada en los siste-
mas libres y no posicionados
(sprawl) acorde con las condicio-
nes del medio, y cuantificar sus
efectos sobre composición de la
baya y del mosto y en el rendi-
miento productivo de la planta
en comparación con la espalde-
ra y el sprawl de menor carga.

RENDIMIENTO Y CALIDAD
DE LA BAYA (VSP VS
SPRAWL)

Se analizaron diversos pará-
metros para evaluar el rendi-
miento vegetativo y reproducti-
vo de la planta y, por último, la
calidad de la baya. 

�Superficie foliar

Para contrastar el rendimiento
de la superficie foliar, se calculó
la superficie expuesta real o
S.F.E.r descrita por Carbonneau
(1995) como el resultado de
multiplicar el porcentaje de radia-
ción interceptada por la cubier-
ta y la superficie foliar total de-
sarrollada (leaf area index; L.A.I.)
por la planta. Se tomaron datos
de superficie foliar total (L.A.I.) en
8 pámpanos y cuatro repeticio-
nes por tratamiento según el
método descrito por Carbonne-

au (1976), previo cálculo de la
ecuación de regresión para corre-
lacionar áreas foliares y longitud
de nervio principal de la variedad
objeto de estudio. 

Los resultados (Tabla 1) mues-
tran que el aumento de carga
conlleva un aumento del área fo-
liar, siendo el tratamiento de
mayor carga (Sprawl 2) supe-
rior a los otros dos tratamientos
con carga menor (Espaldera y
Sprawl 1) entre un 27 y 37% a lo
largo del ciclo vegetativo de la
planta, destacando las diferencias
antes de la parada vegetativa an-
terior al envero, por lo que se de-
muestra que el área total foliar
está directamente relacionada
con el nivel de carga dejada en
planta. Por último, es destacable
que no se manifestaron dife-
rencias significativas entre trata-
mientos en relación al creci-
miento de nietos. 

Pero no sólo es interesante te-
ner mayor superficie foliar, sino
tener mayor superficie foliar ex-
puesta y activa. Para evaluar el
rendimiento en función de la
superficie foliar se ha calculado
la superficie foliar externa (SA) de
la cepa, que representa el área
foliar que puede recibir la radia-
ción solar (Carbonneau 1980). Se
considera que está constituida
por las caras laterales y la parte
superior del canopy, pues aun-
que la radiación reflejada por el
suelo puede ser absorbida por la

cara inferior, esta contribución es
muy pequeña y puede despre-
ciarse (Smart 1985). El índice SA
se expresa como m2 de superfi-
cie foliar externa por cada m2 de
superficie de suelo. 

En cada cepa control se han
medido, en cinco puntos equidis-
tantes del cordón, la altura de ini-
cio y total de vegetación y el es-
pesor de la vegetación en tres al-
turas diferentes –zona de raci-
mos, zona media y zona superior-
para hallar el espesor medio de
cada cepa. De esta forma se ob-
tuvo la superficie foliar expues-
ta total de cada tratamiento,
equiparando los tratamientos
de espaldera a un paralelepípe-
do, y los de sprawl a un sistema
cilíndrico abierto de pámpanos
alternos. En el sprawl se tomó
también el perímetro foliar me-
diante una cinta métrica flexible
para la posterior realización de
esquemas mediante el uso de
programas de dibujo asistido
por ordenador Autocad® 2004 y
el programa de generación de su-
perficies CATIA V5®.

Los resultados (Tabla 2) resaltan
que el aumento de la carga y el
sistema de conducción abierto
conllevan un aumento de la su-
perficie foliar externa (S.A.) sin
que repercuta en el índice de ren-
dimiento óptimo de la planta.
Cabe resaltar que los índices de
la espaldera son superiores a los
reflejados por otros autores en la
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Figura 1. Detalle de la conducción en sprawl (izda.) y espaldera
(dcha.) en el ensayo experimental

Año Tratamiento L.A.I. principal 
(m2/m2)

L.A.I. nietos 
(m2/m2)

2006

Espaldera 1,16b 0,63

Sprawl 1 1,34b 0,68
Sprawl 2 2,00a 0,73

Sig1 * ns

2007

Espaldera 1,28b 1,32

Sprawl 1 1,40b 1,33

Sprawl 2 2,12a 1,24

Sig1 *** ns

1 Sig: significación estadística: ns, *, **, *** es no-significativo  y significa-
tivo para P<0,05 y P<0,001 respectivamente. Los valores con la misma
letra son estadísticamente iguales.

TABLA 1 / Superficie foliar total (L.A.I. m2 área
foliar/m2 suelo) para los tres tratamientos en 2006
y 2007 en maduración Día del año 240 y 241 para
2006 y 2007 respectivamente.

DOSSIER / VIÑEDO

AGRICULTURA 2:Maquetación 1  16/7/10  19:14  Página 552



VIÑEDO / DOSSIER

bibliografía, aunque por otro
lado, los valores del sprawl están
dentro de los parámetros ideales
de los sistemas abiertos. 

�Análisis del mosto

Ahora bien, es evidente que
con un incremento del 50% de
la carga (Sprawl2 vs. Sprawl1 y
Espaldera) consigue las condicio-
nes de ensayo, mayor intercep-
ción de radiación y, por ende,
mayor producción por planta,
pero por otro lado, es muy im-
portante la calidad de la baya
que se puede producir con este
incremento de carga. Los resul-
tados del análisis de mosto en
maduración (Tabla 3) reflejan
que el incremento de carga no
merma el peso de baya.

�Análisis final de la
vendimia

Asimismo, los datos del año
2006 no muestran diferencias en
el análisis final de vendimia  (Ta-
bla 3) en ninguno de los paráme-
tros estudiados tan sólo cierta
tendencia a una mayor acidez del
tratamiento en espaldera respec-
to a los sprawl. Además, los
sprawl, aunque alcanzan valores
finales de acidez más bajos, pre-
sentan una velocidad de degra-
dación menor, es decir, la acidez
se degrada más lentamente du-
rante toda la maduración, hecho
debido probablemente a la me-

nor exposición de sus racimos
(datos no mostrados).

El año 2007 sufrió un periodo
de maduración más prolongado
y se obtuvieron unos valores fi-
nales de acidez cercanos a 6,0 g/L
de TH2, dentro de un rango de pH
3,2-3,3, lo cual es deseable para
vinificaciones de tintos en climas
cálidos. El hecho de que el trata-
miento Sprawl2 tenga una carga
mayor para la maduración de la
baya refleja una conclusión im-
portante: desde el punto de vis-
ta de la acidez (pH y g/L de TH2)
no se tienen diferencias significa-
tivas en distintos años y situacio-
nes climáticas, pero sí refleja un
oBrix más bajo debido al mayor

número de sumideros disponi-
bles, por lo que retrasa ligera-
mente su maduración, mante-
niendo niveles adecuados de
acidez para su vinificación; lo
que en climas cálidos o semiári-
dos representa una gran venta-
ja para lograr los objetivos dese-
ados en vendimia.

Por último y, en relación a la va-
riación de los compuestos fenó-
licos, se analizaron para la fecha
de vendimia el contenido en an-
tocianos totales, antocianos ex-
traíbles y polifenoles totales,
mediante el método de Glories
(1990). Se realizó la lectura de la
densidad óptica mediante un
espectrofotómetro modelo Per-
kin-Elmer Lambda 11 (2.31)
uv/vis Spectrometrer. Los resul-
tados (Tabla 3) no reflejan dife-
rencias significativas entre trata-
mientos por lo que los índices en
fecha de vendimia son similares,
es decir, se consigue una compo-
sición similar en los tres trata-
mientos, aunque sí se refleja
una tendencia de mayor conte-
nido polifenólico y antocianídico
en los tratamientos en sprawl
que en la espaldera. 

CONCLUSIONES

En condiciones de clima se-
miárido, donde la radiación no es
un factor limitante, el incremen-

to de la carga en sistemas de con-
ducción del viñedo no debe su-
poner una merma ni de la canti-
dad de cosecha producida, ni de
la calidad de la misma, siempre
y cuando tengamos disponibili-
dad de agua y nutrientes en el
medio suelo-planta-atmósfera.

El uso de sistemas no posicio-
nados y divididos frente a los sis-
temas verticales y posicionados
puede resultar una alternativa
muy eficaz para retrasar la madu-
ración y favorecer la acumulación
de solutos en la baya, sin mermar
otras sustancias del hollejo (an-
tocianos y polifenoles) por efec-
to de la sobre exposición de ra-
cimos. Por último, conviene re-
cordar que para todos los cálcu-
los de rendimiento por planta,
hay que tener en cuenta que el
tratamiento Sprawl2 tiene 18
pámpanos/m lineal frente a los
12 de la Espaldera y Sprawl1. Es-
tas diferencias de la carga son las
responsables del aumento en el
rendimiento por planta y metro
lineal. 
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Año Tratamiento kg/m lineal SA SA/rendimento
(m2/kg)

2006

Espaldera 1,728b 1,060b 16,3
Sprawl 1 1,712b 1,152b 14,9
Sprawl 2 2,050ª 1,495a 13,7

Sig2 ** ** ns

2007

Espaldera 1,927b 1,110a 17,4

Sprawl 1 1,935b 1,258ab 15,4

Sprawl 2 2,315a 1,313a 17,6

Sig2 *** * ns
1 Sig: significación estadística: ns, *, **, *** es no-significativo  y signifi-
cativo para P<0,05 y P<0,001 respectivamente. Los valores con la mis-
ma letra son estadísticamente iguales.

TABLA 2 / Relación entre superficie foliar externa
(S.A.) y rendimiento (kg/ml) para los tres
tratamientos (E, S1 y S2) en fecha de vendimia
30/08 en 2006 y 05/09 en 2007.

Año 
2006

Peso de 100 
bayas (g)

oBrix pH Acidez
(g ac tartárico/L) IPT Antocianos

totales (mg/L)

Antocianos
extraíbles

(mg/L)
Espaldera 111,9 25,1 3,5 5,9 54,4 1506,1 853,5

Sprawl 1 105,4 25,9 3,5 5,2 56,1 1692,1 865,5

Sprawl 2 107,0 25,8 3,5 5,2 53,9 1781,9 1009,0

Sig2 ns ns ns ns ns ns ns

Año 
2007

Peso de 100 
bayas (g)

oBrix pH Acidez
(g ac tartárico/L) IPT Antocianos

totales (mg/L)

Antocianos
extraíbles

(mg/L)

Espaldera 160,0 25,2 3,06b 6,3a 45,8 1172,5 931,0

Sprawl 1 155,1 25,4 3,13a 5,8b 51,8 1228,5 976,5

Sprawl 2 157,4 24,7 3,20a 5,9b 47,7 1197,9 861,0

Sig2 ns ns ** ** ns ns ns
1 Sig: significación estadística: ns, *, **, *** es no-significativo  y significativo para P<0,05 y P<0,001 respectiva-
mente. Los valores con la misma letra son estadísticamente iguales.

TABLA 3 / Analíticas de maduración para los tres tratamientos (E, S1 y S2) en
fecha de vendimia (30/08/06 y 05/09/07).
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VENDIMIA MECÁNICA

EVOLUCIÓN CONJUNTA DE
MÁQUINA Y PLANTACIÓN:
FAVORES MUTUOS

El camino al estado actual ha
sido largo. La máquina ven-
dimiadora no ha sido inven-

to de un día. Muchas pruebas
previas y sucesivas aproximacio-
nes han conseguido poder ase-
gurar a día de hoy que el proble-
ma de la recolección mecaniza-
da sobre viñedo en espaldera
está solucionado.

En la actualidad las máquinas
consiguen la recolección a base
de sacudidas laterales sobre la
vegetación. Otras soluciones

previas, como las corrientes de
aire a gran velocidad, barras de
corte, golpeteo o vibración, sólo
fueron pasos intermedios. La
tecnología actual ha impuesto las
sacudidas laterales.

Es cierto que la máquina ha he-
cho esfuerzos para adaptarse
al cultivo pero, sin duda, mayor
ha sido el esfuerzo de adaptación
de la viña: plantaciones en espal-

dera, marcos determinados, ve-
getación a una altura precisa… Se
ha pasado del cultivo en vaso a
la conducción de parra en espal-
dera, de un cultivo en tres di-
mensiones a otro conducido en
un plano bidimensional.

Si bien estas máquinas tienen
un coste elevado, pueden ser
rentable si trabajan por encima
de las 100 ha/año. A su favor

La gran ventaja del viñedo en espaldera

AGRICULTURA / JULIO-AGOSTO´10554

España es un país de amplia tradición vitícola, por eso, la llegada de la
recolección mecanizada de la uva ha supuesto un cambio sustancial
en el trabajo de los viticultores. Desde mediados de agosto hasta me-
diados de noviembre próximos, más de 1,1 millones de hectáreas de vi-
ñedo español están listos para ofrecer sus frutos: uva de vinificación.
La vendimia mecánica se encuentra en la actualidad totalmente des-
mitificada y su nivel de aceptación es similar a como lo fueron las co-
sechadoras sustituyendo a las segadoras o las prensas sustituyendo
al pisado de uva. Se ha generalizado el consenso acerca de las venta-
jas de tiempo y dinero que supone la vendimia mecánica. Por supues-
to que existen inconvenientes en la mecanización de la recolecta, pero
no se puede ir contra los tiempos: se persevera en reducir los inconve-
nientes no renunciando a ninguna de sus ventajas.

H. Catalán Mogorrón
Dr. Ingeniero Agrónomo

///////////////////////

ALGUNAS CIFRAS:
El vino genera en España
4.800 millones de euros (M€)
al año. España es el país con
mayor superficie de viñedo
del mundo, 1.163.771 ha (1/3
del viñedo comunitario
(3.553.000 ha) y un 15 % de
la superficie mundial,
8.000.000 ha). Esta superfi-
cie representa el 2,5% de la
superficie total geográfica,
6,5% de la superficie total
cultivada, solo la supera el
olivo y el cereal.
Unos ingresos de 4.800 M€
por 40 millones de hectolitros
con un consumo interno de 15
millones de hectolitros (35
l/per capita)
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también figura que son máqui-
nas polivalentes y se adaptan, fá-
cilmente, a realizar otras labores,
convirtiéndose en auténticas
máquinas multiuso para hacer
prepoda, empalizado, tratamien-
tos fitosanitarios, … Por último
las vendimiadoras se adaptan
perfectamente a la recolección
de aceituna en olivares superin-
tensivos.

SOBRE EL COSTE DE
RECOLECCIÓN

El coste es muy sensible al
tipo de variedad sobre la que se
estudie. No es lo mismo recoger
un racimo de 1 kg que de 100 g;
en nada se parecen los costes de
recogida (€/kg) en una variedad
como Airén o Cencibel a Syrah o
Sauvignon Blanc. Hay variedades
que reclaman la recolección me-
canizada y que incluso con la
“mayoría de edad” de las vendi-
miadoras han visto crecer la su-
perficie dedicada a su cultivo.

Haciendo los cálculos del cos-
te de recolección manual a 6
€/h y el coste de recolección
mecanizada a 200 €/ha se ob-
tiene los costes de recogida,
que quedan reflejados en las
Tablas 1 y 2.

Sí el precio de venta de la
campaña 2009 han sido de 0,42
€/kg para Syrah y de 0,29 €/kg
para Tempranillo significa que,
solamente la recolección, signi-

fica un alto porcentaje de los cos-
tes del cultivo.

SOBRE LA CALIDAD DE LA
VENDIMIA: LA PÉRDIDA DE
PESO

En el momento actual y tras
muchas deliberaciones previas,
se puede consensuar por la ge-
neralidad de viticultores, enólo-
gos, profesionales del vino, que
la calidad de vendimia no es
significativa entre una forma de
recolección u otra. Mientras la
vendimia manual puede presu-
mir de ser muy selectiva a la hora
de recoger, la vendimia mecáni-
ca presume de poder realizar la
recolección de noche y acortar

considerablemente el tiempo
que la uva recolectada tarda en
llegar a bodega.

Las impresiones de la recolec-
ción mecánica es que el núme-
ro de racimos dejados sin reco-
lectar es mínimo, sólo algunos
racimos en las parras de princi-
pio y fin de línea y otros peque-
ños racimos salidos de los “nie-
tos”. El número de granos aban-
donados en el suelo es también
mínimo y sólo se puede citar al-
gún grano que no ha sido des-
prendido del “raspón” o “esco-
bajo” por los sacudidores. Sí es
cierto que con la vendimia me-
cánica existe una sensación al
tacto de la parra recién vendi-
miada de “humedad”. Esto es

debido al mosto desprendido de
la operación de recolectado.

La otra pérdida de peso viene
dada porque las máquinas no co-
gen, en gran medida, el raspón
del racimo, sólo recolecta gra-
nos. Dar cifras de esta pérdida de
peso es arriesgado, pues tam-
bién depende de la variedad.
Existen bodegas que hacen dis-
criminación de peso entre la
uva vendimiada a mano y a má-
quina, dándoles a estas últimas
un sobrepeso que oscila entre el
1 y el 4% (según variedades y se-
gún zonas).

Por último, hay que resaltar
que sobre el grado de azúcar de
la uva recolectada apenas exis-
te alguna diferencia con la reco-
gida de forma manual, aunque si
es cierto, que la “voz popular”
asegura que de la vendimia me-
cánica a la vendimia manual
aquella puede llegar a bajar de
0,5 a 1 º Baume.

UNIDAD DE COSECHA

Sólo se analizan los elementos
directamente englobados en la
unidad de cosecha dejando para
otros artículos el análisis de
otros elementos como el basti-
dor, motor, puesto de conduc-
ción, etc. La unidad de cosecha
engloba a los sistemas que se en-
cargan del desprendimiento de
la baya y/o racimo, de la recogi-
da del grano derribado, del trans-
porte hasta la tolva y del sistema
de descarga.

///////////////////////

SOBRE VARIEDADES

La Syrah se caracteriza por
poseer un fruto en racimos
muy pequeños y numerosos,
por tanto con vendimia muy
dificultosa y costosa para re-
coger a mano. Difícil resulta
ver una parcela con Syrah
con medias de producción por
encima de los 3 kg/parra
(unos 7.000 kg/ha)
La Cencibel es una variedad
más fácil de recolectar al
contar con racimos con más
peso y con producciones en-
tre 6-7 kg/parra (13.200
kg/ha)

Variedad Plantas/ha kg/parra kg/ha
Máquina Manual

€/ha cts €/kg €/ha cts €/kg
Cencibel

2200
6,3 13860

200
1,44 530 3,82

Syrah 3,2 7040 2,84 630 8,95

TABLA 1 / Coste recogida por ha y kg en variedades tintas Syrah y Tempranillo

Variedad Plantas/ha kg/parra €/kg

Valor bruto 
producto

Coste % vendimia sobre 
valor producto

€/ha Manual Mecánica
Cencibel

2200
6,3 0,29 4019 14,4 % 5 %

Syrah 3,2 0,42 2957 28 % 6,8 %

TABLA 2 / Valor en % del coste de recolección respecto al valor bruto del
producto
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�Los sacudidores

Son una pieza clave en el buen
funcionamiento de la vendimia-
dora. Van colocados en el deno-
minado túnel de recolección.
Es el elemento encargado de “ti-
rar” el grano o racimo de su pe-
dúnculo. Fabricados en resinas
plásticas, tienen un ajuste mecá-
nico manual y automático y per-
miten ajustar el pinzamiento
que se ejerce sobre la vegetación
a la vez que también es ajusta-
ble la velocidad de sacudida. Se
montan a la altura de la zona
fructífera y se alternan izquier-
da y derecha, oscilando su núme-
ro entre 10 y 20, y quedando
completamente horizontales en
sentido longitudinal. Actúan de
forma alternada para conseguir

una especie de movimiento sinu-
soidal que se encarga de des-
prender el grano.

Previo al proceso de recolec-
ción, hay que realizar un ajuste
de la entrepunta (distancia en-
tre los sacudidores derecho e iz-
quierdo). La distancia es función

de la anchura de la vegetación y
de la variedad. Si la entrepunta
es muy grande hay apaleo y no
sacudida, por lo que se rompe la
madera. La frecuencia de sacu-
dida también depende de la ve-
locidad de avance, de la madu-
rez. Aproximadamente, se regu-
la entre 350 a 600 impactos/min.

Pueden montarse con un extre-
mo libre aunque es mucho más
habitual que vayan con los dos
extremos fijos, aunque articula-
do. El movimiento de vibración
lo recibe en uno de sus extre-
mos.

�Sistema de recepción,
transporte

La uva desprendida cae sobre
una cadena formada por una es-
pecie de “escamas” plásticas
que van articuladas y que se
muestran muy efectivas a la
hora de no dejar caer la uva al
suelo. Además las escamas son
capaces de adaptarse a los tron-
cos de las cepas y los postes.
Puede ajustarse la pendiente
de las escamas hasta el sistema
de transporte. Se intenta que la
velocidad de desplazamiento de
las “escamas” sea igual a la de
avance de la máquina con lo que
se consigue que la velocidad re-
lativa de las cestas respecto a la
cepa sea nula. El transporte lo re-
aliza un tren de correas que se
disponen de forma simétrica o
bien un tren de cadena única.

�Las tolvas

Los materiales usados en la fa-
bricación de los elementos en

contacto con la uva son antico-
rrosión, así se verán materiales
como el caucho, diversos políme-
ros y acero inoxidable. Las tolvas
incorporan unos tornillos “sin
fin” de reparto para conseguir un
llenado óptimo. El vaciado se
produce por elevación y volteo
de las tolvas. La capacidad de
cada tolva es de aproximada-
mente 1.300 a 1.500 l; esto sig-
nifica que cada vez que descar-
gan supone un peso entre los
2.000 y 2.500 kg.

�Sistema de limpieza:
aspiradores y despalillador

Unos ventiladores eliminan las
hojas antes de que contacte
con el mosto (zumo de la uva) y
son regulables en su velocidad
de rotación. El número de ven-
tiladores depende del fabrican-
te pero lo normal es encontrar al
menos dos. Suele haber un pica-
dor de sarmientos y despalillado-
ra que separan grandes impure-
zas de la cosecha. Se fijan en los
depósitos; reciben la cosecha
los tornillos de alimentación.

POLIVALENCIA DURANTE
TODO EL AÑO

El diseño de estas máquinas se
basa en criterios de polivalencia
con ajustes electrohidráulico y
acoplamiento y desmontaje rá-
pido del cabezal recolector o
implementos delanteros. El ob-
jetivo de las ingenierías es con-
seguir una máquina que se pue-
da utilizar todo el año para favo-
recer la amortización. Desde la
prepoda hasta la vendimia.

Los diseños obtenidos por los
fabricantes permiten que una
sola persona pueda desmontar
el cabezal recolector en pocos
minutos. De igual forma es sen-
cillo y cómodo montar un pulve-
rizador, una cabezal prepodador,
etc. 

Los equipos más comunes que
pueden montar estas máquinas
son los equipos de tratamiento
fitosanitario, prepodadoras, des-
puntadoras, desbrotadoras y
deshojadoras.
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SOBRE LA MÁQUINA

Las vendimiadoras poseen unas características prácticamente comu-
nes sea cual sea el diseño o la marca comercial:
• Disposición de un C.D.G. (Cubierta Vegetal, Desbrozadora, Grada)
muy bajo.
• Cabezal recolector pendular autonivelante (cuadrilátero deforma-
ble): la unidad de cosecha se acopla, suspendida independiente del
chasis, para alinarse automáticamente en la línea.
• Ajuste automático de la distancia de las guías de la cepa y ajuste
electrohidráulico del sistema de sacudido.
• Regulación en altura y regulable la altura de cosecha.
• Disposición de tolvas: laterales, 1 ó 2 (aunque el vaciado puede ser
lateral o trasero).
• Corrección de pendientes (25-35%) y de inclinación, nivelación
transversal en ladera (hasta 30%). Pendiente máxima de trabajo ron-
dando el 40 %.
• Motor, 4 ó 6 cilindros, con tubo, intercooler. Nivel de emisiones Tier
III. Potencia rondanddo los 150 CV. El motor genera la potencia que se
transmite a las ruedas a través de una bomba hidráulica de pistones
axiales y de cilindrada variable, enviando aceite a presión a los moto-
res hidráulicos de las 4 ruedas motrices.
• Depósito combustible: 200 a 300 l.
• Velocidad de avance 25 a 30 km/h (aunque hay modelos de 40
km/h).
• Velocidad de trabajo: 1 a 7 km/h. Capacidad de trabajo de 0,4-0,5
ha/h.
• Neumáticos radiales de tipo agrícola (una vendimiadora media pue-
de llevar 360/70R24; 480/70R28)
• Ángulos de giro de las ruedas muy elevados: 80-850.
• Gran polivalencia de la máquina: poseen la posibilidad de ser utili-
zadas como portaequipos para trabajos de espolvoreo, pulverización,
prepodado…
• Sistema anti-patinamiento (permite dividir proporcionalmente el
caudal del aceite de los motores de ruedas delanteras y traseras).
• Puesto de conducción central o lateral.
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PISTACIA: PORTAINJERTOS, VARIEDADES 

Los requerimientos edafocli-
máticos para esta especie basa-
dos en el número de horas frío,
unidades de calor, heladas pri-
maverales tardías, humedad re-
lativa y suelos de óptima textu-
ra son el fruto del desarrollo de
los proyectos mencionados. El
principal factor que frena la ex-
pansión de este cultivo en Espa-
ña es la falta de material injerta-
do barato y fiable. De las 5.000
ha españolas de pistachero, las
4.000 ha de Castilla-La Mancha
fueron injertadas en campo du-
rante un periodo de 14 años
con yemas proporcionadas de
forma gratuita a los agricultores
por el Centro Agrario “El Chapa-
rrillo”. Antes de decidir llevar a
cabo una plantación de pistache-
ros debemos comprobar que
este cultivo se adapta a las con-
diciones de nuestra zona.

REQUERIMIENTOS
CLIMÁTICOS

Esta especie no se adapta a lu-
gares húmedos ya sea en in-
vierno o en verano. Por ejemplo,
un exceso de lluvias primavera-

les le perjudica seriamente, so-
bre todo cuando se producen du-
rante varios años seguidos. El in-
cremento de la densidad de
hongos patógenos en el am-
biente puede ocasionar que en
esa zona el cultivo deje de ser
rentable. La humedad ambiental
en numerosas áreas, por lo tan-
to, es un factor limitante para su
desarrollo. Las heladas tardías
pueden llegar a ser otro de los
factores limitantes del cultivo en
numerosas zonas y la falta de ho-
ras frío o de calor puede impe-
dir el óptimo desarrollo de sus
frutos.

�Heladas primaverales
tardías

Las variedades de esta especie
pueden florecer desde finales del
mes de marzo (tempranas) has-
ta mediados del mes de abril (tar-
días). En plena floración, que
suele durar entre 7 y 15 días, de-
pendiendo de las temperatu-
ras, la flor (en estado fenológico
E) puede llegar a resistir hasta 2,5
ºC bajo cero durante media
hora.

Requerimientos
edafoclimáticos y
material vegetal para
el cultivo del
pistachero
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En el año 1987 el Centro Agrario “El Chaparrillo”
de Ciudad Real, dependiente de la Consejería
de Agricultura y Desarrollo Rural, decide estu-
diar a fondo el cultivo del Pistachero después
de comprobar que sus características teóricas
encajaban en buena parte de las regiones de
Castilla-La Mancha, Andalucía y algunas áreas
de Extremadura. Durante un periodo de ocho
años se observa cómo esas características te-
óricas se confirman en las parcelas experi-
mentales. A partir del año 1996 toda la infor-
mación recopilada es trasladada al agricultor
proporcionándole un nuevo cultivo a desarro-
llar con plenas garantías. Los datos proporcio-
nados en el presente artículo son el resultado
de las experiencias desarrolladas con proyec-
tos de investigación financiados tanto por el
INIA (Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias) como por la Consejería de Agricultura
del Gobierno de Castilla-La Mancha. 

J. Guerrero Villaseñor
M. C. Gijón López
D. Pérez López
J. F. Couceiro López
Centro Agrario “El Chaparrillo” de Ciudad Real
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Foto 1. Plantación típica de Castilla-La Mancha (Kerman sobre
Pistacia terebinthus L.).`
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�Horas frío (HF)

Para que el árbol tenga una óp-
tima y homogénea brotación es
preciso que durante el reposo in-
vernal acumule un mínimo de
horas por debajo de 7 ºC. Las ne-
cesidades, por ejemplo, de una
variedad tardía como Kerman
son superiores a las 1.000 HF,
siendo 1.200 HF el número con
el que esa variedad se ha com-
portado más satisfactoriamente.
Las variedades tempranas, sin
embargo, deben superar las 800
horas frío para que su compor-
tamiento sea el óptimo. En aque-
llas áreas donde no se superen
las 700 HF no se aconseja este
cultivo.

�Unidades de Calor (UC)

Para obtener una maduración
óptima de los frutos, la planta-
ción debe ubicarse en zonas
donde se acumulen suficientes
Unidades de Calor (UC) desde
abril hasta septiembre (ambos
meses incluidos), sobre todo
para las variedades tardías. To-
mando como referencia los es-

tudios llevados a cabo desde
los años ochenta en Castilla-La
Mancha, sobre todo, en las pro-
vincias de Ciudad Real, Toledo y
Albacete, estas necesidades se si-
túan alrededor de las 3.600 UC
para las variedades tardías y de
3.200 UC para las tempranas.

�Humedad relativa (HR)

Se podría establecer el criterio
válido de que una HR media
por encima del 40-45% durante
los meses de junio, julio y agos-
to será limitante a la hora de
mantener en el tiempo, un míni-
mo y satisfactorio estado sanita-
rio de la plantación y obtener
una producción rentable y eco-
lógica. 

REQUERIMIENTOS DE
SUELO

Esta especie prefiere los suelos
sueltos (francos o franco-are-
nosos) y no suele desarrollarse
ni fructificar bien en aquellos con
más de un 30% de arcilla de ma-
nera general. El drenaje de los
suelos debe ser excelente ya
que se trata de una especie que
no soporta un mínimo encharca-
miento. 

EL MATERIAL VEGETAL

Es muy importante conocer
qué material es el más adecua-
do en función de los factores
anteriormente mencionados.
Exigiremos al vivero, mediante
una certificación en toda regla,
árboles sanos ya sean injerta-
dos o no y de la especie o varie-
dad que los expertos nos han
aconsejado. 

El agricultor por tanto debe:

a) Visitar el mayor número de
viveros comparando precios,
calidad, cuidados de las plantas
y prestigio.
b) Informarse de la proceden-
cia de la planta.
c) Comprobar su homogenei-
dad, estado fitosanitario, siste-
ma radicular (raíces no excesi-
vamente enrolladas) y el sustra-
to de tierra que agrupa las ra-
íces (no se debe desmoronar al

retirar la planta de la maceta o
alvéolo).
d) Exigir que la planta, injerta-
da o portainjerto haya pasado
por un periodo de adaptación
al frío, sobre todo en el caso de
que procedan del litoral para
que cuando la recibamos se en-
cuentre suficientemente ligni-
ficada para soportar bien los frí-
os del interior. 
e) Comprobar el estado de la
planta antes de ser descargada
como las posibles roturas tan-
to de ramas como de los bro-
tes de las yemas recién injerta-
das.
f) Adquirir más plantas de las
necesarias no sólo para la repo-
sición de marras posterior sino
para poder llevar a cabo una se-
lección previa eliminando las de
escaso vigor en el caso de ha-
ber adquirido planta sin injer-
tar.
g) Realizar un contrato con el vi-
vero para garantizar que lo

Foto 2. Bandejas de Pistacia
terebinthus L.

// EL MATERIAL VEGETAL SUPONE UNO DE LOS
ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL CULTIVO, SU
ACERTADA ELECCIÓN ES TRASCENDENTE
DEBIDO A SU LONGEVIDAD PRODUCTIVA //
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que se nos vende es lo que he-
mos solicitado.

�Elección del portainjerto

Elegiremos el pie después de
conocer las condiciones de la fin-
ca, principalmente profundidad
y textura del suelo, disponibili-
dad de agua, temperaturas mí-
nimas absolutas y compararlas
con las resistencias y debilidades
de cada pie en cuanto a plagas,
enfermedades, frío, etc. Es im-
portante conocer la disponibili-
dad en viveros y el coste de
cada pie. Puede ser significativo
el hecho de que en todos los pa-
íses productores de este fruto
seco, el portainjerto más fre-
cuente en sus plantaciones es el
autóctono (Foto 1).

Las características más desta-
cadas de las especies que pue-
den ser utilizadas como por-
tainjertos en función de su adap-
tabilidad son las siguientes:

- Pistacia terebinthus L.: Espe-
cie autóctona de la mayor parte
del territorio nacional llamada
vulgarmente cornicabra o tere-
binto. Existe gran variabilidad de
su vigor aumentando éste a me-
dida que nos trasladamos a las
zonas más meridionales. Es la es-
pecie más resistente al frío, la de
mayor eficiencia nutricional y la
que, en términos generales, más
resiste las plagas y enfermeda-
des pero es sensible a la vertici-
losis. Su precio es el más barato
del mercado y la mayor parte de
las plantaciones en España se en-
cuentran injertadas sobre este
pie (Fotos 2 y 3). 

- P. atlantica Desf.: Especie
autóctona de las Islas Canarias de
mayor vigor, en términos gene-
rales, que P. terebinthus L. pero
de mayor sensibilidad a enferme-
dades como Phytophthora spp.,
Verticillium dahliae Kleb., Armi-
llaria mellea, etc. En todos los en-
sayos llevados a cabo en el Cen-

tro Agrario no se han encontra-
do diferencias significativas en-
tre este pie y el terebinto en
cuanto a producción y calidad de
los frutos en árbol.

- P. integerrima Stewart.: Espe-
cie utilizada en EE.UU. que se co-
noce comercialmente como PGI
(Pioneer Gold I). Es el pie más
empleado en ese país (95%) con
gran diferencia respecto a las
otras especies o híbridos. Es
muy vigoroso y, por tanto, es úni-
camente recomendable para lu-
gares con gran profundidad de
suelo y con una buena dotación
de agua. Es el pie con mayor sen-
sibilidad al frío y no se recomien-
da en lugares donde las mínimas
invernales bajen de – 8 ºC. Es to-
lerante a la verticilosis.

- UCB-1: Híbrido americano
no resistente pero si tolerante a
la verticilosis. Es sensible a los ne-
matodos y muy vigoroso. De

mayor resistencia al frío que P.
integerrima S. pero menor que
P. atlantica y P. terebinthus. En
el mercado actual es el más
caro de todos los pies, no obstan-
te, no se han apreciado diferen-
cias reseñables entre sus venta-
jas y las de P. integerrima, con la
excepción, ya comentada, de
su vigor. Esta es la razón por la
que apenas se utiliza en EEUU.
En su empleo se debe conside-
rar el pago de derechos al orga-
nismo americano que lo ha pa-
tentado.

�Elección de variedades
femeninas

Los gustos del mercado suelen
cambiar cada cierto tiempo. Ac-
tualmente, el consumo de pista-
chos tostados y salados es muy
superior al empleado en indus-
tria. Así, el mercado actual de-
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Foto 3. Detalle de una planta de P. terebinthus de una savia

// EL PRINCIPAL FACTOR QUE FRENA LA
EXPANSIÓN DE ESTE CULTIVO EN ESPAÑA ES
LA FALTA DE MATERIAL INJERTADO BARATO Y
FIABLE //
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manda calibre, tonalidades cla-
ras de la cáscara y facilidad de
apertura para sacar el grano. No
obstante, las costumbres de los
consumidores pueden cambiar
en periodos de tiempo muy cor-
tos y puede ser la industria
quien lidere el consumo de este
fruto seco en los próximos años. 

Las variedades de pistacho se
suelen dividir en dos grupos
(tempranas y tardías) en función
de su fecha de floración y, por lo
tanto, de su época de madura-
ción. Disponer en una misma
plantación diferentes variedades
siempre es interesante debido a
que, además de diversificar el
riesgo con los accidentes climá-
ticos, ataques de plagas y enfer-
medades, se varía la oferta con
frutos procedentes de varieda-
des de diferente época de reco-
lección, sabor y aroma, evitando
además los riesgos mencionados
anteriormente, una excesiva
concentración en la demanda es-

tacional de aperos, maquinaria
y personal.

A la hora de elegir tanto el
tipo de variedad como el núme-
ro de ellas se debe conocer
además de sus características

agronómicas, el mercado ac-
tual, perspectivas de la evolu-
ción del consumo a corto me-
dio y largo plazo y qué tipos de
productos tanto tradicionales
como novedosos se podrían

producir con esta materia pri-
ma. Entre las variedades más
destacadas tanto por su com-
portamiento agronómico como
por sus características organo-
lépticas podemos destacar:

Foto 4. Detalle de los frutos
(en cáscara) de la variedad
Kerman

// LAS COSTUMBRES DE LOS CONSUMIDORES PUEDEN CAMBIAR EN
PERIODOS DE TIEMPO MUY CORTOS Y PUEDE SER LA INDUSTRIA QUIEN
LIDERE EL CONSUMO DE ESTE FRUTO SECO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS //

Variedad Características Floración

Kerman

Es junto a Batoury y Kastel la de mayor tamaño de fruto que
se puede ver en los mercados de consumo directo junto a

otras variedades iraníes. Respecto a Batoury y Kastel tiene la
ventaja de una mayor blancura de la cáscara, lo que la hace

más atractiva a los consumidores. Su mayor inconveniente es
el bajo rendimiento productivo y menor porcentaje de frutos

abiertos con respecto a otras variedades, cuando se cultiva en
suelos pobres, sin agua y con una textura del suelo inapro-

piada (excesivamente arenosa o arcillosa). (Foto 4)

Tardía (primera 
quincena del mes de

abril)

Larnaka

Es la más destacada en los secanos castellano manchegos
por su excelente comportamiento agronómico (buena produc-
ción, menor vecería, etc.) y de apreciable calidad de sus frutos
(elevado porcentaje de frutos abiertos y bajo en frutos vacíos).
De forma alargada y de tamaño medio. El principal defecto de
esta variedad es la tonalidad de su cáscara más oscura que

Kerman (Foto 5).

Temprana (segunda
quincena del mes de

marzo)

Sirora

De reciente introducción en Castilla-La Mancha, con frutos de
tamaño medio y cáscara blanca, puede llegar a ser alternativa

de futuro a Kerman en numerosas áreas de la España 
meridional.

Intermedia (finales 
de marzo, primeros

de abril).

Avdat

Variedad con excelentes cualidades organolépticas y de buen
comportamiento productivo en el secano. Sus aromáticos pis-
tachos de tamaño medio podrían ser empleados como mate-
ria prima en la elaboración de numerosos productos de re-

postería, galletas, bombones, turrones, etc. 

Temprana

Batoury
Sus frutos alargados son de los de mayor tamaño. Posee un
comportamiento productivo, en términos generales, similar a

Kerman. 
Temprana

Joley Muy productiva, de tamaño medio y forma alargada. Intermedia

Kastel

De buen tamaño de fruto (similar a Kerman) pero de cáscara
más oscura. Posee un comportamiento productivo similar a
Kerman o Batoury; sin embargo, la calidad de sus frutos es
superior a las anteriores variedades (más frutos abiertos y

menos vacíos). 

Tardía

Mateur
Muy productiva y de gran calidad de frutos. Los de tamaño
medio tienen una tonalidad de cáscara muy característica.

Muy temprana

Napoletana

Tamaño de fruto mediano y alargado. El grano de un color
verde intenso es utilizado en Italia (Sicilia) en la fabricación de
los mejores helados del mundo con sabor a pistacho. Periodo
juvenil muy largo, baja productividad y elevado porcentaje de

frutos cerrados. 

Media (primeros de
abril).

Aegina
Tamaño de fruto mediano y alargado. Productividad muy ele-

vada y vecería muy marcada.
Temprana
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�Elección de variedades
masculinas

En circunstancias normales se
recomienda la colocación de un
10% de machos al inicio de la
plantación. Normalmente, cada
variedad hembra posee un ma-
cho que sincroniza su floración
en un porcentaje elevado, no
obstante, siempre es convenien-
te plantar algunos árboles más
tempranos y otros más tardíos
en relación a la variedad feme-
nina elegida.

Así podemos destacar como
polinizadores tempranos a C Es-
pecial, Nazar, Askar y Matear.
Machos de floración intermedia
a M-38 y Egino y de floración tar-
día a 02-18, Peter, Guerrero y
Chaparrillo, (obtenidos estos
dos últimos en el C.A. “El Chapa-
rrillo) y caracterizados como de

floración más tardía que la varie-
dad Peter.

CONCLUSIONES

El pistacho siempre será un fru-
to seco rentable en la medida en
que se produzca en las áreas más
adecuadas. Esto tiene que ver
con el poder producir un pista-
cho de gran calidad organolép-
tica con la certificación de eco-
lógico, hecho que elevaría esa
rentabilidad y disminuiría la
competencia que siempre ejer-
cerían países como EE.UU. o
Irán, donde se han centrado en
la cantidad y se han ido alejan-
do paulatinamente de la calidad.

El material vegetal supone uno
de los aspectos más importantes
del cultivo, su acertada elec-
ción es trascendente debido a su
longevidad productiva. Siempre

es conveniente diversificar el
número de variedades, sobre
todo, con el esplendoroso futu-
ro que posee este fruto seco de
cara a la industria.

La elección del portainjerto es
un tema que ha suscitado mucha
polémica en los últimos años.
Nuestra experiencia es que no se
puede extrapolar el cultivo de
California a España ni a cualquier
otro país. Los suelos del Valle de
San Joaquín poseen más de dos
metros de profundidad y sus
agricultores pueden regar con
una dotación cercana a los
10.000 metros cúbicos por hec-
tárea y año, con agua mucho
más barata y de buena calidad.
Es en estos suelos y solamente
en ellos donde los pies vigorosos
pueden producir grandes cose-
chas como las que se obtienen
en California (suponiendo que
esto haya sido bueno con el pis-
tacho). En los suelos de secano
poco profundos de Castilla-La
Mancha los patrones más vigo-
rosos son los menos productivos.
En aquellos en los que existe po-

sibilidad de riego, entre la dota-
ción hídrica insuficiente y su de-
ficiente distribución (textura
suelta y profundidad media del
suelo de 40 cm) las producciones
obtenidas no suelen diferir de las
que se obtienen con pies de
menor vigor. Un mayor vigor
de los pies es un factor que influ-
ye en la obtención de un buen
prendimiento del injerto en cam-
po; no obstante, existen otros
muchos factores que influyen en
esta operación y que se deberí-
an tener en cuenta si se quiere
obtener un elevado porcentaje
de injertos.

En definitiva, con este cultivo
en España debemos optar por
obtener constantemente pis-
tachos de calidad, por lo que
el criterio de ir a grandes pro-
ducciones siempre será equi-
vocado. Nos debe servir de
experiencia lo que ha sucedi-
do en Irán y, sobre todo, en
EEUU, donde esta pérdida de
calidad ha sido vertiginosa en
los últimos 30 años. 

AGRICULTURA / JULIO-AGOSTO´10562

//A LA HORA DE ELEGIR TANTO EL TIPO DE
VARIEDAD COMO EL NÚMERO DE ELLAS SE
DEBE CONOCER, ADEMÁS DE SUS
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS, EL MERCADO
ACTUAL Y LAS PERSPECTIVAS DE LA
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO  //

Foto 5. Detalle de los frutos maduros (en cáscara) de la
variedad Larnaka
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EL CULTIVO DEL TOMATE EN
LA REGIÓN DE MURCIA

En las zonas de Águilas, la
costa de Lorca y Mazarrón,
se localizan las zonas pro-

ductoras de tomate en la Región
de Murcia. Inicialmente, las plan-
taciones se realizaban, básica-
mente al aire libre y posterior-
mente se fueron construyendo
los primeros invernaderos. Du-
rante un tiempo se superaron las

4.000 hectáreas del cultivo en la
zona, en la que convivieron plan-
taciones al aire libre, con planta-
ciones bajo mallas bastante sim-
ples, e invernaderos tradiciona-
les. Actualmente, apenas queda
la mitad de la superficie, en su
mayor parte bajo estructuras
de mallas más impermeables a
las plagas e invernaderos de
mayor tecnología. Aunque se
ha reducido drásticamente la
superficie de cultivo, no lo ha he-

cho tanto la producción total, ya
que la producción por unidad de
superficie, es mucho mayor. 

�Plan de actuación contra
plagas

Desde hace más de medio si-
glo, el cultivo de tomate empe-
zó a ser importante en la zona,
sobre todo para las producciones
de invierno, debido a las carac-
terísticas climatológicas de estas
zonas. A lo largo de estos años,
se han ido sucediendo toda una
serie de problemas fitopatológi-
cos, como Liriomyza, la mosca
blanca Trialeurodes, el trips Fran-
kliniella y virus del bronceado
(TSWV), la mosca blanca Bemi-
sia y virus de la cuchara (TYLCV)
y, últimamente, Tuta absoluta,
que actualmente son las plagas
más importantes. 

Para intentar mitigar estos, se
actuó intensificando las aplicacio-
nes de fitosanitarios que, si bien
conseguían controlar algunos
de ellos, generaban una espiral,
en la que cada vez había que in-
crementar más presión de trata-
mientos e incorporar nuevos
productos, puesto que dismi-
nuían sus eficacias con gran ra-
pidez. En algunos momentos,
para los ciclos más largos, era ha-
bitual realizar de 30 a 36 aplica-
ciones, con más de un producto
por tratamiento. 

�Evolución de la
investigación

Los primeros ensayos de con-
trol biológico sobre plagas en la
zona, se realizaron en Maza-
rrón, a principios de los años no-

venta, con resultados bastante
nefastos. Posteriormente, se
empezaron a utilizar colmenas
de abejorros, para la polinización
del cultivo, lo que supuso un gran
avance, que además, obligaba a
eliminar los productos más agre-
sivos de los tratamientos en el
cultivo.

A finales de los noventa y prin-
cipio de este siglo, se retomaron
las experiencias de control bio-
lógico de plagas en tomate, que
culminó con un programa expe-
rimental para reducir la presión
del virus de la cuchara del toma-
te “TYLCV” y de su vector, la
mosca blanca Bemisia tabaci,
en la zona de Marina de Cope de
Águilas, en 2003. Estos trabajos
fueron la base de un programa
nacional, apoyado por el MARM,
para el “Control biológico de
insectos vectores de virus”. 

Con estos trabajos se consiguió
reducir la presión del principal
problema que había en la zona,
el de moscas blancas, en especial
Bemisia tabaci, y de las virosis de
las que son vectores. La llegada
de Tuta absoluta a la Región,
complica considerablemente el
Programa de Actuación, puesto
que, inicialmente, se intensifican
los tratamientos fitosanitarios,
desestabilizando los equilibrios
conseguidos con algunos auxilia-
res. Sin embargo, en poco tiem-
po se constata la eficacia de al-
gunos insectos beneficiosos en
el control de esta complicada
plaga, por lo que comienza a ra-
cionalizarse de nuevo el mane-
jo fitosanitario del cultivo.

PRODUCCIÓN DE PIMIENTO
EN LA REGIÓN DE MURCIA

En el Campo de Cartagena,
entre los municipios de San Ja-
vier, San Pedro, Torre Pacheco,
Fuente Álamo, Cartagena y Mur-
cia se enmarca la zona de pro-
ductora de pimiento en la Región
de Murcia. Las plantaciones eran
inicialmente al aire libre y en in-
vernaderos tipo parral de palos,
y posteriormente se fueron tec-
nificando las estructuras de plan-
tación llegando a los invernade-

El control integrado en tomate y pimiento, bajo
plástico y malla, en el litoral murciano, incluye
la introducción de artrópodos beneficiosos, se-
manas después del trasplante. Se realiza, en
parcelas habitualmente con buenos cerra-
mientos, que parten limpias de plagas y a las
que se les da una serie de tratamientos fitosa-
nitarios, compatibles con la introducción de
auxiliares. Este tipo de parcelas tienen unas li-
mitaciones, en cuanto a tratamientos químicos,
a lo largo del ciclo de cultivo. Son necesarios
menos tratamientos que en parcelas estándar
y terminan su ciclo prácticamente sin proble-
mas, con gran nivel de auxiliares.

Encarna Martínez Ruiz
Raquel García Villescas
Mariano Marín Navarro
José Miguel Martínez Ramírez
TRAGSA

Manejo fitosanitario del cultivo
de tomate y pimiento. 
Control integrado

INVERNADEROS 
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ros que se plantan en la actua-
lidad, tipo multicapilla y multitu-
nel. Actualmente el total de su-
perficie es de 1700 ha.

�Plagas y enfermedades

Los problemas en este campo,
han ido evolucionado debido a
la aparición de nuevas plagas así
como la introducción de nuevas
técnicas de control y sistemas de
producción.

Las plagas como Frankliniella
Bemisia, Tetranychus y algunas
especies de pulgón (Myzus y
Aphis) han sido plagas importan-
tes en la historia del cultivo,
siendo importantes actualmen-
te en la finalización del cultivo
plagas como Ostrinia y Nezara.
Como enfermedades fúngicas
más importantes destaca la Oi-
diopsis y, en menor medida,
Botrytis y Phytophtora. En cuan-
to a virus, destaca el TSWV, que
sigue siendo el más importante,
apareciendo también TMGMV y
PMMV.

�Situación actual de los
métodos de actuación

Prácticamente toda la produc-
ción de pimiento bajo plástico
en la Región de Murcia, está en
control biológico, con sueltas de
auxiliares y tratamientos fitosa-
nitarios compatibles con la fau-

na auxiliar, bajo sistemas de
manejo integrado de plagas,
habiendo también una parte
en agricultura ecológica. El con-
trol biológico en la Región de
Murcia fue pionero en el culti-
vo del pimiento. A mediados de
los años noventa se realizaron
experiencias con auxiliares en pi-
miento de invernadero de la
zona, en la que intervinieron di-
ferentes organizaciones, obser-
vando la evolución de plagas y
ajustando fechas y dosis de
sueltas de auxiliares para el
control de las mismas. Los nue-
vos planes de actuación en la
zona, tratan de introducir nue-
vas herramientas para el control
de plagas, utilizando el control
biológico, cultural, tecnológico
y químico, buscando la máxima
compatibilidad entre si. 

MANEJO FITOSANITARIO
DEL CULTIVO DE TOMATE

Para introducir estrategias de
control biológico integrado, lo
más importante, es partir de
una parcela que esté lo más
limpia posible de plagas y otros

problemas patológicos. Para
ello, se eliminan los restos de
plantaciones anteriores y malas
hierbas. Para conseguir un buen
efecto sobre el suelo, eliminan-
do malas hierbas y minimizando
problemas patológicos se debe
hacer una solarización o bioso-
larización del suelo en toda la su-
perficie, cada vez que sea posi-
ble. Otro punto también muy im-
portante, es el cerramiento de
las parcelas, para impedir y retra-
sar la entrada de plagas, como
mosca blanca, noctuidos, li-
riomyza, etc…, pero sobretodo
de Tuta, araña y trips, por lo que
en el caso de cultivo bajo malla,
se debe utilizar un espesor ade-
cuado que dificulte al máximo la
entrada de estas plagas. 

Antes del trasplante, puede
realizarse un espolvoreo de azu-
fre al suelo, para paliar sobreto-
do, los problemas de araña roja
y vasates. También se realiza un
tratamiento a las bandejas antes
del transplante, y una serie de
tratamientos vía gotero duran-
te las primeras semanas del cul-
tivo. Si la parcela tiene antece-
dentes de araña roja o vasates,

es muy aconsejable utilizar un
acaricida una semana o dos des-
pués del transplante. Lo mismo
ocurre si hay presencia de Tuta.
En todos estos tratamientos, se
tiene en cuenta, el plazo de se-
guridad que tienen estos produc-
tos fitosanitarios, para la intro-
ducción de auxiliares, ya que
entre la cuarta y sexta semana
desde el transplante, es cuando
suelen iniciarse, de forma gene-
ral, las primeras introducciones.

�Auxiliares que pueden
utilizarse

• Nesidiocoris tenuis, uno de los
auxiliares más generalistas e in-
teresantes a introducir en las
plantaciones de tomate. Pue-
de depredar distintos estadíos
de las moscas blancas, así como
huevos y larvas jóvenes de le-
pidópteros, entre los que se en-
cuentra Tuta absoluta. Su efec-
to se extiende también a la ara-
ña roja y trips, entre otras pla-
gas. Es también fitófago, pue-
de alimentarse del vegetal,
por lo que hay que vigilar sus
niveles en las plantaciones, ya
que cuando estos son muy
elevados pueden causar daños
importantes al cultivo. Las in-
troducciones de míridos nor-
malmente se realizan desde in-
sectarios, con alimentación
proteica (huevos de Ephestia).

// EL CONTROL FITOSANITARIO EN EL PIMIENTO
SE BASA, FUNDAMENTALMENTE, EN LA
UTILIZACIÓN DE INSECTICIDAS BIOLÓGICOS //

Nesidiocoris tenuis

AGRICULTURA 2:Maquetación 1  16/7/10  19:15  Página 565



NUTRICIÓN Y SANIDAD VEGETAL / HORTÍCOLAS

En ocasiones se han utilizado
plantas de tabaco, e incluso
material vegetal libre de virus,
para recoger míridos de una
plantación terminada e intro-
ducirlos en otra con cultivo.
• Trychogramma achaeae, es
un pequeño himenóptero, pa-
rasitoide de huevos de lepidóp-
teros. En el caso de Tuta, si bien
puede ejercer una buena ac-
ción, requiere de unas condi-
ciones ambientales adecua-
das, plantaciones poco desarro-
lladas y alta densidad de pun-
tos de sueltas y de frecuencias
de introducción.
• Para moscas blancas se utili-
zan una serie de parasitoides.
Si solo hay presencia de Bemi-
sia tabaci, puede optarse por
Eretmocerus mundus, que es
un auxiliar bastante eficaz y
bien adaptado a diferentes
condiciones ambientales. En
el caso de que haya también
presencia de Trialeurodes va-
porariorum, se pueden realizar
introducciones de Eretmocerus
eremicus y Encarsia formosa. E.
eremicus, también tiene efec-
to parasitoide sobre Bemisia. 
• Otros auxiliares de interés. Si
aparecen problemas de Li-
riomyza, se pueden introducir
dos sueltas de Diglyphus isaea.
En el caso de aparecer focos de
pulgón, pueden realizarse in-

troducciones de Aphidius  di-
rectamente.
• En las parcelas de control bio-
lógico integrado suelen apare-
cer auxiliares como Phytosei-
dos, Feltiella, Amblyseus… de
forma natural, ya que los tra-
tamientos que se realizan son
compatibles con los auxilia-
res. 

�Enfermedades fúngicas y
bacterianas

Las parcelas que se han lleva-
do con tratamientos químicos
convencionales suelen finalizar
con niveles más elevados de
plagas que las parcelas de con-
trol biológico, debido a que es-
tas últimas finalizan con niveles
elevados de auxiliares, bien por-
que se liberaron en la parcela o
bien porque se introdujeron de
forma natural.

Control de oidios

Cuando sea posible, utilizar
variedades con resistencias. Tra-
tamientos específicos: los habi-
tuales, tendiendo en cuenta las
estrategias antirresistencia. (Azo-
xistrobin, kresoxim metil, triazo-
les, microbutanil y en plantacio-
nes que no sean en invernade-
ro: boscalida+piraclostrobin y
trifloxistrobin).

Control de Alternaria/Mildiu

Tratamientos preventivos con
productos cúpricos (incluido azu-
fre cúprico en espolvoreo, en
condiciones apropiadas para su
aplicación), mancoceb, clortalo-
nil, captam, maneb, metiram,
propineb. Todos estos productos
pueden tener cierto efecto sobre
auxiliares, por lo que se limitará
su uso a los momentos estricta-
mente necesarios. En condicio-
nes de alto riesgo o con síntomas
de la enfermedad: fungicidas es-
pecíficos (cimoxanilo, benalaxil,
metalaxil-M, azoxistrobin...) ha-
bitualmente en mezcla con uno
de contacto. Para plantaciones
que no sean en invernadero,
pueden incluirse: famoxadona,
ciazofamida o fenamidona.

Control de Botrytis

Tratamientos preventivos con
mancoceb, clortalonil, captan,
metil tiofanato, tebuconazol. En
condiciones de alto riesgo o con
síntomas de la enfermedad,
fungicidas específicos: cipro-
dinil+fludioxinil, dietofencarb,
iprodiona, pirimetanil, mepani-
pirin (poco compatible con al-
gunos auxiliares). En planta-
ciones que no sean en inverna-
dero: boscalida+piraclostrobin,
fehexamida. 

Control de Bacteriosis

Tratamientos con productos
cúpricos.

MANEJO FITOSANITARIO
DEL CULTIVO DE PIMIENTO

Es fundamental partir de una
higiene adecuada de las insta-
laciones y de unos buenos ce-
rramientos, para ello en los úl-
timos años debido a la desapa-
rición de los diferentes desin-
fectantes del suelo, bromuro de
metilo principalmente, en gran
parte de las fincas se realiza
control de enfermedades del
suelo mediante biosolarización
o biofumigación. Los cerra-
mientos son parte fundamen-
tal a la hora de impedir la entra-
da de diferentes plagas como
Trips, Nezara, Ostrinia, etc para
ello es importante que no haya
posibles entradas y una buena
conservación tanto de los plás-
ticos como de las mallas latera-
les y cenitales.

En las primeras fases del cul-
tivo nos encontramos plagas
como el ácaro blanco, unas se-
manas después coincidiendo
con la aparición de las primeras
flores se observa trips, impor-
tante por ser vector de TSWV.
Al mismo tiempo pueden de-
tectarse las primeras poblacio-
nes de pulgón Myzus y Aphis en
focos, así como la aparición de
diferentes especies de Lepi-
dópteros. La incidencia de es-
tas plagas es notable durante la
primavera, apareciendo tam-
bién Bemisia y aumentando
los casos de bronceado, si se
produce un incremento impor-
tante de su vector, el trips
Frankliniella. Durante el mes de
mayo y hasta la finalización
del cultivo, plagas como Ostri-
nia, Bemisia, trips, Macrosip-
hum, Aulacorthum, Empoasca
y Nezara pueden causar da-
ños importantes en cultivo. Al-
guna de ellas pueden afectar di-
rectamente a la comercializa-
ción, debido a los daños produ-
cidos en fruto como es el caso
de Ostrinia y Nezara.

AGRICULTURA / JULIO-AGOSTO´10566

Eretmocerus mundus
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�Fauna auxiliar 

Con la aparición de las prime-
ras flores, se introducen Ambly-
seius swirskii. Además del control
directo que puede ejercer sobre
los trips, los Amblyseius ayu-
dan a una mejor instalación de
los Orius siendo este el más im-
portante de los auxiliares utiliza-
dos, tanto para el control de trips
como su capacidad de depredar
huevos de otras especies. 

Para el control de Bemisia se in-
troducen Eretmocerus y Ambly-
seius swirskii. 

En el caso de Tetranychus ur-
ticae los auxiliares utilizados
son Neoseiulus (Amblyseius) ca-
lifornicus y Phytoseiulus persimi-
lis. Otros auxiliares con efecto
sobre araña son Feltiella acari-
suga, Orius spp., Euseius stipu-
latus y Amblyseius andersoni,
apareciendo algunos de forma
natural. 

Myzus persicae es el pulgón
más frecuente, existiendo otras
especies como Aphis spp., Ma-
crosiphum euphorbiae y Aula-
corthum solani, que pueden ir
apareciendo a lo largo del ciclo

de cultivo. El Control Biológico
de la plaga se realiza con intro-
ducciones de Aphidius colema-
ni, Aphidius ervi, Aphelinus ab-
dominales o coccinelidos en los
primeros focos y con la ayuda de

depredadores generalistas que
se introducen de forma natural
como Chrysopas.

Los problemas de lepidópteros
se centran principalmente en
dos especies: Spodoptera exigua
y Ostrinia nubilalis, en caso pun-
tuales Spodoptera littoralis y
Helicoverpa pueden causar da-
ños importantes. 

Las estrategias de control de
lepidópteros se basan en evitar
la entrada de polillas “adultos”
desde el exterior, por lo tanto es
imprescindible buenos cerra-
mientos.

Las Chrysopas y Orius, son ca-
paces de depredar las puestas y
larvas jóvenes de lepidópteros.
Es una medida de higiene funda-
mental la destrucción de los
frutos con penetraciones de Os-
trinia. El control fitosanitario
se basa, fundamentalmente, en
la utilización de insecticidas bio-
lógicos.

Orius laevigatuss
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MAQUINARIA

MAQUINARIA DE RECOLECCIÓN

La paca se confecciona con una densi-
dad que oscila entre 150 y 250 kg/m3

(en heno de 18-20% de humedad).
Se suelen dividir las empacadoras median-

te el tamaño de paca formada. Sí hace unos
años la paca pequeña era prácticamente la

única que se formaba en nuestros campos,
hoy es la paca grande (prismática o rectan-
gular) la auténtica dominante. Una venta-
ja de la paca grande es la posibilidad de en-
volverlas en film plástico formando peque-
ños silos aunque siempre condicionada a la
explotación donde se utilizará, e incluso en
el caso de explotaciones de alfalfa (cultivo
forrajero por excelencia en España) las em-
pacadoras han retrocedido ante el “empu-

je” de los remolques autocargadores debi-
do al auge del proceso de deshidratado in-
dustrial por las subvenciones europeas.

¿Y el mercado qué dice? La cosecha no pa-
rece mala, pero los fabricantes no son op-
timistas, todos coinciden que el mercado
de tractores no superará las 10.000 unida-
des, y en cosechadoras de cereales no se
llegará, entre todos, a 370 unidades, de las
empacadoras tampoco nadie es optimista.
¿Por qué? ¿qué ocurre en el campo espa-
ñol?

OFERTA Y DEMANDA

En los últimos años ha existido un conti-
nuo aumento de la demanda de paja. Nue-
vos mercados, como el de la biomasa,
abren nuevas posibilidades.

Las marcas se disputan el mercado, algu-
nas establecidas desde hace tiempo: John
Deere, New Holland, Claas; Otras marcas
punteras, nuevas, llegan al mercado espa-
ñol: Case IH, Deutz-Fahr, Krone, Massey Fer-
guson, Fendt, Kverneland (Kuhn-Vicon).
Pero otros fabricantes, más pequeños, re-
claman su correspondiente cuota: Cicoria,
Gallignani, Welter... 

La demanda marca tendencia a la oferta

AGRICULTURA / JULIO-AGOSTO´10568

En la confección del artículo, el autor ha perseguido dar a conocer
la oferta que existe de máquinas empacadoras en nuestro país.
Para no caer en una mera descripción de los modelos, se propor-
ciona una breve descripción de los tipos de máquinas así como
de los parámetros principales para decidir la compra. Una máqui-
na empacadora trabaja sobre restos de cosecha, corte o poda y,
en cualquier caso, previamente hilerado en un cordón. Su función
es la recogida y empaquetado de la hierba seca (heno) y de la
paja, para formar pacas (con forma prismática o cilíndrica) con
peso y dimensiones que hagan fácil y eficiente su manejo y
transporte.

H. Catalán Mogorrón
Dr. Ingeniero Agrónomo

Eligiendo una empacadora 
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(¡¿o es al revés?!). No es igual querer ad-
quirir una empacadora para una pequeña
explotación que para hacer trabajos a ter-
ceros. No es lo mismo hacer pacas de paja
de cereal, leguminosa, residuo seco, verde,
o incluso residuos de poda (leñosos).

Las estadísticas de ventas proceden de las
inscripciones de equipos en los registros ofi-
ciales. (Tablas 1 y 2). Al ser la empacado-
ra una máquina que en múltiples ocasiones
no sale de su explotación y no circulan por

carretera, dejan de incluirse muchos de los
equipos (se estima que la máquina inscri-
ta es del 50-60%).

Analizando las ventas de los últimos
años, se observa una bajacontinuada y ge-
neralizada para casi todas las marcas,
¿por qué?, se nos ocurren algunas respues-
tas:

• Incertidumbre: ¿qué pasará con la PAC?
• Cerrojazo al crédito de bancos y del ICO
(lo contrario es publicidad engañosa, po-
pulista y demagógica).
• Situación climatológica cambiante.
• Precios de los cereales, carne y leche os-
cilantes, y casi siempre bajistas. Esto ori-
gina el continuo cierre de explotaciones

ganaderas por su baja, nula o negativa
rentabilidad.
• Cambio en el uso y costumbres: ¡qué le-
vante la mano el joven que quiera pasar
su "verano" subido a una cosechadora o
en un tractor empacando para pagarse los
estudios del invierno!

En cualquier caso se tiende hacia equipos
cada vez más sofisticados, con mayor ca-
pacidad de trabajo. Los principales compra-
dores son las empresas de servicios y los
profesionales por lo que demandan equi-
pos más grandes. Debido a ello la empaca-
dora convencional y tradicional está per-
diendo penetración frente a las macroem-
pacadoras prismáticas o las rotoempaca-
doras.

Por zonas, Castilla y León, Asturias y Gali-
cia prefieren las rotoempacadoras, mientras
que Castilla-La Mancha y El Valle del Ebro se
decantan por la macroempacadora.

/////////////////////////

CLASIFICACIÓN DE LAS
EMPACADORAS

La más popular de las clasificaciones es
la que divide las empacadoras por el ta-
maño de la paca formada:
• entre 15 y 25 kg: pacas convencionales
o clásicas.
• +entre 300 y 2000 kg: grandes pacas
que pueden ser prismáticas (macroempa-
cadoras) o cilíndricas (rotoempacadoras).

// POR ZONAS, CASTILLA Y
LEÓN, ASTURIAS Y GALICIA
PREFIEREN LAS
ROTOEMPACADORAS,
MIENTRAS QUE CASTILLA-LA
MANCHA Y EL VALLE DEL
EBRO SE DECANTAN POR LA
MACROEMPACADORA //

2008 2009

Empacadora convencional
Rotoempacadoras
Macroempacadora

98
529
299

95 
361
190

TOTAL INSCRITAS 926 646

TOTAL VENTAS (estimadas) 1482 1033

TABLA 1 / Ventas de
empacadoras según su
clasificación. Fuente: MARM

Convencionales Rotoempacadoras Macroempacadoras TOTAL

08 09 08 09 08 09 08 09

New Holland
Claas

John Deere
Welter
Krone

Kverneland
Case IH

Mascar-Carraro
Massey Ferguson

Gallignani
Fendt

Laverda
Deutz-Fahr

--
--
33
47
--
--
--
--
3
1

--
--
--

--
--
18
61
--
--
--
--
4

--
--
--
--

59
101
110
37
72
49
4
21
--
10
--
1
2

36
75
63
1

57
40
1

23
--
3

--
--
--

142
38
--
3
11
17
39
--
21
--
7
8
--

63
27
--
31
12
7
18
--
7
4
6
2

--

201
139
143
87
83
66
43
21
24
11
7
9
2

99
102
81
93
69
47
19
23
11
7
6
2
0

RESTO 14 12 65 61 13 13 92 86

TOTAL 98 95 529 361 299 190 926 645

TABLA 2 / Ventas de empacadoras según su clasificación y marcas
comerciales. Fuente: MARM

Rotoempacadora
New Holland BR7000
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EMPACADORA CONVENCIONAL

Hace unos años líder indiscutible en ventas
entre otras cosas porque es la empacadora
originaria y la única que se fabricaba. Hoy su
penetración está disminuyendo pero man-
tiene cierto mercado.

Algunas cifras
• Dimensiones de la paca: 35 x 45 a 50 x 65 cm
• Longitud de la paca: 50 a 140 cm
• Anchura del recogedor: de 130 a 200 cm
• Densidad de la paca: 100 a 150 kg/m3 (va-
ría en función del contenido de humedad)
• Peso de la paca: 15 a 35 kg
• Capacidad de empacado: 3-10 t/h
• Velocidad de avance: de 4 a 6 km/h (ajus-
table a la densidad del cordón recogido en
función de la capacidad de empacado)
• Masa de la máquina (en vacío): 1000 a
2000 kg
• Potencia mínima del tractor recomenda-
do: 55 a 100 CV

MACROEMPACADORA (GRANDES
PACAS PRISMÁTICAS)

Al igual que en la máquina convencional, la
base constructiva es la cámara de compre-
sión, también de sección rectangular. Se sue-
le alimentar desde una precámara para au-
mentar la densidad de la paca.

Algunas cifras
• Dimensiones de la paca: 120 x 90 cm
• Longitud de la paca: 180 a 260 cm
• Densidad de la paca: 120 a 170 kg/m3

• Anchura del recogedor: de 2 a 250 cm
• Velocidad de avance: entre 4 y 8 km/h
• Masa de la máquina (en vacío): 5000 a
9000 kg
• Potencia mínima del tractor recomenda-
do: 100 a 140 CV. Si se incorpora picador,
la potencia se incrementa en un 50%

ROTOEMPACADORAS 

La mejora en los sistemas ha sido especta-
cular, llegando a conseguir que un solo ope-
rario pueda embalar y encintar.

En este gran grupo se pueden establecer
dos subdivisiones:

• Cámara de diámetro varia-
ble: La cámara va creciendo
a medida que se introduce el
forraje, por lo que la presión

sobre la hierba se mantiene
constante durante todo el pro-

ceso de formación de la paca. La ro-
tación del material se consigue mediante
un sistema de correas o cadenas unido a un
tensor que va cediendo a medida que el fo-
rraje entra en la cámara, quedando com-
pletamente tensado cuando la cámara
está llena. El resultado es una paca con una
presión muy uniforme.

• Cámara de diáme-
tro fijo: la presión
sobre la hierba que
entra va aumentando
progresivamente hasta
el llenado total de la cáma-
ra. Para la rotación se utilizan correas o ca-
denas sobre rodillos fijos que rodean la cá-
mara, o bien rodillos independientes pró-
ximos entre si. El resultado es una compren-
sión del heno más irregular.

Algunas cifras
• Diámetro de la paca: de 100 a 180 cm
• Longitud de la paca: 100 a 150 cm
• Volumen de la cámara: de 2 a 3,5 m3

• Anchura del recogedor: de 130 a 200 cm
• Densidad de la paca: 120 y 180 kg/m3

• Peso de la paca: 150 a 350 kg (paja) y 400
a 800 kg (ensilado)
• Capacidad de empacado: desde 8-10
t/h para heno (hierba seca) a 10-25 t/h para
silo (hierba húmeda)

AGRICULTURA / JULIO-AGOSTO´10570

Alimentador ventral

� LA CLAVE
PACA CON PRESIÓN

UNIFORME

� LA CLAVE
PACA CON PRESIÓN
MENOS REGULAR
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• Velocidad de avance: 4 y 6 km/h
• Masa de la máquina (en vacío): 1600 a
2500 kg
• Potencia mínima del tractor recomenda-
do: 70 a 100 CV (incremento de hasta el 20
% con rotoenvolvedoras)

PARÁMETROS PARA LA COMPRA

El objetivo del agricultor al decidirse a uti-
lizar una empacadora debe ser obtener una
paca regular con una compactación unifor-
me. La compra se vinculará a la sección de
la paca, al material vegetal a empacar, a las
condiciones de carga y manipulación en la ex-
plotación o bien incluso a las disponibilidad
del transportista.

Algunas características que el potencial
comprador debe tener en cuenta al iniciar el
proceso de elección podrían ser:

�Sistema de alimentación

• Se debe conseguir una alimentación ho-
mogénea. Se tendrá en cuenta el ancho del
recogedor en función del cordón dejado por
la segadora o cosechadora.
• Recogedor regulable hidráulicamente

con sistemas de flotación para su adapta-
bilidad al terreno.
• No se debe lacerar excesivamente el fo-
rraje.
• Existencia o no de precámara que garan-
tice la densidad uniforme independiente-
mente de la densidad del cordón.
• Dispositivo de picado: posibilidad de
elección del número de cuchillas.

�Formación y forma de la paca

• El comprador analizará las posibilidades
de transporte, almacenamiento y manipu-
lación.
• Forma y tamaño para optimizar el espa-
cio de almacenamiento y transporte.
• Sistema de atado: sisal, red.
• Ajuste de la densidad de la paca.

�Destacable

• Ejes simples o tándem, fijos o direccionales.
• Volante de inercia que permita la fluctua-
ción de potencia.
• Sistemas de protección contra atascos y
sobrecargas.
• Protección de sistemas de picado.

• Inversor mecánico para eliminar atascos
desde la cabina.
• Durabilidad de los elementos mecáni-
cos (engranajes, rodamientos, rodillos, pis-
tones..).
• Aislamiento de los elementos mecánicos
para evitar la exposición a la suciedad.

�Mantenimiento

• Engrase bien marcado y centralizado.
• Facilidad de sustitución de los tornillos fu-
sibles.
• Capacidad de transporte de bobinas de
hilo o de red.

�Sistemas de control

• Sistemas electrónicos de información y
control de atado, picado, conteo alarmas,
rotura de hilo.
• Sistema de comunicación digital IsoBus: La
empacadora lleva un bus que se conecta di-
rectamente al bus del tractor. Los monito-
res son compatibles. Se comparte el mismo
cableado. Se conecta mucho más rápido.

Proceso de formación de la paca en una rotoempacadora de cámara variable /////////////////////////

A TENER EN CUENTA
• El estándar ISOBUS (ISO 11783) fija to-
dos los aspectos del sistema de comuni-
cación tractor-implementos a través de
un bus. Se normalizan los tipos de ca-
bles, conectores y voltaje, pudiéndose
enganchar una empacadora al tractor
con un simple conector y manejar todas
sus funciones desde la cabina. Todos los
fabricantes punteros ofrecen la comuni-
cación ISOBUS para sus máquinas de al-
ta especificación.
• El sistema CAN (Controller Area Net-
work o red de control de área) fue desa-
rrollado originalmente por Bosch y en
realidad es una red de microcontrolado-
res que conecta dispositivos, sensores y
actuadores para el control de aplicacio-
nes en tiempo real.

Esquema de funcionamiento del
modelo BB9060 de New Holland
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LO QUE HAY EN
EL MERCADO

Se describen a continuación los productos
de los fabricantes que han tenido la amabi-
lidad de enviarnos la información para poder
elaborar el artículo.

CLAAS

Macroempacadoras. Los modelos están den-
tro de la serie QUADRANT (1150/2100/3200/
3400). Pacas de 50 x 80 y 240 cm de longitud
para el modelo 1150 y un máximo de 100 x
120 cm y hasta 300 cm de longitud en el mo-
delo 3400.
Se ofrece la posibilidad de eje sencillo o
tándem.
Rotoempacadoras. La serie Rollant de cáma-
ra fija engloba a los modelos (355
RC/355RCC/350/340). Los diámetros de ba-
las son de 125 cm con ancho de 120 cm. Pick-
Up de 210 cm de anchura de recogida.
Ofrecen la posibilidad de acoplar una envol-
vedora a la rotoempacadora.
La serie Variant de cámara variable oferta los
modelos (380/360) para pacas de diámetro
variable desde 90 a 180 cm.

KVERNELAND

Todas las máquinas se comercializan en
marca Vicon. Una gran oferta que incluye ro-
toempacadoras (de cámara fija y variable) y
macroempacadoras.
Macroempacadoras. Tres modelos Vicon
(LB 1270/1290/8200) con recogedor de 210
cm y una longitud máxima de la paca de has-
ta 300 cm. La sección de la paca es de 70 x
80  cm (el modelo LB8200 permite cambiar
sección a 80 x 80 cm).

Rotoempacadoras. Dos modelos con cá-
mara fija, la Vicon RF 119 y la Vicon RF 2125.
El recogedor va desde los 167 cm a los 210
cm. Y dos modelos con cámara variable, Vi-
con RV2160 y RV 2190 con recogedores de
210 cm.
También se ofrecen rotoencintadoras (roto-
empacadora + encintadora).

JOHN DEERE

La gama actual del fabricante se centra en las
rotoempacadoras, tanto de cámara fija
como variable.
La serie 600 de cámara fija (modelos 644/623)
para diámetros de paca de 130 cm y anchu-
ra de 120 cm
La serie 800 de cámara variable (modelos
842/852/862/854/864) con diámetros de
paca desde 60 a 180 cm y anchura fija de
120 cm.
También se ofrece la serie 700 de rotoenvol-
vedoras.
El fabricante destaca la posibilidad de eje sim-

ple o tándem o las enormes posibilidades de
personalidad el recogedor Pick-Up. Las má-
quinas alardean del sistema de desatasco de
piso abatible.

NEW HOLLAND

Las “amarillas” de New Holland centran su
oferta en macroempacadoras y rotoempa-
cadoras.
Macroempacadoras. La serie BB9000 ofre-
ce cuatro modelos de paca prismática con
dimensiones que van desde 70 x 80 cm a 90
x 120 cm con una longitud de hasta 250 cm.
La serie se complementa con múltiples opcio-
nes de picador e incluso el fabricante ofrece
un bastidor monocasco que se puede confi-
gurar con eje sencillo o eje en tándem.
Rotoempacadoras. Serie BR6000 con dos
modelos y la serie BR7000 con otros dos.
La serie BR60000 ofrece un Pick-Up de 20
cm y un diámetro de paca de 125 cm (lo que
confiere a la paca un volumen de 1,47 m3).
La Serie BR7000 presenta diámetros, en

AGRICULTURA / JULIO-AGOSTO´10572

Modelo Quadrant 3200 de Claas Vican RV 2160 del Grupo Kverneland

Modelo 864 de John Deere
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sendos modelos, de 150 a 180 cm y el Pick-
Up desde los 200 hasta los 230 cm.

CASE IH 

Ofertan en el mercado español cuatro mo-
delos de macroempacadoras (series LB 300
y LB 400). 
La longitud máxima de paca para todos los
modelos es de 260 cm, con un Pick-Up de
hasta 240 cm de anchura.
Todas las empacadoras LB son compatibles
con ISOBUS y también ofrecen opciones de
neumáticos anchos, ejes tándem….
• LB 323 y LB 333 están pensadas como la op-
ción “más pequeña”. Es la oferta ideal para
el ganadero con pacas de 80 x 70 cm ó 80 x
90 cm.
• LB 423 está destinada a explotaciones me-
dias y grandes y a contratistas. Tamaño de
pacas: 120 x 70 cm.
• LB 433, es el modelo más grande. Especial-
mente diseñado para empresas de servicios,
produce pacas de 120 x 90 cm.

En las siguientes líneas, se detallan los fa-
bricantes que no han colaborado envian-
do información para la elaboración del ar-
tículo, pero que tienen una gran oferta y
penetración en el mercado español. Así, la
información que se ofrece se ha obtenido
de su página Web.

MASSEY FERGUSON

El grupo AGCO, ofrece en su Web, bajo la
marca Massey Fergusson, una gama de em-
pacadoras prismáticas y rotativas.
Convencional. Serie 1800: diversos mode-
los de paca pequeña-mediana de 35,6 x
45,7 cm con Pick-Up desde 138,7 a 192,8
cm.
Macroempacadora. Serie 2100 fabricada en
Hesston (Kansas) de paca 80 x 88 hasta 128
x 120 cm con Pick-Up de 220 cm.
Rotoempacadora. La oferta queda ceñida
a tres tipos de empacadoras en seis confi-
guraciones de modelo. Diámetro: 60-200
cm; Pick-Up: 200-220 cm.

KRONE

Es una pena que un fabricante de reconoci-
do prestigio como Krone no ofrezca la posi-
bilidad en su página web de obtener infor-
mación en español, además el abanico de
idiomas ofertado es amplio pero no ha ele-
gido el castellano. Su oferta se ciñe a macro-
empacadoras y rotoempacadoras.
Macroempacadoras. La serie denominada
Big Pack Ufs ofrece varios modelos, desde el
890, el más pequeño, al 12130 que es el más
grande. El tamaño de la paca va desde 80 x
90 hasta 120 x 130 cm.
Rotoempacadoras. La serie comercializada
es la Comprima, con un de diámetro de paca
de 125 cm.

CICORIA

A pesar de que el fabricante, italiano, no se
ha puesto en contacto con la Redacción se
ha decidido colocar su oferta en este artícu-
lo debido a ser un fabricante con una bue-
na penetración en paca convencional. 
Empacadora convencional. Tamaños de
paca 32 x 42 cm, 35 x 47 cm y  37 49 cm.
Los modelos van desde el más pequeño, el
1242 con Pick-Up de 120 cm hasta el más
grande, el 8749 con Pick-Up de 180 cm. En
España el modelo más vendido es el 2749 con
paca de 37 x 49 cm.
Macroempacadora . Es la Big Baler HD1270
con tamaño de paca 120 x 70 y longitud de
hasta 250 cm. El Pick-Up es de 220 cm.

BIBLIOGRAFÍA

Plataforma de conocimiento para el medio
rural y pesquero. Observatorio de tecnolo-
gías probadas. http://www.marm.es
Páginas de los fabricantes Claas, Vicon, John
Deere, New Holland, Case IH, Massey Fergu-
son, Krone, Cicoria.

Modelo BB9080 de New Holland Modelo LB433 de Case lH

Modelo 2170 de Massey Ferguson
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Esta nueva sede será uno de los
principales recursos a la hora de
proporcionar soluciones inteli-
gentes y tecnologías avanzadas
a clientes en toda Europa, los pa-
íses CIS, Norte de África, Orien-
te Próximo y Medio. Se ha cre-
ado para complementar las uni-
dades parecidas que ya hay en
los Estados Unidos e India.
Actualmente, el ETIC alberga a
unos 90 ingenieros, especialistas
informá�cos, técnicos y personal
administra�vo. Su principal co-
me�do será el desarrollo de so-
luciones inteligentes, la integra-
ción de la electrónica en tracto-
res y equipos para cosecha, ade-
más de tecnologías relacionadas
que ayudan a automa�zar el
funcionamiento de la maquina-
ria, reducir la fa�ga del operador
y aumentar la produc�vidad de
la máquina en el campo. El nú-
mero de empleados aumentará
progresivamente en los próximos
años hasta llegar a unos 200.
“Desde la perspec�va de John
Deere, Kaiserslautern es el lugar
idóneo para establecer una uni-

dad de este �po, ya que nos per-
mite aprovechar al máximo va-
rios recursos altamente especia-
lizados", comentó Peter Pickel,
vicedirector del ETIC. “Aparte de
la universidad politécnica de
Kaiserslautern, mantenemos es-
trechas colaboraciones con dos
ins�tutos cercanos de la Socie-
dad Fraunhofer, el Ins�tuto de
Ingeniería de So�ware Experi-
mental (IESE) y el Ins�tuto de
Matemá�cas para la Tecnología
y los Negocios (ITWM)”. 
La parcela del ETIC ocupa una
superficie aproximada de
10.000 m² e incluye un edificio
de oficinas, laboratorios y talle-
res. La unidad se ha diseñado
también para cumplir las estric-
tas norma�vas de la Sociedad
Alemana para la Construcción
Sostenible (DGNB) y viene equi-
pada con un innovador sistema
de protección solar, iluminación
interior controlada por senso-
res solares, un sistema geo-
térmico de calefacción y refri-
geración y un sistema de ener-
gía fotovoltaica. 

Nuevo Centro Europeo de
Tecnología e Innovación, ETIC

AMS Europa se fundó oficial-
mente en el verano del 2000. En
aquella época, había sólo 15
empleados que empezaron a
desarrollar sistemas de guiado
por satélite y aplicaciones tele-
má�cas. Desde entonces, se ha
mejorado y diversificado la gama
de productos. Por ejemplo, en
2002 John Deere presentó el
sistema de guiado totalmente au-
tomá�co AutoTrac, que ya se ha
conver�do en todo un éxito de
ventas.

Desde que empezó el año 2001
con la primera generación de los
monitores GreenStar y los recep-
tores por satélite StarFire, ade-
más de los sistemas de mapas de
rendimiento y de Parallel Trac-
king, en los úl�mos diez años
AMS está entre las principales
compañías proveedoras de siste-
mas en el mercado europeo. 
En su explicación, Thomas Engel,
director general de John Deere
AMS, resaltó dos factores: “John
Deere es el único fabricante de

maquinaria agrícola que desarro-
lla y fabrica a nivel interno sus
propios componentes de alta

tecnología, tales como los recep-
tores StarFire, los controladores
y los monitores GreenStar para
los sistemas de guiado. Por lo
tanto, podemos ofrecer solucio-
nes de guiado y telemá�cas to-
talmente integradas, con acceso
a todos los demás componentes
de la máquina.”
Con�nuó, “ahora que los siste-
mas de guiado y la documenta-
ción básica se han hecho más co-
munes, estamos ampliando
nuestro foco. Actualmente, nos
estamos centrando en el siguien-
te nivel de aplicaciones de agri-
cultura de precisión basadas en
RTK (sistema de corrección dife-
rencial en �empo real) que pue-
den ofrecer niveles incluso supe-
riores de exac�tud y comodidad
del operador.”
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LOS RETOS DEL FUTURO
PASAN POR EL 

DESARROLLO DE
TECNOLOGÍA
A finales del pasado mes de junio, la prensa
especializada acudió a conocer las nuevas ins-
talaciones del Centro Europeo de Tecnología
e Innovación en Kaiserslautern, Alemania.
Puesto que se cumplen 10 años en el sector
de la agricultura de precisión, el nuevo cen-
tro fue el marco elegido por la multinacional
para hacer un repaso de los logros acome-
tidos en este sector y probar en campo todos
los niveles de automatización.
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Thomas Engel, director
general de John Deere AMS
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AUTOMATIZACIÓN TRACTOR
-APERO

Este sistema, TIA (siglas en inglés
de Tractor Implement Automa-
�on), permite un intercambio bi-
direccional de datos entre el
tractor y los aperos más comple-
jos por medio de un sistema ISO-
BUS ampliado. Durante el funcio-
namiento, el sistema permite
que el apero se haga cargo de
determinadas funciones prede-
finidas del tractor, tales como ve-
locidad de avance, hidráulica y
toma de fuerza.
En la demostración en campo,
una rotoempacadora John Dee-
re 864 avisa al tractor cuando la
formación de la paca está casi
terminada. Después se ralen�za
y para al tractor, finaliza el pro-
ceso de empacado y por úl�mo
suelta la paca automá�camen-
te antes de empezar el próximo
ciclo.

MÁS SOLUCIONES-i
PARA PULVERIZADORES
ARRASTRADOS

Con base en la velocidad real de
aplicación y el tamaño del área
restante a ser pulverizado, la
nueva calculadora de llenado
del depósito mide la can�dad de

químicos y agua que se requie-
ren para cada llenado indivi-
dual o recarga parcial para la pul-
verización completa, con la po-
sibilidad de que el operador im-
prima los datos. 
A través de una señal GPS, el sis-
tema Sprayer Pro controla auto-
má�camente la válvula principal
de la barra de pulverización y las
válvulas de sección individuales
en los cabeceros y en parcelas
irregulares. Esto permite una re-
gulación más precisa de lo que se-
ría posible con la regulación ma-
nual por parte del operador. 
El sistema Auto Dilute adminis-
tra la dilución controlada del lí-
quido residual en el pulverizador
después de una aplicación. De-

pendiendo de los químicos que
se hayan u�lizado anteriormen-
te y del próximo cul�vo para pul-
verización, el operador puede se-
leccionar un programa de menú
predefinido para dar inicio al
proceso más eficaz de dilución y
aclarado. 

LA NOVEDAD: SISTEMAS
iGUIDE E iSTEER 

Concebidos para permi�r que los
aperos trabajen en línea recta in-
cluso en terrenos di�ciles e incli-
nados y para sa�sfacer las exi-
gencias de los agricultores que
�enen cul�vos especiales. 
El sistema iGuide de John Dee-
re para el guiado pasivo de ape-
ros man�ene automá�camente
en línea a los aperos arrastrados
y por lo tanto, ayuda a evitar
omisiones y solapes. Funciona
por medio de una señal de po-
sición muy precisa (margen de
error +/- 2 cm) proporcionada
por un segundo receptor StarFi-
re RTK por satélite que se incor-
pora al propio apero. Esto per-
mite al tractor compensar la

deriva del apero en pendientes
y curvas. iGuide puede acoplar-
se a todos los aperos arrastrados
para uso con los tractores John
Deere AutoTrac equipados con
un monitor GreenStar 2 y una se-
ñal StarFire RTK.
Por su parte, el nuevo sistema iS-
teer para el guiado ac�vo en
aperos suspendidos o arrastra-
dos, además de para los arados
�po Vario con anchura de traba-
jo regulable, hace también uso
de la tecnología RTK mante-
niendo ac�vamente al apero
alineado y compensando los
movimientos del tractor.
Surcadoras y cosechadoras de pa-
tatas, tendrían que incorporar un
receptor StarFire iTC, una unidad
de control del fabricante holan-
dés SBG Innova�e, una válvula hi-
dráulica, un sensor y (si no vinie-
ra ya incorporado) un cilindro hi-
dráulico de desplazamiento late-
ral. Al controlar automá�camen-
te el movimiento del cilindro, el
apero man�ene una alineación
paralela en todo momento, con
un manejo manual del tractor. En
arados regulables �po Vario,
iSteer controla ac�vamente la an-
chura de trabajo del apero mien-
tras el operador controla al trac-
tor. Cuando el receptor StarFire
iTC montado en el tractor detec-
ta un desvío de una línea prese-
leccionada, el sistema avisa al ara-
do para que aumente o reduzca
la anchura de trabajo para com-
pensar el desvío. 

Tel.: 91 600 95 00
www.JohnDeere.es
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Las tres estaciones en las que estaba distri-
buida la jornada de campo, dieron habida
cuenta de porqué fueron galardonados con
medallas de plata en la feria de Agritechnica
los sistemas de automatización tractor-ape-
ro y soluciones de pulverización. La novedad
de la compañía: la presentación de dos so-
luciones de guiado avanzadas en aperos para
sacar el máximo partido a las operaciones de
laboreo y siembra.

INNOVACIONES
DISPONIBLES EN EL
MERCADO

NÚA    LA REVOLUCIÓN VERDE… Y AMARILLA 

Laboreo sin el empleo del sistema iSteer (izda.), y una vez
utilizado éste (dcha.).
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La fábrica de East Moline, IL, Estados Uni-
dos, completa casi 100 años de excelencia
en la fabricación y ayudando a los agricul-
tores a alimentar al mundo. La cadena de
montaje produjo recientemente la cosecha-
dora autopropulsada nº 500.000, un mode-
lo 9870 STS.
La fábrica empezó a producir segadoras
agavilladoras en 1910 y comenzó la construc-
ción de la fábrica John Deere Harvester
Works en 1912. Inicialmente, la unidad fa-
bricaba segadoras agavilladoras, rastrillos,
trilladoras y segadoras para maíz, que eran
�radas por caballos. En 1927, John Deere

presentó su primera cosechadora, combinan-
do la siega y la trilla en una única operación.
Veinte años más tarde, John Deere fabricó
la primera cosechadora autopropulsada.  
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Deere & Company ha inaugurado oficial-
mente su nueva fábrica y Centro de Distri-
bución de Repuestos para Eurasia en la lo-
calidad rusa de Domodedovo, situada al sur
de Moscú. Estas nuevas instalaciones supo-
nen la mayor inversión realizada por John
Deere en Rusia.
En este nuevo centro se fabricará maquina-
ria agrícola, de construcción y forestal, ade-
más de controlar la distribución de repues-
tos para toda la región.
Samuel R. Allen, presidente ejecutivo de
Deere & Company ha pronunciado un inte-

resante discurso en la ceremonia inaugural,
en el que dijo que “Rusia �ene grandes ven-
tajas en todas estas áreas y el potencial para
conver�rse en una de las principales regio-
nes productoras de alimentos del mundo”.

Inauguración de su nueva fábrica 
en Rusia

Deere & Com-
pany ampliará

su cartera de propiedades bajo la marca
John Deere para incluir una atracción tu-
rística en Waterloo dedicada a la historia
del diseño y fabricación de tractores y mo-
tores. Las obras de construcción del Museo
John Deere de la Historia de los Tractores
y Motores en Waterloo comenzarán a fina-
les del 2010 y la inauguración está previs-
ta para finales del 2011. “Este nuevo mu-
seo complementará a las otras propiedades
que se ges�onan bajo la marca John Deere

porque ampliará la historia de los tractores
y motores en la compañía y permi�rá a los
visitantes explorar con una mayor profundi-
dad el desarrollo y las capacidades de estos
productos”, afirma Bill Becker, direc�vo
encargado de la ges�ón global de la marca.
El Museo John Deere de los Tractores y Mo-
tores estará ubicado en Wes�ield Avenue, en
la parcela original de la fábrica Waterloo Trac-
tor Works e incluirá objetos históricos y ex-
posiciones interac�vas para celebrar la rica
historia y el crecimiento dinámico del nego-
cio de los tractores en John Deere.

Un museo dedicado a la
historia de los tractores

La fábrica John Deere Harvester
Works produce su cosechadora
autopropulsada n0 500.000

JOHN DEERE El concesionario John Deere
Vicens Maquinària Agrícola
colabora con el desarrollo rural

Vicens Maquinària Agrícola, S.A. ha cola-
borado recientemente con el departamen-
to de Agricultura, Alimentación y Acción
Rural de la Generalitat de Catalunya den-
tro del programa de Desarrollo Rural
que se ha llevando a cabo para dar apo-
yo y formación a agricultores de nueva in-
corporación a la ac�vidad agraria. Perso-
nal técnico de la concesión estuvo presen-
te en 2 de las 12 jornadas que han com-
puesto el curso de Mecanización Agraria
que se ha llevando a cabo durante los me-
ses de abril y mayo en las instalaciones de
la Escuela Agraria de Manresa. 

“JOHN DEERE una MARCA para
TODOS” en Valladolid y Segovia 

La jornada celebrada por el concesio-
nario John Deere Comercial Agrícola
Castellana S.A., tuvo lugar en la finca
Monte San Miguel en la localidad de San
Cebrián de Mazote (Valladolid), duran-
te los días 20 y 21 del pasado mayo. Se
pudo comprobar la asis�encia de más de
150 personas, junto con una amplia
gama de productos John Deere com-
puesta por 9 tractores, de los que 5 de
ellos estaban equipados con equipos de
guiado John Deere AMS.
Días más tarde, la jornada homónima se
celebró también en la localidad segovia-
na de Valverde del Majano, esta ocasión
por el concesionario John Deere Agrícola
Cuéllar S.A., el pasado jueves 10 de junio,
asis�endo a esta más de 400 personas.

John Deere Abrego S.L.
presente en la X Jornada de
Puertas Abiertas de la Finca
Experimental “Las Tiesas” 

El pasado 9 de Junio la finca experimen-
tal “Las Tiesas” abrió sus puertas para dar
a conocer sus instalaciones y servicios.
Para la jornada se dispusieron 4 rutas a
lo largo de las más de 500 ha de la finca
de las cuales 300 son de regadío.
John Deere quiso estar presente, estan-
do representada por el concesionario ofi-
cial de la zona Abrego S.L. y por personal
de John Deere Ibérica, S.A. 
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Sin hacer ningún cambio al mo-
tor diesel original, es posible ge-
nerar entre un 70 y un 80% de la
energía con biogás. El motor
con doble combus�ble funciona
como un motor diesel. El gas se
inyecta con el aire de la admisión,
y la combus�ón ocurre cuando
una pequeña can�dad de gasó-
leo se inyecta al cilindro. Si no se
dispone de biogás, el motor pue-

de funcionar totalmente con ga-
sóleo.
Los cilindros de biogás se sitúan
en una ubicación segura en el
lado derecho del bas�dor, ha-
biéndose igualmente diseñado
toda la instalación según las nor-
mas europeas de homologación
de vehículos. La capacidad de
biogás en el primer modelo de
prueba es de 170 l, que a una
presión de 200 bar se correspon-
de con aproximadamente 30 li-
tros de gasóleo. En un uso nor-
mal, esto es suficiente para com-
pletar 3–4 horas de trabajo.

www.valtra.es

Esta es la mayor inversión en un
único proyecto de Agco hasta la
fecha, totalizando aproximada-
mente 172 millones de euros. Su
plan de aumentar la capacidad
de producción hasta los 20.000
tractores puede con�nuar.
Las nuevas tendencias en logís-

�ca y la demanda de una mayor
flexibilidad dieron lugar a un
nuevo concepto de montaje
basado en vehículos de guiado
automá�co (AGV por sus siglas
en inglés) en lugar de un siste-
ma de transportadores de rodi-
llos. Las nuevas instalaciones de

montaje funcionarán con una
capacidad máxima de 20.000
tractores en dos turnos. En la
zona de transmisiones Vario,
la capacidad máxima será de
30.000 unidades. Está previsto
que la ejecución de esta se-
gunda parte de la inversión a
gran escala se complete en 25
meses. 
Esto significa que las nuevas
instalaciones de montaje esta-
rán listas para funcionar en
agosto de 2012. “Después de
que este proyecto de inversión

haya sido completado, tendre-
mos las mejores y más eficien-
tes instalaciones de fabricación
de tractores del mundo en nues-
tras sedes de Marktoberdorf y
Asbach-Bäumenheim. Esto ga-
ran�za la viabilidad a largo pla-
zo de las fábricas, los puestos de
trabajo y nuestro futuro,” expli-
ca Peter-Josef Paffen, vicepresi-
dente y portavoz de la dirección
de Fendt.

www.fendt.com
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FENDT

VIABILIDAD A
LARGO PLAZO
DE LAS FÁBRICAS

///////////////////////////////////////

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
Primero, Valtra consiguió reducir las emisiones de dióxido de carbono
generadas en sus envíos de paquetería en un total de 270,16 t, entre
agosto y el final del año pasado. Esta considerable reducción en las
emisiones se consiguió en colaboración con la compañía logística
DHL. Valtra es el primer cliente industrial de importancia que ha par-
ticipado en el servicio “GoGreen” (hazte verde) de DHL. DHL es uno de
los socios logísticos más importantes de Valtra.

La gerencia del grupo AGCO autorizó el 15 de ju-
nio pasado la puesta en marcha del proyecto
para la construcción de unas nuevas instalacio-
nes de montaje en Marktoberdorf y la plena
puesta a disposición de la inversión para el pro-
yecto Fendt ahead2 en las instalaciones alema-
nas en Marktoberdorf y Asbach-Bäumenheim. 

AGCO DESARROLLA
TRACTORES DE BIOGÁS
La marca nórdica líder de AGCO, Valtra, mostrará
los conceptos generales de esta tecnología en el
tractor Valtra N101 por vez primera en Suecia. “El
desarrollo del tractor y generador de biogás de-
muestra el deseo de AGCO de crear soluciones que
permitan el uso eficiente de recursos naturales re-
novables,” afirma Martin Richenhagen, presi-
dente, gerente y consejero delegado de AGCO.

VALTRA
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Toda la visita ha estado capi-
taneada por Juan Marín, res-
ponsable de Desarrollo y Co-
municación, y Massimo Ubiali,
vicepresidente senior.
La larga jornada de trabajo se
ha dividido en 2 partes dife-
renciadas. Por la mañana ha
tenido lugar la prueba real de
tractores, por la tarde visita a
la fábrica y al museo histórico
del grup SDF.
Las pruebas de tractores se
han efectuado sobre 5 Agro-
farm TTV dispuestos en 3 es-
taciones de trabajo. Todos los
integrantes de la prensa han
tenido la ocasión de trabajar
con todos los tractores:

• Estación 1: 2 tractores reali-
zando trabajo real:

- Un tractor equipado con
una vertedera tricuerpo
suspendida y reversible.
- Un tractor con una grada
rota�va de eje ver�cal.

• Estación 2: También con 2
tractores:

- Un tractor realizando la-
bor de transporte.
- Un tractor realizando pa-
rada ac�va (Power Zero).

• Estación 3: Un tractor está-
�co para análisis y crí�ca de
ac�vidades de mantenimien-

to, ergonomía, materiales de
recubrimiento, equipamiento
de cabina, etc.

Por la tarde la visita a fábrica
ha estado marcada por la enor-
me profesionalidad de los “guí-
as”. Se nos ha mostrado la zo-
na de ensayos en laboratorio y
pruebas de componentes.
También hemos pudido reali-
zar una visita, perfectamente
guiada y explicada, a las versá-
�les líneas de montaje de trac-
tores y cabinas. Debo agrade-
cer especialmente como en
ningún momento se nos ha in-
tentado ocultar nada de las ac-
�vidades altamente técnicas y
quizá para otros confidencia-
les, que se realizan en sus labo-
ratorios. Tampoco, cosa que se
agradece enormemente, se
nos han impedido sacar fotos y
observar todos los detalles de
las líneas de montaje.

¿QUIÉN ES EL TRACTOR
AGROFARM TTV?

La serie de tractores AGRO-
FARM responde al �po de
tractor polivalente en el seg-
mento de potencia media, en-
tre 100 y 110 CV. Una excelen-
te maniobrabilidad los hace
especialmente indicados para

trabajos dentro de las explo-
taciones; una precisa relación
peso/potencia los enfoca prin-
cipalmente para trabajos ac-
cionados a la toma de fuerza,
con máquinas de campaña. Se
añade a las caracterís�cas an-
teriores una nueva transmi-
sión de variación con�nua TTV
que incrementa las bondades
del conjunto, aumentando la
produc�vidad del tractor. Du-
rante todo el desarrollo del
AGROFARM TTV se ha tenido
como premisa principal del di-
seño el conseguir la mejor re-
lación costes/rendimiento pa-
ra el agricultor.

MOTOR DE BAJO CONSUMO

Hablando de motores, decir
DEUTZ significa motor de alta
fiabilidad, motor incansable y
modesto en sus consumos,
que ofrece cifras envidiables
de potencia y par. Decir
DEUTZ significa el aval de la
historia, el compromiso con el
pasado glorioso y la apuesta
constante por el presente y
estar en “punta de lanza” del
futuro.
El AGROFARM equipa un mo-
tor DEUTZ turbodiesel de 4 ci-
lindros. Equipados con inter-
cooler se ges�onan electróni-
camente para desarrollar una
potencia máxima de 99 CV en
el modelo 420 y 109 CV en el
modelo 430 (conforme a nor-
ma�va 2000/25 CE).
Equipados con un moderno
sistema de inyección de alta
presión, con presiones de in-
yección máximas de 1400 bar,

los motores consiguen un uso
eficiente del combus�ble y ex-
celentes valores de emisiones
gracias a su amplio par y gran-
des reservas de potencia en
un intervalo amplio de régi-
men.
Un motor incansable debe ser
acompañado de un generoso
depósito de combus�ble (160
L), así resulta posible poder
alargar, si fuese necesario, las
jornadas de trabajo. Además,
al igual que el resto de mode-
los de la gama DEUTZ-FAHR,
los motores admiten el uso de
biodiesel �po B100.

TRANSMISIÓN
INFINITAMENTE VARIABLE
TIPO CVT

La autén�ca novedad de la se-
rie presentada por SDF es la
nueva caja de cambios �po
CVT, desarrollada íntegramen-
te por el departamento de I+D
de SDF. La caja de infinitas ve-
locidades, se ha diseñado es-
pecialmente para tractores en
el segmento de potencia entre
80-130 CV. Una nueva caja
que arranca con el aval de ha-
ber sido probada en todas las
condiciones durante 4 años de
ensayos y pruebas en campo.
Los ingenieros de transmisio-
nes han conseguido una caja
que proporciona una extraor-
dinaria fuerza de tracción jun-
to con un bajo dimensiona-
miento de la rama hidrostá�-
ca y una máxima eficacia y
sencillez en el funcionamien-
to. La nueva caja también vie-
ne avalada, pues se basa en el

El grupo SAME DEUTZ-FAHR (SDF) ha tenido la
amabilidad de recibir a representantes de la pren-
sa española especializada en su sede de Tre-
viglio (Bérgamo, Italia). Desde el momento de
nuestra llegada, el 8 de junio pasado, todo ha sido
profesionalidad en la exposición y amabilidad y
buen gusto en el trato. El objetivo de la visita: mos-
trar su nueva serie DEUTZ AGROFARM con
transmisión TTV, modelos 420 y 430. 

SAME DEUTZ-FAHR

NUEVA SERIE AGROFARM
CON TRANSMISIÓN TTV DE 
VARIACIÓN CONTINUA
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mismo principio, por la TTV
que incorpora el AGROTRON
de mayor potencia. En cada
una de las dos gamas de fun-
cionamiento, Campo y Trans-
porte, prác�camente el 100%
de la transmisión de la poten-
cia se transmite mecánica-
mente, reduciendo el peso de
la rama hidrostá�ca. Como re-
sultado se ob�ene la máxima
eficacia sin pérdidas hidráuli-
cas a bajas velocidades.
Se destaca que la velocidad
máxima de transporte de 40
km/h se ob�ene a tan sólo
1800 rev/min reduciendo con-
siderablemente el con-
sumo de combus�ble.
La transmisión �ene
tres estrategias de
conducción en las dife-
rentes gamas de fun-
cionamiento. Y puede
trabajar en modo au-
tomá�co y manual.
• Modo automá�co:
modo en el que es po-
sible realizar el 75%
de todas las labores y
operaciones de trans-
porte
• Modo manual: se maneja el
tractor como si de una transmi-
sión convencional se tratara.

Otra especialidad de la nueva
TTV son las dos gamas mecá-
nicas:
• Gama “Campo” (0,1 a 24
km/h) para aplicaciones que
requieran una gran capaci-
dad de �ro. 
• Gama “Transporte” (0,1 a
40 km/h) para operaciones
de transmisión eficaz de la
potencia combinada con ele-

vadas velocidades de avance.
La transmisión, al igual que en
el modelo de mayor potencia
AGROTRON TTV, desarrolla la
parada ac�va (Power Zero): El
tractor se puede detener sin
u�lizar el freno de servicio,
mantenerlo parado y acelerar
de nuevo únicamente varian-
do la velocidad de avance y
sin accionar el embrague.
También es novedad el freno
de estacionamiento hidráulico
que, de manera similar a los
automóviles de alta gama,
ofrece un fácil manejo y una
elevada seguridad.

ESPACIOSA Y CÓMODA
CABINA CON EXCELENTE
VISIBILIDAD

Una cabina de 4 montantes
muy espaciosa y cómoda para
esta clase de tractores, con
gran altura interior. La dispo-
sición de los mandos permite
trabajar de forma sencilla gra-
cias a un manejo lógico y er-
gonómico de los mandos. To-
dos están claramente organi-
zados en el reposabrazos de-
recho. Se completa el equipa-

miento con un bien dimensio-
nado equipo de AA, el techo
de alta visibilidad, con protec-
ción solar y cuatro faros inte-
grados (de serie).

POTENTE CAPACIDAD DE
ELEVACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

El elevador trasero con con-
trol electrónico, ofrece cifras
de elevación de hasta 6.200
kg que impresionarán incluso
a tractores bastante más gran-
des. Se puede optar por un ci-
lindro interior (serie) o bien

añadir 2 cilindros exte-
riores de elevación. Los
servicios hidráulicos ex-
ternos se ofrecen hasta
con 8 vías electrohi-
dráulicas con regula-
ción de caudal, opera-
das desde un joys�ck
de manejo.
El elevador delantero
opcional con una capa-
cidad de elevación de
hasta 1.800 kg y la to-
ma de fuerza delantera

a 1.000 rev/min amplían el
equipamiento para los clien-
tes más exigentes.
El sistema hidráulico de cau-
dal compensado y posibilidad
de 2 bombas en tándem es el
aderezo final a tan noble es-
pecificación.

TOMA DE FUERZA

Las velocidades de giro de la
toma de fuerza presentan un
amplio equipamiento, como
es habitual en DEUTZ-FAHR:

tres velocidades 540/540E
/1000 u, opcionalmente,
540/540E + sincronizada.
La TDF está equipada con un
sistema de arranque propor-
cional. Esto permite un aco-
plamiento progresivo de la to-
ma de fuerza, con indepen-
dencia de la inercia del apero
enganchado, y protege a la
transmisión contra esfuerzos
durante el acoplamiento. Asi-
mismo, el embrague se sitúa
fuera de la caja de cambios.
Esto significa que no es nece-
sario re�rar ningún compo-
nente para realizar operacio-
nes de mantenimiento del
embrague, ya que éste es to-
talmente accesible.

La gran capacidad de maniobra
está garantizada gracias al am-
plio ángulo de giro de 55°. Con
un radio mínimo de giro de tan
sólo 3,55 m

AÑADIENDO EXCELENCIA:
EL EQUIPAMIENTO MÁS
COMPLETO

• Un sistema de frenado in-
tegral
• El bloqueo de diferenciales
delantero y trasero
• La doble tracción con accio-
namiento electrohidráulico,
controlado automá�camente
por el sistema ASM en función
de las velocidades de avance y
los ángulos de giro.

Tel.: 901 345 345
www.samedeutz-fahr.com
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El Campus New Holland, encla-
vado en un entorno privilegiado
de tranquilidad y bellos paisajes,
fue el mejor escenario posible
para el desarrollo de dicha reu-
nión. Un lugar en el que New
Holland, siempre comprome�-
da y cercana, ofrece lo mejor de
sí a sus concesionarios y clientes.
La elección de España como lu-
gar de esta importante reunión
no ha sido casual, ya que, actual-
mente, el mercado español está
sirviendo de referente al resto
de mercados europeos en cuan-
to a la progresión, expansión y
desarrollo que New Holland
está llevando a cabo durante es-
tos úl�mos años en el territorio
nacional, quedando plasmado
en el con�nuo aumento del nú-

mero de clientes que prefieren
a New Holland como su marca
de equipamiento agrícola. 
En el transcurso de dicho en-
cuentro los máximos responsa-
bles de los mercados europeos
estudiaron y discu�eron las es-
trategias previstas por la marca
para el segundo semestre del
año, además de comentar los
próximos lanzamientos de nue-
vos productos y motores, con
especial importancia a la futura
entrada en vigor de la norma�-
va de emisiones Tier IV.

Pruebas in situ
Todos los asistentes pudieron
experimentar y probar, al igual
que lo puede hacer cualquier
cliente que acude al Campus, to-

dos y cada uno de los productos. 
En este caso también se desa-
rrollaron diversas pruebas y
demostraciones de las noveda-
des referentes a la agricultura
de precisión (PLM) y sistemas
de autoguiado New Holland.
Además de disfrutar con el si-
mulador del tractor T7070 Auto
Command™ "Tractor del Año

2010", una de las muchas razo-
nes por las que New Holland ha
aumentado este último año
sus ventas en lo que a tracto-
res grandes se refiere.

Tel.: 91 660 38 00
www.newholland.com

NEW HOLLAND 

A finales del pasado mes de mayo, se desarro-
lló en las instalaciones del Campus en Segovia,
la reunión de los responsables y directores eu-
ropeos de la marca dirigida por el vicepresiden-
te de ventas Europa, Carlo Lambro. 

REUNIÓN DEL 
EQUIPO DIRECTIVO
EUROPEO 

A través de su filial en Madrid,
King Tony Iberica, ofrece una al-

terna�va en herramientas de
mano para profesionales ava-
lada por empresas como John
Deere, Same Deutz-Fahr, New
Holland, Case IH, Renault, el
Grupo Areva, EADS, Alstom,
Cecauto, Fergrup, etc.
El nuevo catálogo de ofertas
especiales 2010 está disponi-
ble en la web y además, King
Tony ofrece la posibilidad de

comprobar el producto y su ca-
lidad mediante la visita de un de-
legado comercial de zona.
Tanto los productos, como el ser-
vicio y la empresa King Tony, es-
tán reconocidos, avalados y cer-
�ficados CE, ISO 14001, TÜV y
VDE.

Tel.: 91 733 50 90
www.kingtony.eu

KING TONY

Tanto para el sector agrícola, como el de automo-
ción, industrial y de construcción, King Tony  ofre-
ce una oportunidad de reducir los
costes y aumentar los beneficios con
una incomparable relación calidad,
precio y servicio. Así como una
solución a corto, medio y largo
plazo gracias a la investigación,
concepción, desarrollo y calidad
de sus productos.

LA ALTERNATIVA EN HERRAMIENTAS DE
MANO PARA PROFESIONALES
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Los tractores Antonio Carraro
son idóneos para trabajar en
todo tipo de terreno, en tra-
tamientos, minería, arena,

con gran rapidez y precisión.
Este año se presentará el
Match 4: el primer tractor del
mundo de cuatro ruedas arti-

culado, reversible, de 87 CV,
y capaz de trabajar en todo
tipo de condiciones ambien-
tales.
Actualmente, Antonio Carra-
ro Spa se mantiene en el pri-
mer puesto en Italia con una
cuota del 10% del total de
tractores y un 20% de cuota
en compactos.
La facturación en 2008 fue de
78 millones de euros.

Líneas de negocio
• Tractor People. Tractores
para la agricultura es-
pecializada: viñedos,
frutales, viveros, in-
vernaderos, cultivos
en hileras.

• Groundcare. Tractores pa-
ra el mantenimiento civil:
áreas verdes públicas y pri-
vadas, limpieza de áreas ur-
banas, vialidad.
• Dolce Vita. Tractores y
transportes básicos de po-

tencia media para la agri-
cultura recreativa.

Tel.: 93 377 99 57
www.antoniocarraro.com

Día de puertas abiertas en
el concesionario Marcosa
Situado en Ejea de los Caba-
lleros (Zaragoza), al evento
asistieron más de cien perso-
nas que se desplazaron hasta
allí procedentes de toda la

provincia con el fin de ver de
cerca la nueva gama de pro-
ductos Case IH.
Pedro Cavero, responsable de
Desarrollo de Red, presentó
las nuevas instalaciones y ser-
vicios de la Concesión y Toni

Ruiz, responsable de Produc-
to, hizo lo mismo con la nueva
gama de productos: Maxxum
y Puma, PUMA CVX -Máquina
del año 2010-, empacadoras
LB, así como las cosechadoras
Axial-Flow. 

Presentación de
cosechadoras en el
concesionario Lemasa
En las instalaciones del conce-
sionario Case IH en Castro-
gonzalo, Zamora, se organizó
una jornada de presentación
de producto para profesiona-
les, donde los asistentes pu-
dieron ver la gama completa
de cosechadoras Case IH
Axial-Flow, tanto la serie 88
como la serie 20.
Los especialistas de producto

de Case IH, Julio Villegas y de
nuevo, Toni Ruiz, hicieron una
presentación de la Gama a los
más de 60 asistentes.

AGROMEDINA 2009: 
nuevo concesionario
La inauguración del nuevo
concesionario oficial CASE IH
Agromedina 2009, S.L, tuvo lu-
gar a mediados de mayo. Ubi-
cado en la población de Sta.
Cruz de la Zarza (Toledo), se
encargará de dar servicio y co-
mercializar toda la gama de
tractores Case IH por toda la
provincia de Toledo.

Tel.: 93 479 05 48
www.caseih.com
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Desde la primera sembradora multifuncional de
Giovanni Carraro, al primer tractor multifuncio-
nal del mundo creado por Antonio Carraro. Un si-
glo de máquinas para la agricultura que Anto-
nio Carraro celebrará con una gran fiesta el pró-
ximo 10 de noviembre, en Bolonia, con ocasión
de la EIMA.

ANTONIO  CARRARO

CIEN AÑOS
FABRICANDO TRACTORES

El pasado mes de mayo, ha estado copado por
inauguraciones, jornadas y presentaciones de
parte de varios concesionarios de Case IH.

CASE lH 
APOYO CONSTANTE A LOS
CONCESIONARIOS
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Claas, quiere dar una nueva di-
mensión a la fábrica de tracto-
res ubicada en Le Mans en tér-
minos de capacidad, calidad y
respeto al medio ambiente.
El aumento en el peso y el tama-
ño de los tractores, los cambios
en las normas reglamentarias y
la necesidad de ajustar el nivel
de calidad según las exigencias
del Grupo, además de los traba-
jos de inves�gación sobre el
rendimiento, hacen necesarios
ciertos cambios en los métodos
de producción. 

Esta nueva línea de pintura se
ha instalado en un edificio con-
�guo a la planta de montaje, y
cubre una superficie de 2.520
m². Está conectado mediante un
túnel con un sistema de trans-
porte que facilita el traslado de
piezas de hasta ocho toneladas. 
La capacidad de producción es
de 75 tractores / equipo, aun-
que fácilmente se llegar hasta
100 tractores / equipo. 
Este nuevo sistema mejora las
condiciones de trabajo en zonas
de di�cil acceso paro los pinto-

res, como en la parte inferior del
tractor. También se garan�za un
mejor control de la pintura y
consumo de ésta. 
Uno de los aspectos más cuida-
dos es la reducción del impac-
to sobre el medio ambiente: se
han tomado decisiones técnicas
dirigidas a la reducción del con-
sumo de agua y, en general, de
energía.
Todo ello ha hecho que se ha-

yan llevando a cabo importan-
tes procesos de formación del
personal, con más de 1400 ho-
ras de cursos sobre robó�ca,
mantenimiento, técnicas de tra-
bajo y aplicación de conoci-
mientos.

Tel.: 91 655 91 52
www.claas.es

EMPRESAS / MAQUINARIA

JULIO-AGOSTO´10 / AGRICULTURA 583

CLAAS

Esta iniciativa pretende dar un paso en el pro-
ceso de modernización del Grupo Claas con la in-
versión de 9,6 millones de euros en la cadena de
pintura de la fábrica francesa.

GRAN INVERSIÓN EN LA
FÁBRICA DE LE MANS

Además de con�nuar distribu-
yendo los productos de posicio-
namiento de Topcon y Sokkia en
los mercados de construcción y
topogra�a en España y Portugal,
InlandGEO se conver�rá en la
central de distribución y so-
porte para los productos de
Topcon de agricultura de preci-
sión en Europa, Oriente Medio
y África.
Fundada en 1987, InlandGEO
“�ene un profundo conocimien-
to de la industria de posiciona-
miento, empezando con lásers,
sistemas de control de maquina-
ria y de nivelación de terrenos,”
afirma Ray O’Connor, presiden-
te y director ejecu�vo de TPS. 
Desde 1993 hasta 2005, Inland-
GEO fue uno de los mejores dis-

tribuidores Europeos de produc-
tos de posicionamiento de Trim-
ble. En el 2002 adquirió uno de
los mayores distribuidores del
mundo de Sokkia, y en el 2005
adquirió la distribución de Top-
con para España y Portugal. 
O’Connor también anunció que
Carlos Monreal, presidente y di-
rector ejecu�vo de InlandGEO,
con�nuará como presidente de
la empresa, además de sus ac-
tuales responsabilidades como
vicepresidente global de Agricul-
tura de  Topcon Precision Agri-
culture (TPA), y será el respon-
sable de TPA para Europa. 

www.topcon.eu

TOPCON 

Topcon Positioning Systems anunció a finales del
pasado mes de mayo la adquisición de InlandGEO,
uno de los distribuidores punteros de Topcon. In-
landGEO tiene la central en Madrid y cuenta con cin-
co oficinas adicionales en España, una de ellas en
las Islas Canarias y dos más en Portugal. 

MAYOR POSICIONAMIENTO EN LOS
MERCADOS DE EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
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“La captura e interpretación de
imágenes por satélite �ene
una gran aplicación en el mun-
do del regadío, pues puede
ayudar a conocer y controlar la
necesidad de agua de las ex-
plotaciones y mejorar así la
planificación de riegos y cul�-
vos”, ha manifestado la presi-
denta de Feragua, Margarita
Bustamante. En esta línea, la
incorporación de las nuevas
tecnologías de teledetección

puede traducirse en importan-
tes ventajas desde el punto de
vista de la mejora de la pro-
duc�vidad, ahorro de costes,
eficiencia energé�ca e impacto
medioambiental.

Unidos por una gestión más
austera y respetuosa
Por otro lado, Feragua ha re-
saltado el apoyo de ingenieros
de caminos, agrónomos, técni-
cos agrícolas e industriales, ex-

pertos en la ges�ón hídrica y
regantes, para pedir al Parla-
mento andaluz que aproveche
el proceso de modificación
parlamentaria en que se en-
cuentra la Ley de Aguas con
vistas de consolidar y reforzar
la aplicación del principio de
unidad de cuenca a la polí�ca
de agua en Andalucía, así co-
mo para dotar a ésta de un
marco administra�vo más ra-
cional y austero. 

La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) y el Grupo Deimos,
especializado en tecnología espacial de navegación, localización, posicionamiento y te-
lecomunicaciones, han suscrito un acuerdo de colaboración para promover la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías y servicios de teledetección en la agricultura de riego
en Andalucía.

Feragua, por la teledetección en la agricultura de riego
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Atendiendo a los tres �pos de
comunidades de regantes más
representa�vas del sector, la
Federación Nacional de Comu-
nidades de Regantes (Fenaco-
re) es�ma que una superficie
catalogada como “pequeña”,
con una extensión de hasta
1.000 ha a la que le basta con
una potencia de 250 kW para
desarrollar su ac�vidad, va a
ver incrementado su gasto
eléctrico en 1.387 €/año des-
de ahora.
En el caso de una comunidad
de regantes de tamaño medio,
aquella que cuenta con una
superficie de hasta 2.000 ha y
precisa de un suministro eléc-
trico de 500 kW, el incremen-
to de dos puntos más en el
IVA general le supone una su-
bida en la factura cercana a

los 1.550 €/año.
Por su parte, las comunidades
de regantes de mayor exten-
sión, hasta 4.000 y 5.000 ha,
que necesitan disponer de la
máxima potencia (1.500 kW),
están obligadas a realizar un
desembolso extra en su factu-
ra eléctrica que superará los
5.230 €/año a par�r del se-
gundo semestre.

El impacto por CC.AA.
El informe de Fenacore revela
que las comunidades autóno-
mas de Cas�lla y León, Cas�-
lla-La Mancha, Extremadura y
Aragón serán las regiones más
perjudicadas por la entrada en
vigor de esta nueva subida im-
posi�va si tenemos en cuenta
las hectáreas afectadas. Por el
contrario, las comunidades

que se van a ver menos afec-
tadas por este incremento
coinciden precisamente con
aquellas zonas de mayor plu-
viometría como son el País
Vasco y Cantabria, donde, a
pesar de que los sistemas de
riego de mayor demanda
energé�ca están muy extendi-
dos, la superficie regada es
prác�camente insignificante
en comparación con zonas del
interior o del sur de España.
“Resulta paradójico que el

premio a la modernización
sea una nueva subida de la
factura eléctrica, teniendo en
cuenta que los proyectos de
transformación se calcularon
sobre la base de unos costes
energé�cos muy inferiores”,
ha afirmado Andrés del cam-
po, presidente de los regan-
tes. “A este paso, será inviable

la modernización hacia siste-
mas de riego eficientes, carac-
terizados por su mayor de-
manda de energía eléctrica,
pero capaces de ahorrar entre
un 10 y un 20% de agua”, ha
concluido.

Según las es�maciones de los regantes, la subida de la fac-
tura eléctrica que van a soportar los agricultores a par-
�r de ahora no afecta de manera uniforme a todas las co-
munidades de regantes, sino que variará en función de
la superficie regada, el �po de cul�vo y la energía contra-
tada. Sin embargo, Fenacore la cifra en una media de unos
2.725 €/año.

Fenacore advierte que la subida
del IVA hace “inasumibles” los
costes energéticos de la
modernización

BREVE
La ministra del MARM ha des-
tacado que los planes hidroló-
gicos adaptados a los requeri-
mientos de la Directiva Marco
del Agua están en fase muy
avanzada de finalización. Elena
Espinosa ha subrayado que las
principales medidas que per-
mitirán alcanzar el buen estado
en las masas de agua ya se
están aplicando y que en gran
medida dependen de la volun-
tad y del compromiso de las
administraciones implicadas.

Al fondo, Pedro Duque,
presidente ejecutivo de
Deimos Imaging
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EL VOLUMEN DE AGUA PARA
REGADÍO SE CONTRAJO UN
5,5% EN 2008
El uso de agua de regadío por las
explotaciones agrarias ascendió a
15.313 hm3 en 2008, según los da-
tos difundidos por el Instituto Na-
cional de Estadística, tras entrevis-
tar a 756 comunidades de regan-
tes. Por cultivos, los herbáceos, que
representaron el 44,8% del volu-
men total del agua de regadío em-
pleado en el sector agrario, redu-
jeron el uso de agua un 6,5%. Los
cultivos industriales, huertos fami-
liares, cultivos ornamentales y
leñosos no frutales estrecharon el
uso de agua un 16,1% respecto a
2007, mientras que las patatas y
hortalizas lo hicieron en un 12,7%.
Por el contrario, el uso de agua en
los cultivos de olivar y viñedo se in-
crementó un 1,3% en 2008.

LOS REGADÍOS ANDALUCES
UTILIZAN ACTUALMENTE UN
25% MENOS DE AGUA QUE
HACE UNA DÉCADA
La última edición del inventario de
regadíos presentado por la con-
sejera de Agricultura de la Junta de
Andalucía, Clara Aguilera, confir-
ma un incremento del 36% en la
superficie de riego y un aumen-
to en la intensificación del olivar
Hoy en día, más de un millón de
hectáreas del campo andaluz for-
man parte ya de la superficie de
regadío. De ellas, unas 300.000 ha
se han incorporado entre 1997 y
2008.
Desde el punto de vista técnico, la
última edición del inventario incor-
pora importantes novedades como
la visualización mediante el Siste-
ma de Información Geográfica
(SIG) que permite componer ma-
pas a gusto del usuario y consul-
tar los detalles de la información
a la escala deseada, y un mayor

nivel de detalle en la cartografía, a
nivel de parcela a través del Sis-
tema de Información Geográfica de
la PAC (SIGPAC).

LA CÁTEDRA SEIASA MESETA
SUR SE RENUEVA POR DOS
AÑOS

El presidente de la Sociedad Es-
tatal de Infraestructuras Agrarias
(Seiasa) de la Meseta Sur, empre-
sa pública instrumental del MARM,
Francisco Rodríguez Mulero (foto,
izda.), y el rector de la Universidad
Politécnica de Valencia, Juan Juliá
Igual, han firmado el convenio
para la renovación por dos años
de la Cátedra Seiasa de la Mese-
ta Sur, creada en 2008. Su obje-
tivo reside en la promoción, divul-
gación, desarrollo y aplicación de
técnicas para la utilización del
agua de riego eficientemente.

NACE REGA PARA AMPARAR A
LOS REGANTES QUE PELEAN EN
SOLITARIO FRENTE A LAS
ADMINISTRACIONES
Para defender los legítimos dere-
chos de todos estos regantes y
usuarios nace REGA, una nueva
asociación de regantes promovi-
da por ASAJA-Andalucía con el ob-
jetivo de amparar a todos esos
agricultores de regadío que tení-
an que pelear en solitario frente a
las administraciones y que aho-
ra, tras la aprobación de la nue-
va Ley de Aguas de Andalucía,
tendrán además que soportar
nuevos cánones y obligaciones. 
REGA cuenta hasta el momento
con más de 10.000 afiliados y con
sedes provinciales ya constituidas
en Sevilla, Granada, Huelva, Má-
laga y Almería. Andalucía cuenta
con más de un millón de hectáre-
as de regadío y casi la mitad de las
mismas no se abastecen del sis-
tema de embalses de regulación
general, sino de pozos, manantia-
les, tomas directas del río o bal-
sas privadas. 

Los asistentes deba�eron a lo
largo de la jornada sobre dife-
rentes temas relacionados
con la problemá�ca de la es-
casez de agua en África y se
ofrecieron unas primeras so-
luciones basadas en la expe-
riencia española. 
Los responsables de la dele-
gación africana se desplaza-
ron a nuestro país para co-
nocer de la mano de AFRE
los puntos fuertes del sector
español del agua, la delega-
ción realizó diversas visitas
técnicas entre los días 7 y 11
de junio.
AFWA y AFRE se consideran
mutuamente como importan-

tes socios para el intercambio
de conocimientos y esperan
conseguir un valor añadido de
esta cooperación. 
El pasado 17 de marzo de
2010 tuvo lugar el 1er Encuen-
tro AFRE-AfWA, en el Interna-
�onal African Water Congres,
en Kampala (Uganda) y, tras
las conclusiones de este en-
cuentro quedaron sentadas
las bases para la presentación
y firma de cons�tución de la
inicia�va Africa & Spain for
Water, que tendrá lugar en
Kampala (Uganda) en noviem-
bre de 2010.
Tel.: 91 781 95 22
www.afre.es

/AFRE INFORMA/
España tiende la mano a África 
Antoni Serramiá Bruxola, presidente de la Asociación de Fabricantes para Agua y Riego Españoles, AFRE, y Sylvain Us-
her, secretario general de la African Water Associa�on, inauguraron el pasado 9 de junio, el primer Workshop Afri-
ca Spain for Water: “Presentación, debate y puesta en marcha de la inicia�va Africa Spain for Water”. 

Objetivos de la
Africa & Spain
for Water:
• Establecer un cauce de trans-
ferencia tecnológica
• Cooperación al desarrollo en
materia de agua
• Facilitar partenariados
• Colaboraciones entre territorios,
organizaciones y empresas afri-
canas y españolas
• Contribuir a la concienciación y
formación de la sociedad en la
importancia de una gestión res-
ponsable del agua
• Dinamizar el intercambio de in-
formación y conocimientos entre
España y el continente africano

al tanto...
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REGADÍOS
EFICIENCIA DEL REGADÍO 

El uso eficiente del agua de
riego desde una perspecti-
va de sostenibilidad am-

biental pasa por: (a) fomentar el
ahorro de los recursos hídricos
y (b) buscar la optimización de
la asignación para mejorar la efi-
ciencia del uso del agua de rie-
go. Tradicionalmente, la ges-
tión del riego se ha basado en

tratar de maximizar los recursos
hídricos disponibles empleando
la productividad del agua de
riego como una de las variables
principales a considerar. Sin
embargo, en los últimos años se
han apreciado cambios muy sig-
nificativos en las zonas regables
españolas en relación a la distri-
bución de cultivos y al manejo

del riego llevado a cabo en algu-
nos cultivos, que obliga a consi-
derar nuevos factores a la hora
de la planificación de los recur-
sos hídricos (Lorite et al., 2007). 

El desacoplamiento de las ayu-
das y las restricciones cíclicas en
las dotaciones de agua de riego
han tenido un efecto importan-
te en la gestión del regadío,
siendo éste más acentuado en
las zonas con menores rendi-
mientos. En efecto, en estas zo-
nas el desacoplamiento de las
ayudas, debido a que los ingre-
sos por la venta del producto en
muchos casos no cubren los
gastos variables de su produc-
ción, ha conducido a la reducción
del uso de insumos en general y
del agua de riego en particular,
tal y como ya ocurrió con la Re-
forma de la PAC de 2003.

En zonas con mayores rendi-

mientos, como la zona que nos
ocupa del Valle del Guadalqui-
vir, el desacoplamiento tiene
un efecto diferente según el
tipo de cultivo. En el caso del al-
godón y la remolacha, cultivos
para los cuales el desacopla-
miento ha supuesto la elimina-
ción del apoyo vía precios, se ob-
serva el efecto anterior, es de-
cir, la reducción del consumo de
agua y de agroquímicos (Arria-
za, 2008). Frente a esto, en
otros cultivos, como por ejem-
plo los cereales de invierno y el
maíz, estas reducciones no se
han producido. De esta forma,
el efecto agregado de consumo
hídrico en la comunidad de re-
gantes analizada no disminuye
(Lorite y Arriaza, 2009), como sí
ocurre en las zonas de la mese-
ta (Gallego y Gómez-Limón,
2008). 

Las ayudas desacopladas y la productividad
del agua de riego

AGRICULTURA / JULIO-AGOSTO´10586

Desde hace prácticamente dos décadas el
comportamiento de los agricultores en regadío
en muchos cultivos ha venido determinado en
mayor medida por los cambios en la PAC que
por las limitaciones en las dotaciones de agua.
Con la última reforma, el desacoplamiento de
las ayudas ha supuesto en el sur de España la
extensificación de algunos cultivos herbáceos
extensivos de riego, como la remolacha y el
algodón, si bien el consumo agregado de las
zonas regables no se ha reducido. Como con-
secuencia de esta reducción del consumo de
agua se han producido incrementos de la pro-
ductividad del agua en algunos cultivos de
hasta el 40%. Las estrategias de manejo ade-
cuado del riego, entre las que se incluye el rie-
go deficitario, se presentan como fundamenta-
les para garantizar tanto la viabilidad econó-
mica de las explotaciones como su sostenibili-
dad ambiental.

Ignacio Jesús Lorite
Manuel Arriaza
IFAPA Centro Alameda del Obispo. Córdoba
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USO DE INDICADORES DE
EFICIENCIA

Dentro de los índices de calidad
de la gestión del riego se han de-
finido diferentes tipos relaciona-
dos con el balance de agua, con
aspectos económicos, ambienta-
les, sociales o de mantenimien-
to del sistema. Estos indicadores
han sido aplicados para evaluar
la evolución de una zona regable
a lo largo del tiempo, para com-
parar el funcionamiento de dis-
tintas zonas regables (Burt y
Styles, 1999), para determinar la
optimización de los recursos
(Molden y Gates, 1990) y para
encontrar una solución de com-
promiso entre la equidad y la efi-
ciencia en el reparto del agua
dentro de una zona regable
(Kalu et al., 1995).

En el presente estudio se han
utilizados dos indicadores, el pri-
mero, el Aporte Relativo de Agua
de Riego (ARAR). Mide el consu-
mo del agua de riego y se calcu-
la como sigue a continuación:

ARAR= Volumen anual de agua
utilizada para el riego/ Volu-

men anual de agua óptima de-
mandado por los cultivos

Y otro que mide la eficiencia
económica, la Productividad del
Agua de Riego (PAR):

PAR (€ m-3)= Valor del incre-
mento de la producción agrí-

cola debido al riego/ Volumen
anual de agua aplicado

DESCRIPCIÓN DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES

El área de estudio es la Comu-
nidad de Regantes del Ge-
nil–Cabra (CRGC), localizada en
la provincia de Córdoba. Con
un clima típicamente mediterrá-
neo, la zona presenta una preci-
pitación media anual de 600
mm y un verano seco, y con una
evapotranspiración de referen-
cia (ETo) de 1.300 mm. En estos
últimos años, los cereales de
invierno, el algodón, el olivar y el
maíz han sido los cultivos más
frecuentes, ocupando por enci-
ma del 65% de la superficie.
Otros cultivos importantes han
sido el girasol, el ajo, la remola-
cha, habas, pimientos y otros
hortícolas. 

La obtención de datos se ha re-
alizado durante 18 campañas
(1990/91 – 2007/08). La comu-
nidad de regantes proporcionó
la distribución de cultivos y a tra-
vés de las estaciones meteoro-
lógicas de la zona se registraron
diariamente los datos meteoro-
lógicos necesarios para calcular

la evapotranspiración de referen-
cia (ETo), así como la precipita-
ción. El sistema de aplicación de
riego fue determinado por me-
dio de numerosas visitas a cada
parcela que compone la comu-
nidad durante el periodo de es-
tudio. Información acerca de
las prácticas de cultivo y fechas
de siembra y cosecha fueron
suministradas por la gerencia
de la comunidad de regantes y
los propios regantes en estudios
previos. El consumo acumulado
de cada parcela se obtuvo tres o
cuatro veces en cada campaña
de riego. 

EFECTOS DEL
DESACOPLAMIENTO DE LAS
AYUDAS

�Sobre el aporte de agua
de riego a los cultivos

En el Gráfico 1 se muestran los
valores de ARAR para los princi-
pales cultivos de la zona. En él se
pueden diferenciar dos grupos,
el primero compuesto por el
maíz, el olivar, el ajo y el trigo, los
cuales no han sido afectados
por la Reforma Intermedia de la
PAC (aunque en el caso del ajo
sólo podía serlo de forma indi-
recta), y un segundo, formado
por la remolacha y el algodón, en
el que ocurre lo contrario.

La evolución de los valores de
este indicador sugiere que los

agricultores varían su comporta-
miento en la gestión del riego de-
pendiendo de la disponibilidad
de agua y condiciones climáticas,
así como por otros factores: 

• En general el riego es defici-
tario en la zona, con valores de
ARAR claramente inferiores a
la unidad. Este comportamien-
to se debe a la limitada tradi-
ción de riego en la zona rega-
ble y a la escasez de recursos
hídricos en varios años (como
en la campaña 2004/05 y si-
guientes). A pesar de esto, en
algunos cultivos y años el valor
de ARAR fue superior a la uni-
dad (como la remolacha en
los años 1997/98 y 2003/04) al
aplicar los agricultores un vo-
lumen de riego superior a las
necesidades de riego óptimas,
estimadas por el modelo de si-
mulación. En estos casos los
agricultores no siguen las reco-
mendaciones realizadas por
los servicios de asesoramiento
y se produce un exceso de rie-
go en sus cultivos.
• En años lluviosos, el agricul-
tor sobreestima el aporte de la
lluvia y no sigue fielmente el ca-
lendario de riego recomenda-
do por la CRGC. Esto puede
provocar ciertas carencias en el
desarrollo de la planta. Esta
tendencia se comprueba al re-
lacionar los valores medios de
ARAR con la precipitación, ob-

GRÁFICO 1 / Evolución de ARAR para los principales cultivos y precipitaciones
anuales
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servándose una relación lineal
que reduce el ARAR al incre-
mentarse la precipitación.
• En años secos, el agricultor
trata de compensar la escasez
de este recurso incrementan-
do el riego aplicado y siguien-
do estrictamente el calendario
de riego. Esto se traduce en un
volumen de agua aplicado al
cultivo en forma de riego más
próximo al volumen óptimo
de riego (aquel que teórica-
mente haría alcanzar el máxi-
mo técnico de producción)
que el alcanzado en años lluvio-

sos. De esta forma, paradójica-
mente, los resultados mejores
a nivel de zona regable se ob-
tienen en años secos.

�Sobre la productividad
media del agua de riego

En el estudio de la producti-
vidad media del agua de riego
tradicionalmente se han consi-
derado dos grupos de culti-
vos: aquéllos con una baja pro-
ductividad (cereales y girasol),
frente a los que presentan va-
lores de productividad altos

(algodón, ajo, remolacha y oli-
var). 

Como resumen de los resulta-
dos tenemos: 

- Con respecto al indicador
ARAR, la Reforma Intermedia
de la PAC ha producido un
acercamiento de los valores
para el algodón y la remolacha
con respecto al resto de culti-
vos. Así, el algodón y la remo-
lacha han bajado sus respecti-
vos ARAR de aproximadamen-
te 1 hasta 0,5, valores similares
a los que presentan el maíz, el

girasol y los cereales de in-
vierno (entre 0,30 y 0,40).

- En el caso del indicador
PAR, si comparamos el periodo
1995/96 – 2004/05 con el pe-
riodo 2005/05 – 2006/07, el al-
godón y la remolacha han in-
crementado su productividad
del agua de riego en un 33% y
un 40%, respectivamente, fren-
te a un comportamiento esta-
ble del resto de cultivos.

CONCLUSIONES

En la mayoría de las zonas re-
gables de España el desacopla-
miento de las ayudas junto
con la limitada disponibilidad
de agua en determinadas cam-
pañas ha tenido una influencia
importante en el uso de insu-
mos en general y en el mane-
jo del agua de riego en particu-
lar. En el sur, este impacto es
especialmente claro en el caso
del algodón y de la remolacha,
en donde el uso de agroquími-
cos y agua se ha reducido casi
a la mitad, frente a otros culti-
vos como los cereales de invier-
no, el maíz y el girasol en don-
de este consumo hídrico se ha
mantenido estable en el perio-
do analizado (1992-2008).

Desde el punto de vista del

AGRICULTURA / JULIO-AGOSTO´10588

GRÁFICO 2 / Productividad del Agua de Riego a precios constantes (año base
2000/01)
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mantenimiento de la viabilidad
económica de las explotaciones
en riego, el efecto negativo
sobre la rentabilidad de los
cultivos del desacoplamiento
de las ayudas y de las oscilacio-
nes de los precios de los pro-
ductos agrícolas puede reducir-
se mediante la implantación
del riego deficitario en cultivos
extensivos. En efecto, la reduc-
ción de ingresos por una menor
producción se ve compensada
con la reducción de los costes
directos del riego, teniendo a
su vez un efecto positivo en la
productividad del agua y, en
consecuencia, en la sostenibi-
lidad ambiental de estos siste-
mas agrarios.

La zona regable del Ge-
nil–Cabra es un ejemplo repre-
sentativo de las nuevas zonas
regables que fueron puestas en
marcha durante la década de
los 90 en el Valle del Guadal-
quivir. Estos nuevos regadíos

tienen en común un gran nú-
mero de aspectos como son las
orientaciones técnico-produc-
tivas (algodón, remolacha, hor-
tícolas), los sistemas de riego
(goteo y aspersión móvil) y las
prácticas de manejo del culti-
vo y el riego. Por estas razones,
las conclusiones obtenidas en
esta zona regable son fácil-
mente extrapolables a otras zo-
nas regables con similares ca-
racterísticas. Así, la introduc-
ción de técnicas de riego defi-
citario potenciadas por las nue-
vas políticas comunitarias ten-
drá efectos beneficiosos en
cualquier zona regable siempre
que estas técnicas se lleven a
cabo de forma correcta.
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Este nuevo almacén en Valla-
dolid, se añade así a los que ya
posee en Pancorbo (Burgos),
Punta del Verde (en el Puerto
de Sevilla), Cabañas de Ebro
(Zaragoza) y el recientemente
inaugurado en el Puerto de
Bilbao.
A la inauguración acudió el
presidente de Fer�beria, Fran-
cisco J. de la Riva, junto a la
consejera de Agricultura y Ga-

nadería de Cas�lla y León, Sil-
via Clemente, otras autorida-
des de la Consejería y clientes
de Fer�beria.

Fomento de actividades de
formación
Así mismo, se firmó un conve-
nio de colaboración entre Fer-
�beria y la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería  para la re-
alización de ac�vidades de for-
mación en materia de fer�liza-
ción a los futuros técnicos de
Cas�lla y León.
Los cursos se desarrollarán en
los centros de formación Agra-
ria de Albillos (Burgos), Palen-
cia y Santa Espina (Valladolid)
y serán doce jornadas forma�-
vas a las que podrán asis�r no
solo los alumnos de ciclo de
grado medio y superior de la
rama agraria sino también téc-
nicos relacionados con la ma-

teria, �tulares de explotacio-
nes agrarias y demás profesio-
nales de estas explotaciones
interesados en el tema. 
Las jornadas que se impar�rán
versarán sobre cuatro temá�-
cas diferentes. En un primer
bloque se explicarán todos los
conceptos generales del suelo.
Por otro lado, en un apartado
dedicado a la fer�lidad del
suelo se conocerán aspectos

como la nutrición de las
plantas; en otro dedicado
a fer�lizantes se impar�-
rán los conceptos gene-
rales y los dis�ntos �pos
y, por úl�mo, en otros
denominado conceptos
básicos sobre fer�rriga-
ción se conocerán los
conceptos generales de
la aplicación de los fer�li-
zantes.
De igual forma Fer�beria,

también a través de sus distri-
buidores, pone a disposición de
los agricultores castellano-leo-
nes el Servicio de Análisis de
Suelos, Foliar y de Aguas (SER-
VIAN), que gratuitamente ana-
liza las condiciones específicas
de cada explotación, propo-
niendo un plan de abonados
adaptado a cada caso concreto.
Tel.: 91  586 58 07
www.fertiberia.es

El pasado 6 de julio, fue
inaugurado en Villalar de
los Comuneros (Valladolid)
un nuevo centro logís�co
que consta de un almacén
de 40.000 toneladas de ca-
pacidad totalmente mecani-
zado. Fer�beria ha inver�do
más de cinco millones de eu-
ros en este almacén que
�ene una superficie de
8.000 m2.

Nuevo centro logístico de Fertiberia
ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES 

Altacor® permite
obtener niveles de
eficacia en torno al
90% en el control
de Tuta absoluta en
tomate. El registro
obtenido ahora
permite también el
control de diversas
orugas en otros cul-
�vos como pimiento,
berenjena, lechuga y escarola.
El insec�cida de aplicación fo-
liar cuya sustancia ac�va es

Rynaxypyr®, añade a
su perfil de eficacia
una elevada com-
pa�bilidad con la
fauna auxiliar y los
insectos poliniza-
dores, lo que per-
mite su inclusión
dentro de progra-
mas de Lucha Bio-
lógica ya que �ene
un plazo de seguri-

dad de un día en to-
dos los cul�vos hor�co-

las para los que ha sido autori-
zado.
www.esp.ag.dupont.com

El insec�cida Altacor®, disponía desde marzo de una auto-
rización excepcional para el control de la Tuta absoluta en
tomate. Con esta autorización, España se ha conver�do en
el primer país en comercializar Altacor® y el segundo en ob-
tener el registro.

Altacor® para el control de
orugas en cultivos hortícolas 

NUEVO REGISTRO PARA DUPONTTM

Construida en su sede central
de Zarautz (Gipuzkoa), se tra-
ta de un complejo de última

generación pionero en Espa-
ña. Especialistas en ensayos
del grupo KSB procedentes
de Alemania, Brasil  y de la
propia KSB Itur han participa-
do en su diseño.
Tel.: 94 389 98 99 
www.itur.es

KSB Itur inaugura su Nueva
Unidad Automatizada de Bancos
de Ensayo para bombas

REGADÍOS

EMPRESAS
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Este nuevo servicio permite
consultar durante todo el
año, de una manera rápida y
sencilla, las dosis mensuales
de riego necesarias durante
los últimos años de 37 culti-
vos en distintos emplaza-
mientos de toda Navarra.

Tel.: 948 01 30 55
www.riegosdenavarra.com/sar/
regante3.htm

EFEMÉRIDES de RIEGO, nueva
herramienta en la web de Riegos
de Navarra
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EMPRESAS

A su red de distribución de
Murcia, Alicante y Almería,
presentó Sipcam Inagra los re-
sultados de tres años de desa-
rrollo de su nuevo producto
Quilate que actúa mediante
un triple modo de acción: 

• Contrarresta el efecto de-
presor de los nematodos,
generando el entorno nece-
sario para que estos organis-

mos no puedan prosperar.
• Ejerce un gran efecto bio-
es�mulante, desarrollando
nuevos tejidos radiculares
que restablecen el flujo de
agua y nutrientes con la par-
te aérea de la planta.
• Facilita, gracias a su efecto
acomplejante, la asimilación
de nuevos nutrientes que
mejorarán el crecimiento del
cul�vo y su produc�vidad. 

Dadas las limitaciones que
presentan los nematicidas y
desinfectantes químicos tra-
dicionales, Quilate represen-
ta una valiosa herramienta
para el agricultor en la pro-
ducción de hortalizas, pláta-
no, cítricos, tabaco y otros
cultivos, en terrenos con ne-
matodos.
Tel.: 96 348 35 00 
marketing@sipcam.es

Sipcam Inagra ha presenta-
do en Murcia su nuevo pro-
ducto Quilate, 100% natural,
sin adi�vos e indicado para
comba�r los efectos causa-
dos en las plantas por los ne-
matodos fitopatógenos.

Quilate, mayor
protección 
frente a
nematodos

SANIDAD VEGETAL

Esta en�dad
amparada
por la Deno-
minación de

Origen Estepa, se ha conver�-
do en la gran triunfadora de la
XII edición del Premio al Mejor
Aceite Virgen Extra de la Pro-
vincia de Sevilla. En esta oca-
sión han sido las almazaras San
Isidro de Gilena y Ntra.Sra.de
la Paz de Estepa las que han re-
cibido el primer premio y el ac-
césit respec�vamente. Desta-
car que Oleoestepa ha sido la
vencedora de 10 de las 12 edi-
ciones de los Premios a los me-
jores aceites de la provincia de
Sevilla.
Tel.: 95 591 31 54

www.oleoestepa.com

Oleoestepa, 
el mejor aceite
de Sevilla

ALIMENTACIÓN

Mediante este acuerdo, Che-
minova Agro pasará  a distri-
buir el catálogo actual de Arys-
ta en España, manteniendo las

dos líneas de distribución ac-
tualmente existentes y encon-
trando importantes sinergias
ambas partes.
Este acuerdo cubre productos
como el herbicida Select®, el
bioinsec�cida Carpovirusina y
otras marcas que ya se comer-
cializan, a la vez que también
posiciona a Cheminova cara a
los nuevos productos de Arys-
ta Lifescience actualmente en
fase de desarrollo. El acuerdo
también incluirá ac�vidades
industriales en la fábrica de
Arysta en Noguères, Francia. 

Cambio de nombre
Agrodan, que es la filial en Es-
paña del grupo danés Chemi-
nova, había conservado hasta

ahora su nombre en el merca-
do español, pero ha pasado a
denominarse Cheminova Agro,
S.A. La razón es sencilla: en un
mundo globalizado es necesa-
rio reforzar la imagen de mar-
ca que �ene Cheminova a ni-
vel mundial, una compañía
que pertenece a la Fundación
para la Inves�gación de la Uni-
versidad de Aarhus y que basa
toda su estrategia de creci-
miento en la Inves�gación y el
Desarrollo, en el cuidado del
medio ambiente y en la bús-
queda de soluciones eficaces y
medioambientalmente soste-
nibles para la protección de las
plantas, a la vez que ú�les y
rentables para el agricultor. 
Este cambio de nombre no

afectará ni a la filoso�a, ni a la
estructura, ni al catálogo de
productos que comercializaba
hasta ahora Agrodan. Chemi-
nova Agro, S.A. con�nuará con
su compromiso de contribuir a
la protección de los cul�vos es-
pecíficos de cada una de las re-
giones españolas con toda cla-
se de productos (insec�cidas,
herbicidas, fungicidas y nutri-
cionales), necesarios para com-
ba�r plagas, enfermedades y
malas hierbas. El único cambio
para mejorar la coordinación
general de la compañía en Es-
paña es la sede central, que se
traslada a unas nuevas y mo-
dernas oficinas en  Madrid.
Además, también se lanzará
una nueva página web
(www.cheminova.es), más di-
námica, completa y sencilla a la
hora de buscar información so-
bre el catálogo de la empresa. 
Tel.: 91 553 01 04
www.cheminova.com

Agrodan ha cambiado su denominación por la de Cheminova Agro, S.A., adoptando el nom-
bre de su compañía matriz, para trasladar al mercado español la fuerza de una de las mar-
cas líderes de la sanidad vegetal. Con este nombre se pretende fortalecer la imagen de mar-
ca de la empresa. Precisamente, una muestra de esta fortaleza es el acuerdo de coopera-
ción alcanzado entre Cheminova Agro y Arysta LifeScience España.

Cheminova Agro y Arista Lifescience unen fuerzas

NOVEDADES

Cheminova dedica el 5% de
su presupuesto a I+D+i
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COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS
AGRARIOS 
(5ª Ed.)
P. Caldentey y 
T. de Haro 
320 páginas 
25 Euros

VALORACIÓN 
AGRARIA 
Casos prác�cos 
(2ª Ed.)
A. Serrano y R. Alonso 
80 páginas 
10 Euros

NUEVA 
ECONOMÍA
AGROALIMENTARIA
P. Caldentey Albert
224 páginas
15,03 Euros

PRÁCTICA DE 
LA PERITACIÓN
A. García Palacios 
y A. García Homs 
264 páginas 
22,84 Euros 

PERITACIONES 
MUNICIPALES
A. García Palacios
288 páginas
23,44 Euros

LIBROS
BIOLOGÍA Y CULTIVOS

BIOTECNOLOGÍA 
E INGENIERÍA
152 páginas 
12,26 Euros

TECNOLOGÍA EN 
INVERNADEROS 
Y CULTIVOS 
PROTEGIDOS
304 páginas 
15 Euros 

MAQUINARIA
PARA CULTIVO
A. Porras Piedra
144 páginas 
16,83 Euros

FRUTALES 
ORNAMENTALES
(ÁRBOLES Y 
ARBUSTOS)
R. Cambra y Ruiz de
Velasco
520 páginas color 
28,85 Euros

Fundamentos, 
Aplicaciones y 
Consecuencias del
RIEGO EN LA VID
P. Baeza Trujillo,
J.R. Lissarrague, 
P. Sánchez de Miguel
264 páginas color 
30 Euros

NUTRICIÓN
PRÁCTICA PARA
GANADO CAPRINO
LECHERO
C. Fernández, O. Piquer  
F. Bacha, J.J. Pascual, 
120 páginas
15 Euros

ADITIVOS 
ZOOTÉCNICOS
Coord. C. Fernández
Mar�nez
128 páginas
15 Euros

PRODUCCIÓN 
PORCINA 
INTENSIVA
A. Quiles y 
M. L. Hevia
128 páginas 
15 Euros

BIENESTAR
ANIMAL
Coor. A. Herranz 
y J. López (Coedición
con MAPA)
496 páginas 
40 Euros

GANADO CAPRINO
Producción, alimentación 
y sanidad
A. Daza, C. Fernández 
y A. Sánchez
320 páginas 
25 Euros

GANADERÍA

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD Y
PLANIFICACIÓN DE 
EXPLOTACIONES
OVINAS
A. Daza Andrada
232 páginas  
20 Euros

ORDEÑO 
ROBOTIZADO
H. Hogeveen 
y A. Meijering 
(Vers. español coord.
por G. Caja y J. López)
320 páginas  
33,06 Euros

LA DEHESA
Coor. C. Hdez. 
Díaz-Ambrona
320 páginas 
15,03 Euros

MEDIO AMBIENTE
ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO
D. Gómez Orea 
240 páginas
27,05 Euros

AUDITORÍA  
AMBIENTAL
D. Gómez Orea y 
C. de Miguel
144 páginas 
9,02 Euros

ORDENACIÓN 
TERRITORIAL
D. Gómez Orea
704 páginas 
48,03 Euros

INTEGRACIÓN DE 
CONSTRUCCIONES
EN EL PAISAJE 
RURAL
L. García Moruno y 
J. Hernández Blanco
64 páginas
12 Euros

OLEICULTURA
OBTENCIÓN DEL
ACEITE DE OLIVA
VIRGEN (3ª Ed.)
L. Civantos
264 páginas
30 Euros

SISTEMAS 
DE CULTIVO 
EN OLIVAR
Mª M. Saavedra
Saavedra ,M. Pastor
Muñoz-Cobo 
440 páginas
35 Euros

PROTECCIÓN 
FITOSANITARIA
DEL OLIVAR
M. L. Soriano Mar�n, 
A. Porras Soriano, 
A. Porras Piedra 
112 páginas
15,03 Euros

MANUAL DE
APLICACIÓN DE 
HERBICIDAS EN
OLIVAR 
Mª M. Saavedra, 
Mª D. Humanes
80 páginas a color
16,83 Euros

LA OLEICULTURA 
ANTIGUA
A. Arambarri
200 páginas. 58 ilust. 
color  
21,03 Euros

RECOLECCIÓN 
DE ACEITUNAS
A. Porras y col.
120 páginas 
15,03 Euros

PODA DEL OLIVO 
(Moderna 
olivicultura) (6ª Ed.)
M. Pastor y 
J. Humanes
376 páginas
30 Euros

VARIOS
RECURSOS
FITOGENÉTICOS
J.I. Cubero, S. Nadal, 
Mª T. Moreno
192 páginas 
15 Euros

DICCIONARIO DE
AGRONOMÍA
E. Sánchez-Monge
704 páginas 
39,06 Euros

ESTAMPAS DE
SAN ISIDRO 
(4ª Ed.)
L. Fernández Salcedo
230 páginas 
6 Euros

EL RETORNO 
DE BOABDIL
J. Gil Sierra
256 páginas
15 Euros 

COMERCIALIZACIÓN

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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ANÁLISIS
SENSORIAL Y 
CATA DE LOS
VINOS DE ESPAÑA 
(2ª Ed.)
Unión Española de
Catadores
368 páginas
40 Euros

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN 
Análisis sensorial 
(2ª Ed.)
J.Alba,J.R. Izquierdo
y F. Gu�érrez
432 páginas
35 Euros

ANECDOTARIO 
HISTÓRICO-
AGRONÓMICO
J. Aguirre Andrés
64 páginas
10 Euros 

AGRICULTURA EN
LA TRADICIÓN
MUSICAL
C. Gobernado, M. 
Rubio, C. Veramendi
168 páginas
20 Euros

FLORES Y PLANTAS 
EN LA MITOLOGÍA
GRIEGA
R. de Fuentes Cortés
88 páginas
9 Euros 

AGRICULTURA 
DE LA GRECIA
CLÁSICA en los 
textos de Homero y
Hesíodo
A. Mar�nez Álvarez
18 Euros 

POESÍA Y 
AGRICULTURA
F. Puerta Romero, 
E. Calmarza Dalda
15 Euros

ADIVINANZAS
AGRÍCOLAS
F. Puerta Romero
12 Euros

GASTRONOMÍA

RIEGOS Y AGUAS
MÉTODOS DE 
ESTIMACIÓN 
DE LA EROSIÓN 
HÍDRICA
Autores varios 
(ETSIA Madrid)
152 páginas   
9,02 Euros

MANEJO DEL
RIEGO DE
OLIVARES EN SETO
M. Gómez del Campo 
y J.E. Fernández
40 páginas
10 Euros

INSTALACIONES
DE BOMBEO PARA 
RIEGO Y OTROS
USOS
P. Gómez Pompa
392 páginas, 190 fig., 
75 ilustr.
21,03 Euros

APROVECHAMIENTO
DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DEL 
SECTOR AGRARIO
384 páginas 
22,84 Euros

DRENAJE 
AGRÍCOLA Y 
RECUPERACIÓN
DE SUELOS 
SALINOS (2ª Ed.)
F. Pizarro
544 páginas 
16,22 Euros

SANEAMIENTO Y
DRENAJE
A.Vázquez Guzmán
152 páginas  
16,83 Euros

PRODUCCIONES ECOLÓGICAS
GUÍA PRÁCTICA
DE GANADERÍA
ECOLÓGICA
C. García Romero 
56 páginas
6 Euros 

FITOTERAPIA EN
GANADERÍA
ECOLÓGICA/
ORGÁNICA
C. García Romero 
112 páginas  
15 Euros

Control biológico y
terapias en LA 
CRÍA BOVINA
ECOLÓGICA (2ª Ed.)
C. García Romero 
y A. Bidarte Iturri
104 páginas 
15 Euros

HOMEOPATÍA 
OVINA Y CAPRINA
A. Bidarte Iturri y 
C. García Romero
64 páginas  
9 Euros

TRATAMIENTOS
ANTIPARASITARIOS
EN GANADERÍA
ECOLÓGICA
A.Bidarte, C.García 
y J.F. Irazabal
64 páginas  
9 Euros

GANADERÍA
ECOLÓGICA Y 
RAZAS 
AUTÓCTONAS
C. García Romero 
y R. Cordero Morales
112 páginas  
10 Euros

Hª DE LA AGRICULTURA

EDITORIAL AGRÍCOLA ESPAÑOLA S.A.
Caballero de Gracia 24, 3o Izda.
28013 Madrid

Tel.: 91 521 16 33
Fax: 91 522 48 72
libros@editorialagricola.com

Contacta con nosotros 
para los pedidos de libros en:

:: Promoción de Suscripción ::
Elige un tipo de suscripción y consigue libro/s gratis;

• OPCIÓN AMISTAD: SUSCRIPCIÓN DOS AÑOS: Posibilidad de elegir un libro de la lista ll 
o dos libros de la lista l
• OPCIÓN CONFIANZA: SUSCRIPCIÓN TRES AÑOS: Posibilidad de elegir un libro de la lista lll, o, 
un libro de la lista ll y uno de la lista l, o bien, tres libros de la lista l.

Coste de los gastos de envío de los libros: 6 euros.
Para obtener más información de cada libro de esta promoción y consultar las listas l, ll y lll visite nuestra Tienda Virtual Válido unica-
mente para España.

Tipo de suscripción AGRICULTURA:

2 años (22 números) por 90 euros (IVA incluido)
Suscripción dos años: Posibilidad de elegir un libro
de la lista 2 o dos de la lista 1.
3 años (33 números) por 135 euros (IVA incluido)
Suscripción tres años: Posibilidad de elegir un libro
de la lista 3, o, un libro de la lista 2 y uno de la lista 1,
o bien, tres libros de la lista 1.

Tipo de suscripción GANADERÍA:

2 años (12 números) por 80 euros (IVA incluido)
Suscripción dos años: Posibilidad de elegir un libro
de la lista 2 o dos de la lista 1.
3 años (18 números) por 120 euros (IVA incluido)
Suscripción tres años: Posibilidad de elegir un libro
de la lista 3, o, un libro de la lista 2 y uno de la lista 1,
o bien, tres libros de la lista 1.  

www.editorialagricola.com

LIBROS

NOVEDAD

NOVEDAD

AGRICULTURA (11 nos/Año)
España: 45 euros anuales
Europa: 90 euros anuales
Resto: 130 euros anuales

GANADERÍA (6 nos/Año)
España: 40 euros anuales
Europa: 85 euros anuales
Resto: 115 euros anuales

TARIFAS 
DE SUSCRIPCIÓN 
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