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editoriAl

Se cumple estos días el 80 aniversario
de la institución de la II República espa-
ñola, lo que está siendo motivo de re-
cuerdos y manifestaciones por parte, so-
bre todo, como es lógico, de organizacio-
nes ciudadanas y medios de comunica-
ción de determinadas ideologías.

La cadena de televisión oficial está ofre-
ciendo una serie titulada “14 de abril. La
República ”, con buenas interpretacio-
nes, en donde se hace referencia al Esta-
tuto de Cataluña y a la reforma agraria,
entremezclados con muchas escenas de
libertad sexual.

Nuestra Editorial Agrícola se fundó en
1928 y en enero de 1929 se editó el nú-
mero uno de la revista AGRICULTURA
que, por tanto, convivió con la Repúbli-
ca, antes con la Dictadura de Primo de
Rivera y posteriormente con la era fran-
quista y la actual de la monarquía consti-
tucional.

En la tercera de ABC del 14 de abril de
2011 aparece un artículo del economista
Juan Velarde, que hace pocos meses co-
laboró en AGRICULTURA con un artículo
sobre financiación en la agricultura espa-
ñola. Velarde afirma en ABC que “la re-
forma agraria nació muerta y sólo se
orientó en forma de castigo político para
quienes se sospechase habían tenido al-
gún contacto con el golpe militar de San-
jurjo en agosto de 1932, lo que provocó
una expropiación muy importante en los
ruedos de los pueblos”.

Las expropiaciones en los ruedos de los
pueblos creó un clima de odios en mu-
chas pequeñas localidades y evidente-
mente no alcanzaron a los grandes lati-
fundios, como parecía que era un objeti-
vo claro de la reforma agraria, que existí-
an preferentemente en Andalucía, Extre-
madura y Castilla-La Mancha, proceden-
tes mayoritariamente de la reconquista y
la desamortización, que permitió crear
nuevos grandes propietarios proceden-
tes del centro del país al instalarse en re-
giones del Sur a costa de los “originarios
sureños”.

Una acción genuina de la II República,
que todavía se recuerda con chascarri-
llos en algunos pueblos andaluces, fue el
“reparto” que se acometió en 1931, se-
gún una disposición oficial, de modo que
los empresarios rurales de cada munici-
pio debían dar ocupación a los parados
que existiesen en su pueblo o en otros
cercanos.

La revista AGRICULTURA publicó 25 artí-
culos, casi todos ellos firmados, dedica-
dos exclusivamente a la reforma agraria,
en sus ediciones comprendidas entre
1931 y 1936, de modo ininterrumpido,
hasta que el inicio de la guerra civil inte-
rrumpió la publicación.

Entre esos 25 artículos o informaciones
transcribimos a continuación el párrafo
último de un artículo firmado por el abo-
gado Pedro Redondo “Ante el proyecto
de reforma agraria”, publicado en no-
viembre de 1931, elegido un poco al azar
y por su poca identificación a un gremio o
ideología especial.

<< No se ha seguido la verdadera tra-
yectoria en la reforma agraria, si es que
ésta se quiere hacer mediante un proce-
so jurídico, pues éste no supone la desva-
lorización de la propiedad, sin beneficio
para nadie y sin perjuicio para la econo-
mía nacional, sino la limitación continua-
da, intensiva, de la renta de la tierra, en
beneficio de la clase cultivadora y obrera
y del Estado. Así son acertadas, en orien-
tación, las disposiciones del ministerio de
Trabajo, que han extendido la ley de acci-
dentes del trabajo a los obreros del cam-
po, y a la que regula el retiro obligatorio
mediante el impuesto a satisfacer por el
empresario; y aún la misma ley sobre jor-
nada de trabajo. Lo sería asimismo un im-
puesto progresivo sobre la renta de la
tierra que fuese prudencial, y, desde lue-
go, la expropiación, pero con la garantía
absoluta del inmediato pago.

Estas son las medidas que la política de
tipo occidental demanda; las que se vis-
lumbran tienen todos los caracteres del
comienzo de una lucha de odios. >>

UN POCO DE HISTORIA…

Nuestra revista convivió con la ll República
y con la Reforma Agraria

notA AclArAtoriA al n0 938,
correspondiente a marzo de 2011
En el número anterior de nuestra revista apare-

ce a partir de la página 138 el reportaje titulado

“Con la marca por delante”. Al hilo de la compo-

sición de logotipos de la imagen que aparece

en las páginas 138 y 139, desde la redacción de

“Agricultura” nos gustaría aclarar que el sello

que aparece de OJ Origen Jabugo no es ni una

Denominación de Origen Protegida (DOP) ni una

Indicación Geográfica Protegida (IGP), por la

posible confusión que pudiera causar entre los

consumidores al aparecer junto a otros logoti-

pos que si que son DOP e IGP.
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CIOLOS AGUANTA EL PULSO OLIvARERO

como si de un pulso se tratara, el co-
misario de Agricultura, el rumano Da-
cian Ciolos, no da su brazo a torcer, y

para sorpresa de todo un sector económi-
camente estratégico para España como el
olivarero, desde hace más de tres meses
se agarra a la literatura de un reglamento
comunitario para justificar su “empecina-
miento” -como critican las organizaciones
agrarias-, y argumentar que “no se dan las
circunstancias de distorsión del mercado
para autorizarlo”. Los sindicatos recono-

cen que los precios no han estado todavía
por debajo de las cotizaciones de referen-
cia que activarían de forma automática la
medida, pero creen que hay razones más
que suficientes de crisis que deberían lle-
var a la Comisión a una profunda refle-
xión.

Sin embargo, lejos de sensibilizarse con
el planteamiento, y a pesar de la presión
del Ministerio, Ciolos, en su última visita a
España, el pasado 1 de abril, lo dejó más
que claro. “Atender esta petición sin darse
las circunstancias que marca el reglamen-
to, sería como dar una aspirina al sector

para aliviar una situación coyuntural”. El
problema, dijo, “es estructural y hay que
abordarlo a fondo y con seriedad”. Hasta
ese día, la ministra Rosa Aguilar, había si-
do optimista…Se da la circunstancia de
que al tiempo que hacía esas declaracio-
nes, ese mismo día, más de 5.000 produc-
tores reclamaron de nuevo en las calles de
Córdoba, y por segunda vez en las últimas
dos semanas (la primera manifestación
fue en Jaén, el 18 de marzo), una solución
de auxilio para evitar la ruina de las miles
de explotaciones que viven del aceite de
oliva, y que arrastran “precios por debajo

España, en un callejón, busca alternativas
al almacenamiento privado de aceite

AGRICULTURA / ABRIL´11214

La resistencia de Bruselas a activar el almacenamiento privado de aceite de oliva ha forzado al
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) a iniciar la búsqueda de soluciones
internas para atender el compromiso que asumió Rosa Aguilar con los olivareros, y rebajar también la
presión que están ejerciendo las principales comunidades productoras, especialmente Andalucía y
Castilla-La Mancha. Ante la insoportable situación de bajos precios, el Gobierno estudia fórmulas
financieras que pudieran favorecer la retención temporal del aceite en las 1.700 almazaras cooperativas
olivareras españolas. La Comisión Nacional de la Competencia está sin embargo, ojo avizor.

en portAdA

jorge jaramillo
Periodista agroalimentario

precios que desencAdenAn el AlmAcenAmiento de Aceite

1.560 €/t lampante corregido base 10

1.710 €/t aceite virgen
1.770 €/t aceite virgen extra
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del umbral de la rentabilidad” como argu-
menta Rafael Sánchez de Puerta, portavoz
sectorial de las cooperativas agroalimen-
tarias.

El sector sigue en pie de guerra, y así lo
volvió a demostrar en la manifestación del
pasado 15 de abril en Toledo, restando, -al
cierre de este reportaje-, otra protesta en
Mérida, para alzar la voz ante Bruselas.

reAcciones de lAs
orgAnizAciones AgrAriAs

Realmente el reglamento da escaso mar-
gen legal para que la Unión Europea (UE)
subvencione la retirada temporal de pro-
ducto, ya que los precios del virgen extra,
virgen y lampante están todavía ligera-
mente por encima de esas cotizaciones de
referencia. Y ese es el principal escollo,
porque únicamente, cuando esos precios
caen por debajo de los baremos estableci-
dos en 1998, la Comisión accede a esta pe-
tición como ya hizo en 2009, cuando auto-
rizó el almacenamiento para 100.000 to-
neladas de aceite de oliva. Conviene re-
cordar sin embargo, que al final, fueron
pocas almazaras y cooperativas las que
acudieron a la medida, que se había recla-

mado con la misma insistencia, y que con-
cluyó con la retirada de 36.000 t.

Las organizaciones lo defienden y subra-
yan que el impacto que tuvo el anuncio en
los precios se vio desde el primer momen-
to. En apenas un mes se revalorizaron un
26 por ciento como señalan los servicios
técnicos del sindicato COAG. “La medida
vale más por el impacto psicológico que

tiene en los mercados que por la solución
que aporta la retirada temporal de produc-
to”, reconoce Florencio Rodríguez, secre-
tario provincial de ASAJA Ciudad Real, una
de las provincias productoras por excelen-
cia de la segunda comunidad autónoma
productora en importancia, después de
Andalucía. Incide además, en que no supo-
ne ningún esfuerzo económico para las ar-
cas comunitarias como se demostró en
2009. “No es una medida cara”.

Todos coinciden en que, en pocas ocasio-
nes, se ha visto tanta resistencia en la
Unión Europea a la hora de atender un
planteamiento como este, teniendo en
cuenta que el propio reglamento también
establece como causa justificada para abrir
el almacenamiento, la comprobación de
perturbaciones serias en el mercado. Hay
que recordar además que la petición ha si-
do respaldada por otros países como Fran-
cia, Italia y Grecia cuando se ha presentado
formalmente en el Consejo de Ministros
de Agricultura, y ni por esas...

Desde la Unión de Pequeños Agricultores
(UPA), el secretario general de Agricultura,
Ignacio Senovilla recuerda que “llevamos
tres meses esperando a ver si al final pue-
de ser. Sorprende sin embargo que Grecia,
que ahora sí reúne las condiciones para re-

// lA presión de los
gobiernos Autonómicos
hA llevAdo Al ministerio A
AcAriciAr lA ideA de un
AlmAcenAmiento estAtAl o
Algo similAr//

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

QUIéN DICE QUé
// “Atender esta petición sin darse las circunstancias que marca el reglamento, sería
como dar una aspirina al sector para aliviar una situación coyuntural”. dAciAn
ciolos, comisArio de AgriculturA de lA ue //

// “La medida vale más por el impacto psicológico que tiene en los mercados que por
la solución que aporta la retirada temporal de producto”. florencio rodríguez,
AsAjA-ciudAd reAl //

// “Llevamos tres meses esperando a ver si al final puede ser. Sorprende sin
embargo que Grecia, que ahora si reúne las condiciones para reclamar el
almacenamiento privado, no lo pida”. ignAcio senovillA, upA //

// “El Ministerio ha decidido arremangarse porque si hoy el sector tiene un problema
con una producción de 1.400 millones de toneladas cuando lleguemos a 2.000
millones será peor”. eduArdo tAmArit, mArm //

// “Si los 1.560 €/t para el lampante se establecieran en 1.800, la reacción del
mercado sería inmediata”. rAfAel sánchez de puertA, cooperAtivAs Agro-
AlimentAriAs //

// “Podría ser bueno que se estableciera algún sistema de almacenamiento propio,
nacional, y todos los que componemos la Interprofesional estamos dispuestos a
estudiarlo”. pedro bArAto, interprofesionAl del Aceite de olivA //
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clamar el almacenamiento privado, no lo
pida”.

El caso es que ha pasado demasiado
tiempo, y después de varios amagos, el
MARM alberga ya pocas esperanzas de
convencer a Ciolos. Por eso ha decidido
“arremangarse” como dice el secretario
general de Medio Rural, Eduardo Tamarit,
porque “si hoy el sector tiene un problema
con una producción 1.400 millones de to-
neladas, cuando lleguemos a dos mil millo-
nes, -que vamos a llegar-, será mayor".

Rafael Sánchez de Puerta de Cooperati-
vas Agro-alimentarias acusa al Comisario
de “insensible” y pregunta si no es pertur-
bación del mercado acumular ya tres años
vendiendo por debajo de costes, perdien-
do renta según las propias cifras de Euros-
tat. De la misma forma, los consejeros de
Agricultura de las regiones productoras
han entrado directamente al debate, aline-
ándose con el Ministerio, y con el sector,
que sigue afrontando el pulso con unidad
de acción. José Luis Martínez Guijarro, res-
ponsable de Agricultura del Gobierno de
Castilla-La Mancha dice no saber qué servi-
cios de la UE trasladan información al co-
misario, “pero está realmente alejada del
sector productor que está siendo utilizado
además por las grandes cadenas de distri-
bución de manera absolutamente irres-

ponsable en sus campañas de marketing,
donde se utiliza al aceite de oliva como re-
clamo del consumidor”.

De Puerta recuerda que “en el año 98,
cuando se negociaron los precios de refe-
rencia del reglamento ya dijimos al direc-
tor general de Agricultura, el español José
Manuel Silva, (el mismo que hoy vuelve a
dirigir la DG-VI), que las referencias fijadas
para regular el almacenamiento eran muy
bajas”. Según este portavoz de las coope-
rativas, “precisamente dijo que por eso se
establecía la excepción de autorizar la me-
dida cuando existieran perturbaciones del
mercado”.

medidAs AlternAtivAs del mArm

La Interprofesional del Aceite de Oliva
que preside Pedro Barato también ha en-
trado en el debate, especialmente después
de que el Ministerio ofertara recientemen-
te crear un grupo de trabajo para impulsar
contratos homologados que normalicen
las relaciones entre industriales y produc-
tores. Algo similar a lo promovido por el
Gobierno en el sector lechero. Las conver-
saciones se retomarán a partir del 20 de
mayo.

En este sentido, el secretario general de
Medio Rural lanza un mensaje de optimis-
mo recordando que cuando el sector lác-
teo se reunió en noviembre con el Ministe-
rio “vivía un momento complicado", pero
"nos arremangamos y cinco o seis meses
después todo el mundo mira a este sector
como referente", recuerda Tamarit.

Pero en todo este giro ha tenido mucho
que ver la presión de los gobiernos auto-
nómicos, volcados plenamente con el sec-
tor olivarero, hasta el punto de llevar al

departamento que dirige Rosa Aguilar a
acariciar la idea de un almacenamiento es-
tatal, o algo similar. Todas las cautelas en
los planteamientos son pocas, porque la
Comisión Nacional de la Competencia está
vigilante. “Podría ser bueno que se esta-
bleciera algún sistema de almacenamien-
to propio, nacional, y todos los que com-
ponemos la Interprofesional estamos dis-
puestos a estudiarlo, pero es necesario
que el Comisario se tome en serio la peti-
ción de almacenamiento privado que se
viene reclamando desde hace meses”, in-
cide Barato.

De momento, el MARM ha propuesto
una línea de financiación a bajo interés o
quizás a cero que permita inyectar liqui-
dez en aquellas almazaras o cooperativas
que peor lo estén pasando y que favorece-
ría la retención del producto sin necesidad
de malvenderlo. En la idea, no hay dema-
siado misterio ya que se trata de una ini-
ciativa inspirada en las líneas que diseñó
el ejecutivo regional de Castilla-La Mancha
para el vino y el mosto, antes del despe-
gue de las ventas. La tercera propuesta
que se ha presentado a las organizaciones
tiene que ver con la reducción de módulos
fiscales del sector olivarero que permitirí-
an ahorrar 240 millones de euros anuales
en el IRPF.

En las cooperativas valoran el esfuerzo
pero están convencidas de que la mera re-
visión al alza de los precios desencadenarí-
an el almacenamiento. “Si los 1.560 €/t pa-
ra el lampante se estableciera en 1.800, la
reacción del mercado sería inmediata”,
asegura de Puerta.

Por cierto, ¿qué opinan los envasadores
de todo esto? ¿No es chocante su silencio
en el debate?

AGRICULTURA / ABRIL´11216

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

fotogrAfíA de unA
semAnA de Abril
el sistema de información de precios en
origen del Aceite de oliva (poolred) reco-
gió entre el 9 y el 15 de abril de 2011 un
total de 57 operaciones, un 36,66% me-
nos, por un volumen de transacciones de
6.027,5 toneladas, un 26,68% menos que
la semana anterior. en esa semana de
ejemplo, cayeron los vírgenes extra un
1,17%, (hasta 1,98 €/kg), los lampantes un
1,29, (hasta 1,68 euros), y los aceites de
calidad inferior hasta 6,66%, (1,46 €/kg).
se mantuvo prácticamente invariable el
valor para el virgen (1,82 €/kg, un 0,02 %
más). en comparación con las mismas fe-
chas de 2010, se depreciaron los vírgenes
extra (-8,89%), vírgenes (-4,78%) y lam-
pantes (-1,83%), pero se revalorizaron los
aceites de menor calidad (+2,70%). esta
semana, la lonja del aceite de la organi-
zación agraria AsAjA-córdoba subrayó la
"grave situación de perturbación" de mer-
cado y la "dramática" situación por los
bajos precios.

En primer plano, Dacian Ciolos en su última visita a España
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la noticia es, cuanto menos, chocante.
Los europeos nos hemos enterado
que hay escasez de azúcar. La voz de

alarma la lanzaron los grandes consumido-
res del producto, desde multinacionales
de los refrescos de cola hasta los fabrican-
tes de mantecados, que desde hace más
de un año tienen serias dificultades para
abastecerse de la materia prima.

“En algunos momentos ha sido imposible
encontrar un barco de azúcar para refinar.
También nos ha pasado a nosotros que re-
finamos en la planta de Olmedo”, comen-
ta Javier Narváez, secretario del Consejo
Rector de la Sociedad Cooperativa General
Agropecuaria ACOR, una de las pocas azu-
careras que subsisten en nuestro país. El
origen de la crisis hay que buscarlo fuera
de nuestras fronteras, “en India se produ-
jeron problemas hace un año. Por su par-
te, Brasil ha decidido destinar parte de su
producción a elaborar bioetanol ahora
que el precio del barril de petróleo está al-
to”, añade Narváez, ya que cuanto más ca-
ro es el petróleo más rentable es elaborar
biocombustibles.

La Organización Internacional del Azúcar
(OIA) estima que el excedente del produc-
to al final de la campaña 2010-2011 ron-
dará los 1,29 millones de toneladas, el
más bajo de los últimos 20 años. “Eso pro-
voca subidas en los precios mundiales”,
constata David Erice técnico de la organi-
zación profesional agraria UPA, “la cotiza-
ción en los mercados internacionales ha
llegado a superar los 500 euros por tonela-
da. Los precios para salida en Londres en
julio se han fijado en 436 euros por tonela-
da”. Hace algo más de un año, el azúcar
llegó a cotizar en Londres a 544 euros por
tonelada. Los especuladores descubrieron

que también se podía hacer dinero con el
azúcar y acudieron a la nueva mina recién
descubierta. “Antes de llegar a puerto, un
barco ha podido pasar por 3 o 4 manos”,
nos confirma Javier Narváez. Y la situación
no tiene visos de mejorar. Fernando Gar-
cía, responsable nacional del Sector de la
Remolacha de COAG prevé que “esto dure
al menos unos dos años más”.

vuelco en el sector

Lo cierto es que esta canción ya la hemos
oído otras veces. La misma música pero
con otros cantantes, los cereales o el gira-
sol, sin ir más lejos. Productos en los que
nuestra dependencia de países terceros
nos deja a expensas de los vaivenes de los
mercados internacionales.

Lo verdaderamente excepcional del caso
del azúcar es que hace un lustro Europa
cubría sus necesidades de sobra. De he-
cho, éramos los segundos productores
mundiales, la misma posición entre los
grandes exportadores de azúcar. Ahora,
Europa ha pasado a ocupar el tercer pues-
to entre los productores y el primero co-
mo importador de esta materia prima.

hoy por hoy

OCM del azúcar, la reforma más amarga

AGRICULTURA / ABRIL´11218

Han pasado cinco años desde
que se lanzó la reforma de la
OCM del sector del azúcar y el
tiempo ha terminado dando la
razón a aquellos que criticaron
el severo ajuste que la
Comisión aplicó a esta
industria. Europa tiene
problemas para abastecerse
del producto y lo está haciendo
a precios muy altos. Eso sin
contar el coste económico y
social de una reforma que
echó del sector a cientos de
miles de agricultores y
trabajadores de azucareras de
toda Europa.

// lA reformA nAció pArA
superAr los problemAs
que el sistemA de cuotAs
europeo hAbíA generAdo.
se detectó que el sistemA
erA sumAmente
ineficiente y rígido //

Antonio martínez
Periodista agroalimentario

Fuente: MEC
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Hay pocos precedentes en la historia de
un vuelco tan brutal en la estructura de un
sector económico a escala continental.

El origen de todo hemos de buscarlo en
la reforma de la OCM del sector del azú-
car. La reforma nació para superar los pro-
blemas que el sistema de cuotas europeo
había generado. La Comisión entendía que
los europeos estábamos pagando el azú-
car demasiado caro. Y lo cierto es que el
precio era muy superior al que se pagaba
en los mercados internacionales. Asimis-
mo, se detectó que el sistema era suma-
mente ineficiente y rígido. Se estaban sub-
vencionando las producciones en zonas en
las que cultivar remolacha era antieconó-
mico.

La Comisión sorprendió a propios y ex-
traños cuando presentó su propuesta a fi-
nales de 2005. Optó por una solución iné-
dita en la política agraria de la Unión Euro-
pea, “la Comisión decidió que debíamos
dejar de tener excedentes para comprar
en los mercados internacionales azúcar
bruto para refinar”, explica Javier Narváez.

europA recortA producción

La decisión tenía cierta lógica. El precio
en los mercados mundiales estaba muy
por debajo del mínimo en Europa, estable-
cido por encima de los 600 euros por to-
nelada. También había razones políticas,
recuerda Nuria Ruiz, gerente de ASAJA
Castilla y León, “una serie de países (Bra-
sil, Tailandia y Australia) pusieron un pa-
nel ante la OMC por la PAC que aplicaba
Europa. En especial por cerrar las fronte-
ras a su azúcar. La Unión Europea cedió y
abrió las fronteras”.

Se decidió que una parte importante del
azúcar que consumimos los europeos te-
nía que proceder de terceros países. Y la
única solución para lograrlo era eliminan-
do hectáreas de remolacha y factorías de
transformación. De golpe, Bruselas deci-

dió reducir las cuotas de producción en un
30%, unos 6 millones de toneladas de azú-
car.

Para ello puso sobre la mesa 6.200 millo-
nes de euros para financiar lo que sin am-
bages se definió como reestructuración.
Fondos que salieron del mismo sector, de
tal forma que los que se quedaban paga-
ron a los que decidieron dejar el cultivo.

La reforma dio un vuelco radical al sector
del azúcar en Europa. En 2005, 23 de los

27 estados miembros producían remola-
cha. Ahora sólo 18 mantienen el cultivo.
Portugal, Bulgaria, Irlanda, Letonia y Eslo-
venia lo abandonaron completamente,
mientras que en países como Grecia, Fin-
landia o España el abandono fue del 50%.

La Comisión ha logrado su objetivo, ha
llevado a cabo el recorte de la producción.
Pero en el camino muchas cosas se han
perdido. Las cifras que en 2010 manejaba
el Tribunal de Cuentas Europeo marean
por su magnitud. Europa ha perdido, en el
proceso, 700.000 hectáreas de cultivo.
121.000 agricultores han dejado de sem-
brar remolacha. Por el camino también se
han quedado 20.000 trabajadores de las
plantas azucareras. De hecho en estos cin-
co años, más de 70 echaron el cierre. Sin ir
más lejos, en España hemos pasado de 12
factorías, en manos de tres grupos azuca-
reros, a sólo cinco, cuatro de Azucarera
Ebro y una de ACOR.

el cultivo pierde AtrActivo

“Nadie ha calculado el coste social del
cierre de las fábricas, de eliminar el culti-
vo, con todos sus inputs”, es la queja que
eleva Nuria Ruíz, gerente de ASAJA Castilla
y León. “Han desaparecido los remolache-
ros menos rentables y los más alejados de
las fábricas” asegura el secretario del Con-
sejo Rector de ACOR. Entre ellos los pro-
ductores de Castilla-La Mancha, a los que
regar el cultivo suponía un coste excesivo.

Porque otra de las claves de la reforma
es que el precio del azúcar y el de la remo-
lacha tenía que reducirse. Ahora “el precio
del azúcar en Europa se ha fijado en 404
euros por toneladas” explica David Erice.
El de la remolacha ha pasado de 48 euros
en 2005 a algo más de 26 euros en 2010.
“A ese precio hay que unir las aportacio-
nes de comunidades autónomas y los fon-
dos que se reciben en virtud del artículo
69 de la PAC. Así, podemos llegar a unos

los entresijos
de lA reformA

el 24 de noviembre de 2005 los
ministros de Agricultura de la
unión alcanzaron un acuerdo
político con el que daban vía li-
bre a una reforma de la ocm del
sector del azúcar que la comi-
saria mariann fischer boel cali-
ficaba ese mismo día como “do-
lorosa, pero absolutamente ne-
cesaria”.

no en vano se trataba de elimi-
nar un tercio de la capacidad de
producción de azúcar en la
unión, que ha perdió 6 millones
de toneladas.
A su vez se estableció un recor-
te del precio de la tonelada de
azúcar que pasó de 631,9 euros
por tonelada a 404,4 euros. en
precio mínimo de la remolacha
también se recortó desde los
44,01 euros por tonelada a los
26,29 euros actuales. los pro-

ductores han visto compensado
parte de ese recorte de los pre-
cios mediante un pago directo.
la reforma plateaba una drásti-
ca reestructuración del sector.
por esa razón se puso en mar-
cha un fondo dotado de de
6.200 millones de euros, que se
nutrió de las aportaciones del
sector. 4.700 millones se desti-
naron a ayudas a la reestructu-
ración, 700 a la diversificación y
200 a ayudas transitorias a las

refinerías a tiempo completo.
pero la reforma planteaba un
interrogante, el futuro del sec-
tor. “Ahora lo que nos preocupa
es lo que va a pasar a partir de
2014”. javier narváez cree que
“se va mantener el actual siste-
ma, pero para todos los países
y que se recorten las diferencias
entre ellos. Además queremos
aportaciones de los estados
miembros o de las comunida-
des”.

e: MEC
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40 euros”, calcula Fernando García, “pero
ha dejado de ser rentable. Los producto-
res siguen sembrando, pero con desgana.
Al agricultor no le salen las cuentas y no
parecen que vaya a mejorar en un futuro”.
Análisis que comparte David Erice, técnico
de UPA, “lo malo está por venir. El precio
que se paga es muy ajustado. Si no cambia
la tendencia el cultivo desaparecerá”.

los resultAdos

Y todo ese dinero y sacrificio no ha servi-
do para nada. Eso es lo que piensan en las
organizaciones agrarias y cooperativas,
empezando por el responsable del Sector
de la Remolacha de COAG, Fernando Gar-
cía, “ha sido una reforma nefasta y catas-

trófica. No ha logrado ninguno de los obje-
tivos que se plantearon. Nos bajaron el
precio un 48%. Ahora vivimos de las ayu-
das”. Es también el que se muestra más
duro con la Comisión, a la que acusa de
“mercantilizar el cultivo. Las decisiones se
tomaron en función de los intereses de los
grandes grupo azucareros mundiales”.

David Erice tampoco ahorra críticas, “la
reforma ha demostrado que no se puede
basar el abastecimiento alimentario de
Europa en mercados terceros. Te expones
a un gran riesgo. Los mercados son muy
volátiles”. Lo que más molesta a Nuria

Ruiz, es que muchos ya advirtieron, hace
un lustro, que esto podía pasar, “era de
prever que esto ocurriría en cuanto nos
pusimos en manos de los terceros países
productores”.

Se sienten estafados por una reforma
que no ha beneficiado a los ciudadanos
europeos, ni siquiera a los consumidores,
que fueron la principal coartada para justi-
ficar la reforma. “La rebaja del precio del
azúcar que estableció la reforma no llegó
a los consumidores. Si el precio se recortó
en un 50% tendría que haber bajado en el
mismo porcentaje en los mercados. Sin
embargo tenemos precios más altos que
antes de la reforma”, asegura Fernando
García.

informe crítico

Los productores españoles no están so-
los en sus críticas. Una institución tan po-
co sospechosa como el Tribunal de Cuen-
tas Europeo tampoco ahorra pullas a los
resultados de la reforma en un informe
publicado en 2010 que lleva por título
“¿Ha logrado sus objetivos principales la

// europA hA perdido en
el proceso 700.000 ha de
cultivo. 121 Agricultores
hAn dejAdo de sembrAr
remolAchA. por el cAmino
se hAn quedAdo 20.000
trAbAjAdores de plAntAs
AzucArerAs //

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

lA geogrAfíA de lA remolAchA
pocas veces una decisión de bruselas ha
tenido un efecto tan dramático en el territo-
rio. había que eliminar excedentes de azú-
car en europa y el camino escogido para
lograrlo fue también el más drástico, elimi-
nar la producción de un plumazo. de esta
forma, un cultivo emblemático en muchas
comarcas españolas abandonó los campos
como si nunca hubiera existido.
el año 2010 se cerró en nuestro país con
una superficie de cultivo de unas 44.700
hectáreas. de ellas, 32.000 hectáreas en
castilla y león, 9.500 en Andalucía, 2.100
en el país vasco, 1.100 en la rioja y 48 en
navarra.
si echamos la vista atrás, sólo cinco años
antes, en 2005, nos encontramos con un
panorama radicalmente distinto. castilla y
león encabezaba también en esas fechas la
producción española con unas sorprenden-
tes 54.000 hectáreas. esa comunidad sem-
braba más remolacha, hace más de un lus-
tro, que todo nuestro país en la actualidad.
Andalucía dedicaba a este cultivo unas res-
petables 36.600 hectáreas, el país vasco
2.800, la rioja 1.652 y navarra 59. el re-
corte en las producciones ha sido, a todas
luces dramático. el caso de Andalucía es
paradigmático. eso sin contar castilla-la
mancha, que en 2005 contabilizaba 6.400
hectáreas dedicadas a la remolacha y que
sólo un año más tarde se convirtieron en
unas pobres 100 hectáreas. las estadísticas
dan ahora un cero a este cultivo en esa co-
munidad, la misma cantidad de hectáreas
que en extremadura. en 2005 se contabili-
zaron 239 hectáreas.
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reforma del mercado del azúcar?”. El tex-
to no tiene desperdicio en especial en lo
referente al precio del producto en Euro-
pa, “aunque la Comisión insistió en la ne-
cesidad de garantizar que las disminucio-
nes de los precios de los productos bási-
cos repercutan inmediatamente en el con-
sumidor, los estudios encargados por ella
destacaron la improbabilidad de que las
reducciones del precio del azúcar en bruto
llegaran al consumidor final”. El informe
advierte que los estudios realizados apun-
tan a que el ahorro de costes irá a engro-
sar los beneficios de las industrias o los
márgenes de la distribución.

Pero también aborda el espinoso asunto
de la dependencia de los países terceros,
“dado que se trata de un producto consi-
derado estratégico en la industria agroali-
mentaria y química, la dependencia de la
UE de las importaciones es cada vez ma-
yor, mientras que los suministros del mer-
cado mundial están dominados por un nú-
mero limitado de países exportadores”. Y
hace una recomendación, “que toda deci-

sión futura con un impacto en la produc-
ción de azúcar de la UE tenga en cuenta el
nivel de producción interna que se consi-
dera necesario para lograr el objetivo del
Tratado consistente en garantizar la segu-
ridad el suministro de azúcar”.

Pero también se analizó qué efectos ha
tenido la reforma en los territorios afecta-
dos. Por ello pide “que la Comisión y los
Estados miembros adopten medidas ur-
gentes para garantizar que las medidas de
diversificación resulten rápidamente ope-
rativas y produzcan los efectos esperados
para fomentar alternativas a la remolacha
azucarera y la producción de azúcar”.

no se puede repetir

Los productores españoles van más allá y
piden a la Comisión que estudie los resul-
tados de la reforma y se obre en conse-
cuencia. Aunque David Erice no espera
que nadie asuma su responsabilidad, “La
Comisión Europea no ha aprendido nada.
Pone parches pero sigue con sus políticas
libaralizadoras. Ningún estratega de la Co-
misión ha admitido su error”. Javier Nar-
vaez, tampoco confía en que la Comisión
entone el mea culpa, “ellos nunca van a
reconocerlo. Pero, en el fondo, ya lo han
hecho, al tener que adoptar medidas ex-
cepcionales para poner orden en los mer-
cados. El fracaso es evidente”.

A Fernando García le preocupa especial-
mente el precedente que creo la reforma,
al dejar el abastecimiento del mercado eu-
ropeo en manos de terceros países. Más si
cabe, en un momento en el que se nego-
cia la reforma de la PAC, “tiene que haber
un control de los mercados. Mañana pue-
de escasear el pan, la carne o el aceite de
oliva. Lo vamos a pagar caro”.

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

lA comisión mueve fichA
los problemas de abastecimiento de azúcar
en el mercado europeo han obligado a la
comisión ha adoptar una serie de medidas
para tratar de rebajar la tensión en los
mercados. la primera, autorizar a las em-
presas a colocar en el mercado interior
500.000 toneladas de azúcar fuera de cuo-
ta sin pagar la penalización correspondien-
te. A todos los efectos, se trata de incre-
mentar la cuota europea en esa cantidad
para aumentar la oferta en unos mercados
ávidos de producto.
A su vez bruselas ha eliminado los dere-
chos de importación que paga el producto
para un contingente de 300.000 toneladas.
en el sector hay quien ha definido estas
medidas como “parches”, que no pueden
ocultar la gravedad del problema del sector
del azúcar europeo. javier narváez, secre-
tario del consejo rector de Acor, entiende
que las medidas ya han dado resultados
concretos, “se ha rebajado la presión sobre
los precios”.
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QUIéN DICE QUé
// “Lo malo está por venir. El precio que se paga es muy ajustado. Si no cambia la
tendencia el cultivo desaparecerá”. dAvid erice, upA //

// “Ha sido una reforma nefasta y catastrófica. No ha logrado ninguno de los objetivos
que se plantearon”. fernAndo gArcíA, coAg //

// “Era de prever que esto ocurriría en cuanto nos pusimos en manos de terceros países
productores”. nuriA ruiz, AsAjA cAstillA y león //

// “No confío en que la Comisión entone el mea culpa, aunque en el fondo ya lo han
hecho, al tener que adoptar medidas excepcionales para poner orden en los mercados. El
fracaso es evidente”. jAvier nArváez, Acor //
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las palabras de Carmen Quintanilla
que encabezan el presente artículo
encierran toda una declaración de in-

tenciones para mejorar la situación de las
mujeres en el medio rural y garantizar así
su plena conciencia de poder, responsabi-
lidad y autonomía en la actividad agrícola
y ganadera.

La presidenta de la Confederación Nacio-
nal de Federaciones y Asociaciones de Fa-
milias y Mujeres del Medio Rural (Afam-
mer) ha manifestado en el seno del Conse-
jo de Europa que las mujeres rurales en el
viejo continente sufren desigualdades que
atentan contra derechos como el relativo
“al reconocimiento de la personalidad jurí-
dica o a que su trabajo sea reconocido
económica y socialmente”, entre otros.

Su reivindicación ha dado sus primeros
frutos, ya que la asamblea parlamentaria
de esta institución ha aprobado por unani-
midad una resolución emanada de un in-
forme de esta organización y que no pide
otra cosa que el derecho de la mujer a par-
ticipar en igualdad de condiciones en la
sociedad. Tradicionalmente, la mujer ha
compartido con el hombre las labores
agrarias sin que hayan gozado del suficien-
te crédito jurídico, valor económico y re-
flejo social.

España ha movido ficha ya para salvar
esta situación discriminatoria y obsoleta
de la mujer rural. “Se ha dado un avance
importantísimo en cuanto a hacer visible
el trabajo de la mujer sin la sombra tute-
lar del cónyuge masculino en las explota-

hoy por hoy

“Que la tradición no se imponga nunca
sobre el derecho”

AGRICULTURA / ABRIL´11222

El 70% de los titulares de las
explotaciones agropecuarias
son hombres, pero detrás de la
actividad está el trabajo de las
mujeres, oculto a ojos de la
legislación e irrefutable por el
peso de la gestión que
sustentan. En este ámbito, los
trámites de la ley sobre
titularidad compartida han
echado a andar con el
borrador del anteproyecto
sobre la mesa. La plena
equiparación de derechos está
más cerca que nunca. Hablar
del empoderamiento individual
y colectivo de la mujer ya no
es ciencia ficción.

Presentación del esbozo de ley de cotitularidad, en un acto con las Opas de mujeres
rurales y representantes del MARM

césar marcos
Periodista agroalimentario
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ciones y por fin, van a aparecer en los pa-
peles junto con sus parejas”, ha afirmado
Teresa López, presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones de Mujeres Rurales
(Fademur).

Con el examen del borrador del antepro-
yecto de ley de cotitularidad compartida
por parte del Gobierno, se disputa una ca-
rrera destinada a identificar los ingresos
propios de la mujer como renta de trabajo
y a que ella pueda realizar la declaración
de la renta a título individual. Reciente-
mente el pleno del Consejo Económico y
Social (CES), que ha dado su conformidad
al respecto, se ha mostrado satisfecho por
que al fin se haya regulado la titularidad
compartida y la compensación a las muje-
res por su participación efectiva en la acti-
vidad agraria.

El Ejecutivo ha establecido como plazo
para su puesta en marcha el segundo se-
mestre de este año tras la vía libre de los
representantes de los ciudadanos en las
cámaras parlamentarias. Para entonces,
el trabajo femenino pasará a considerar-
se como una “aportación económica de
primer orden”, según la ministra de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM), Rosa Aguilar. Por no hablar de
la seguridad jurídica que proporcionará la
ley en relación con los derechos de la Po-
lítica Agrícola Común (PAC) que estarán
asignados a ambos contrayentes. La titu-
lar del Ministerio ha atribuido a su depar-
tamento el mérito de introducir la pers-
pectiva de género en la nueva PAC. El

Parlamento Europeo ha for-
mulado un informe que in-
troduce en la agenda de de-
bate de las políticas agríco-
las comunitarias el papel pri-
mordial de las mujeres en el
desarrollo sostenible del
medio rural.

lA creAción de
registros pArA
lA cotitulAridAd

Hace dos años se reconocía
por decreto ley la cotitulari-
dad de mujeres y hombres
de la propiedad agraria y ga-
nadera. Se ponía la primera
piedra para que uno de los
cónyuges pueda disfrutar de
derechos que hasta entonces
estaban reservados al titular
de la explotación. Hablamos
en la práctica de 100.000
mujeres contrayentes que operan en em-
presas familiares agropecuarias y que pue-
den decidir acogerse a la figura de titulari-
dad compartida. Este número se puede di-
latar hasta las 400.000 mujeres que en la
actualidad se consideran “familiar colabo-
rador” en la labor en el campo.

Lo que venía a significar el Real Decreto
297/2009, de 6 de marzo, sobre Titulari-
dad Compartida en las Explotaciones Agra-
rias era constituir el primer paso en el re-
conocimiento de derechos legales, econó-

micos y sociales. Dicho de otro modo, te-
ner al alcance poder recibir ingresos de
manera formal y tributar por separado en
la Seguridad Social.

Valorada como medida positiva pero in-
suficiente, la norma se ha constituido en
un medio de regular administrativamente
las explotaciones agrarias. En el texto se
indica la creación de registros a los que
han de acudir aquellas mujeres y por su-
puesto hombres que desean inscribir la ti-
tularidad compartida de la propiedad ru-

el gobierno AvAlArá
el 1% de los
préstAmos en
régimen de
cotitulAridAd

dos semanas después del examen
gubernamental sobre el borrador
del anteproyecto de ley, el mArm
lanzaba el compromiso público de
subvencionar el 1% del importe de
los avales formalizados por la so-
ciedad Anónima estatal de caución
Agraria (sAecA) para las mujeres

cotitulares de explotaciones agro-
pecuarias, en virtud del real decre-
to de titularidad compartida.
presidida por la subsecretaria del
ministerio, felicidad montero, la
firma del convenio entre los titula-
res de la dirección general para el
desarrollo sostenible el mArm y
sAecA (en la foto) permite fundar
las condiciones para que las muje-
res cotitulares de explotaciones
agrarias y ganaderas en régimen
de titularidad compartida puedan
beneficiarse de la subvención no-

minativa prevista en el actual ejer-
cicio económico por un importe de
20.000 € a favor de esta sociedad.
fuentes del mArm han calificado
la iniciativa como una acción posi-

tiva para incentivar la cotitularidad
en las explotaciones, atajo para
conseguir la igualdad efectiva en-
tre mujeres y hombres que viven y
trabajan en el campo.

// tAn sólo unA tercerA pArte de los estAdos que
pArticipAron en lA iv conferenciA mundiAl de lA mujer,
celebrAdA en pekín, hAn puesto en funcionAmiento medidAs
pArA fomentAr lA iguAldAd de lAs mujeres en el cAmpo,
segÚn cArmen quintAnillA de AfAmmer //

Teresa López, presidenta de Fademur
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ral; unas bases de datos que, por otra par-
te, han de ser constituidas por las comuni-
dades autónomas, pero la celeridad de su
funcionamiento no ha llegado a ser el de-
nominador común.

“A pesar de la sensibilidad mostrada por
el colectivo de agricultoras y ganaderas a
la hora de darse de alta en los registros,
muchas se han encontrado con la reticen-
cia de algunas comunidades autónomas a
ponerlos en marcha”, ha expresado Tere-
sa López, de Fademur, vinculada a UPA;
aún estando obligadas por ley.

El real decreto expresa también la concu-
rrencia de ayudas públicas concretas que
promuevan el acceso y la permanencia de
las mujeres a la titularidad compartida de
las explotaciones agrarias. Buenos propósi-
tos de una norma que, tal como las organi-
zaciones agrarias compuestas por mujeres
reconocían, se quedaba corta, “descafeina-
da”, como declaraba Belén Verdugo, res-
ponsable del área de la Mujer de COAG y la
Confederación de Mujeres del Mundo Ru-
ral (CERES). Hacía falta un salto normativo
hacia adelante, esto es, con carácter labo-
ral, fiscal, mercantil o civil.

vArios ministerios implicAdos

Las portavoces de las organizaciones
agrarias de mujeres rurales abogaban por
fórmulas integrales que solucionaran el
déficit jurídico, habida cuenta que se ha-
bía decidido por fin a instancias oficiales
poner en marcha la maquinaria legal para
acometer la regulación completa de la fi-
gura de la cotitularidad compartida. La in-
tención del Gobierno es sacar la norma
con rango de ley dentro de la presente le-
gislatura.

“Estábamos convencidos de la creación
de una mesa en la que estuvieran repre-
sentados todos los ministerios”, ha recor-
dado Belén Verdugo. Cinco carte-
ras, a saber Justicia, Economía y Ha-
cienda, Trabajo e Inmigración, y Sa-
nidad, Política Social e Igualdad,
además del MARM, han articulado
el Grupo Interministerial de Titula-
ridad Compartida en Explotaciones
Agrarias (GITIC), creado por acuer-
do del Consejo de Ministros el pa-
sado 15 de octubre.

Hasta que se diera el visto bueno
dicho borrador de anteproyecto de
ley en su última reunión a princi-
pios de marzo pasado, habían
transcurrido varios encuentros con
organizaciones agrarias (CERES,

Afammer, AMFAR, FEMUR y Fademur),
que han expuesto sus principales deman-
das que, tenidas en cuenta a la hora de re-
dactar el esbozo. Belén Verdugo ha deja-
do claro que en uno de los cenáculos se ha
hablado de explica que en la de “volunta-
riedad” para acceder al régimen de cotitu-
laridad.

“En la primera mesa, representantes de
algunos ministerios no daban crédito de la
desigualdad de género existente aún en el
medio rural”, ha desvelado Teresa López,
de Fademur. En el campo se mantiene el
régimen patriarcal y la jerarquización de
las relaciones compartidas en las explota-
ciones agropecuarias.

respuestA A unA reivindicAción
históricA

Un paso importante a la vez que inédito.
La Federación de Mujeres y Familias del

Ámbito Rural (AMFAR) ha trabajado tam-
bién, a través de ASAJA, en la elaboración
del dictamen sobre el anteproyecto de ley
de titularidad compartida de las explota-
ciones agrarias. Fuentes de esta asocia-
ción representativa del medio rural han
formulado que pretenden con este docu-
mento equiparar legalmente a la mujer
con el hombre en la administración res-
ponsable de las explotaciones agrarias en
las que la mujer es cotitular, “una reivindi-
cación histórica”, según su presidenta na-
cional, Lola Merino.

En resumen, el borrador de este antepro-
yecto se encamina a regular la titularidad
compartida en las explotaciones agrarias y
ganaderas, al reconocer a las mujeres los
mismos derechos legales, jurídicos y socia-
les que a sus cónyuges masculinos. Como
ha explicado la responsable del área de la
Mujer de COAG-CERES, estas explotaciones
tendrán el carácter de “prioritarias”, una
categoría que permite réditos en relación al
acceso a ayudas oficiales e incentivos fisca-
les. “A nuestro juicio, es de suma importan-
cia para el colectivo de mujeres y familias
del ámbito rural que todas las explotacio-
nes de titularidad compartida obtengan la
valoración de explotaciones prioritarias”,
ha señalado Lola Merino, a la cabeza de
AMFAR, una peculiaridad que “caracteriza
el anteproyecto de ley”, ha añadido.

Mientras Belén Verdugo ha señalado que
“la futura ley supone un salto cualitativo
muy importante y el reconocimiento por
parte de los poderes públicos de esa reali-
dad existente”, desde la cúpula de Afam-
mer, la nueva normativa innova en la ad-
ministración conjunta de los dos titulares
de la explotación, la distribución al 50% de
los beneficios generados por la actividad
económica en la explotación agropecuaria
y la inserción en el Sistema de la Seguri-
dad Social.

derecho A lA compensAción
económicA

“El salario de compensación es im-
portante que se haya incluido en el
texto del borrador en casos de sepa-
ración o divorcio de ambos cónyu-
ges”, ha argumentado la presidenta
de Fademur, Teresa López. La afirma-
ción del derecho a la compensación
económica es una de las grandes no-
vedades del anteproyecto y estriba
en el reconocimiento de un derecho
de compensación por el trabajo reali-

zado y no reconocido legalmente.
Una de las reuniones del Grupo Interministerial de
Titularidad Compartida en Explotaciones Agrarias

Lola Merino, presidenta nacional de
AMFAR
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Al haber participado de manera regular en la labor agrícola,
las mujeres rurales que no reciban contraprestación alguna
por el trabajo realizado y no constituyan con su pareja la coti-
tularidad de la propiedad agropecuaria, tendrán derecho a
una compensación económica bien en los supuestos de
transmisión de la explotación bien en los de extinción del
matrimonio.

“Junto a estos criterios de renta, la consideración de la par-
ticipación de ambos miembros de la pareja en la gestión, ad-
ministración y labores agrícolas como otro criterio más, ase-
gura no sólo este modelo de producción agraria, sino que
afronta un cuarto problema que se da tanto en el sector
agrario como en el medio rural en general: la masculiniza-
ción”, ha agregado la máxima responsable de AMFAR.

Frente al envejecimiento de la población rural, el empode-
ramiento de las mujeres rurales va a significar el balón de
oxígeno que la actividad económica del campo necesita,
siempre que las garantías jurídicas que van a aplicarse contri-
buyan a dignificar y profesionalizar su trabajo. Las organiza-
ciones agrarias y el movimiento cooperativista congregan sus
energías en aupar a la mujer, paso a paso, al ámbito de toma
de decisiones en el ámbito agrario. “Si se excluye de este de-
bate a los hombres dudamos que se tenga éxito en la toma
de conciencia de poder individual y colectivo de las mujeres”,
ha sentenciado Patricia Castejón, responsable del área de la
Mujer en Cooperativas Agro-alimentarias, quien ha lamenta-
do que en el régimen cooperativo rural el nivel de socias al-
canza el 22% y un paupérrimo 4,5% eleva su inclusión en los
consejos rectores.

Belén Verdugo, responsable del área de la Mujer de COAG-
CERES

// el borrAdor de este Anteproyecto
se encAminA A regulAr lA titulAridAd
compArtidA en lAs eXplotAciones
AgrAriAs y gAnAderAs, Al reconocer A
lAs mujeres los mismos derechos
legAles, jurídicos y sociAles que A sus
cónyuges mAsculinos //
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en el sistemA de pensiones no
todAs quedAn dentro

El área de la Mujer de COAG ha denun-
ciado que sólo el 5% de las agricultoras y
ganaderas llegan a la edad de jubilación
con 35 años cotizados y una de cada tres
no supera los 15 años.

Su responsable, Belén Verdugo, ha recal-
cado que “los esfuerzos por conseguir la
ansiada titularidad compartida de las ex-
plotaciones agrarias caerán en saco roto,
porque no servirán para alcanzar una
equiparación real de derechos sociales”.

COAG pone en solfa que la situación que
plantea el anteproyecto del acuerdo para
la reforma de las pensiones no va a impul-
sar la incorporación de las mujeres a las
explotaciones agrarias “ni tampoco el cam-
bio del modelo subsidiario actual de fami-
liar colaborador a un modelo de derechos
propios como sería la titularidad comparti-

da”, como se anuncia en un comunicado
de esta organización, que ha confecciona-
do un informe de alegaciones para dicho
acuerdo destinado a los grupos parlamen-
tarios y el CES. En la documentación de la
organización se reclama el mantenimiento
de los 65 años como edad legal de jubila-
ción de los agricultor@s y ganader@s por
la dureza del trabajo en la actividad agraria
que provoca un deterioro físico superior a
otros sectores laborales.

“Los responsables políticos no están valo-
rando que con posterioridad el Estado va a
tener que destinar para nosotras mucho
más presupuesto que los que ahora se está
ahorrando con la reforma del sistema de
pensiones”, ha rubricado Belén Verdugo.

El CES ha hecho público que se debería
delimitar con más precisión el alcance de
los derechos y obligaciones que genera la
titularidad compartida, al estudiar y dar
por bueno el contenido de su borrador.
Por lo tanto, sería recomendable, a su jui-
cio, ensayar nuevas medidas en el ámbito
de la Seguridad Social encaminadas a fo-
mentar y aliviar la incorporación de las
mujeres a la actividad agraria.

Un elevado porcentaje de las centenares
de miles de mujeres calificadas como “fa-
miliar colaborador” son mayores de 42
años, por lo que no cumplirían con los 25
años necesarios para hacer un cálculo pa-
ra una pensión digna y superar la pensión
mínima contributiva. La extensión del
cómputo de los años cotizados en el esbo-
zo del acuerdo para la reforma de las pen-
siones conduce a la mayoría de las muje-
res rurales, según COAG, a jubilarse con
menos de 500 € de pensión.

europA por el compromiso de
trAbAjAr por lA iguAldAd

Las reivindicaciones de género en el
campo de los 47 países que forman el Con-
sejo de Europa ven despejado su futuro al
menos oficialmente tras la aprobación
unánime por la asamblea parlamentaria
de una resolución, en la que se recomien-
dan a los Estados la promoción de políti-
cas destinadas a mejorar la situación de
las mujeres rurales.

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

novedAdes
• se reconocerá a la mujer el derecho a la
compensación económica por el trabajo re-
alizado que hasta ahora no es visible desde
el punto de vista legal. este salario es clave
cuando llegue la hora de separación o di-
vorcio entre los cónyuges, o en los supues-
tos de transmisión de la explotación.

• el reparto de ayudas agrarias y benefi-
cios de la explotación agropecuaria al 50%
entre ambos cotitulares.

• de cara a las ayudas y medidas de fo-
mento por parte de la Administración, la
explotación agraria de titularidad comparti-
da ostentará un estatus “prioritario”.

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

en esperA
• regulación de las parejas de hecho de los
titulares de explotaciones agrarias de cara
a la seguridad social.
el ces ha sugerido que se analice mejor la
redacción del artículo 2.1 del esbozo de ley,
ya que puede incurrir en una discrimina-
ción entre parejas homosexuales. Aprecia
impropia el uso en el ámbito del derecho de
la expresión "relación de afectividad" al re-
ferirse a las parejas de hecho. sería más
correcta la mención "relaciones de pareja".

• estatutos para que se constituyan socie-
dades de responsabilidad limitada.

// lA ley de titulAridAd
compArtidA contribuirá A
estAblecer un censo reAl
de mujeres dedicAdAs A lA
ActividAd AgrAriA //

sobre el esbozo de
ley de titulAridAd
compArtidA
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Dos años de investigaciones que han
llegado a buen puerto. Un informe de la
diputada nacional del Partido Popular,
Carmen Quintanilla, sobre la situación de
las mujeres rurales de la Unión Europea
(UE) ha alentado el plácet otorgado por
el órgano del Consejo de Europa, con se-
de en Estrasburgo, que no hay que con-
fundir con las altas instituciones comuni-
tarias como son el Consejo de la UE y el
Consejo Europeo.

Carmen Quintanilla ha afirmado que
en los 25 países del viejo continente
donde ha realizado las pesquisas la mu-
jer se enfrenta a obstáculos para acce-
der al mercado laboral y conciliar la vi-
da familiar y de trabajo en el campo, si
bien las dificultades varían de unas zo-
nas a otras.

En el estudio, Las mujeres rurales en
Europa, elaborado dentro de la Comisión

de Igualdad de la asamblea, se reflejan
los problemas derivados de las infraes-
tructuras y los servicios sanitarios y edu-
cativos que afectan de manera colateral
a las mujeres en el medio rural.

Desde Afammer, cuya presidencia re-
cae también en la persona de Carmen
Quintanilla, se ha lanzado el guante a los
países que componen el Consejo de Eu-
ropa para que se encare de una vez la si-
tuación descompasada de la mujer agri-
cultora y ganadera frente a sus colegas
masculinos. Así ha recurrido a la parálisis
normativa de la UE en este sentido.

En 1986 se aprobó una directiva sobre
el papel de las mujeres en las explotacio-
nes agrarias. Se dictó por entonces la Di-
rectiva Comunitaria 86/613/CEE, modifi-
cada posteriormente por la Directiva
2010/41. La legislación de cotitularidad,
"como ya existe en Francia, Bélgica y, en

breve, en España”, ha argumentado la
parlamentaria conservadora, ha quitado
el velo que tapaba el esfuerzo de colabo-
ración de las mujeres en las explotacio-
nes agropecuarias.

Hasta hoy las instituciones comunita-
rias no han dado vía libre a medidas que
activen sus derechos en las explotacio-
nes agroganaderas, según Carmen Quin-
tanilla, quien ha encomendado modifica-
ciones legislativas para reconocer la la-
bor de las mujeres colaboradoras a tra-
vés de la titularidad compartida.

En definitiva, Afammer propone mejo-
ras en el acceso a la financiación a aque-
llas mujeres que decidan fletar un nego-
cio, en la promoción del cooperativismo
y el trabajo a domicilio en el medio rural,
además de facilitar tareas de formativas,
incluidas las nuevas tecnologías de la in-
formación.

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

Apoyo estAtAl pArA AsesorAmiento en
desArrollo rurAl
el proyecto piloto red rural dinámica de asesoramiento en desarrollo rural para
mujeres agricultoras y ganaderas, presentado por ceres, acaba de ponerse en
marcha a escala nacional, con una subvención de unos 240.000 € por parte del
mArm.
con el foco puesto en el fomento de la igualdad de oportunidades y eliminar cual-
quier barrera de género en la incorporación de la mujer a la actividad laboral en el
campo, el plan busca informarle en materia de innovación, sostenibilidad y el valor
añadido para hacer más viables las explotaciones agrarias y fomentar los nuevos
yacimientos de empleo en especial para ellas.

// en el estudio, lAs mujeres
rurAles en europA, elAborAdo en
lA AsAmbleA del consejo de
europA, se reflejAn los
problemAs derivAdos de lAs
infrAestructurAs y los servicios
sAnitArios y educAtivos que
AfectAn de mAnerA colAterAl A
lAs mujeres en el medio rurAl//
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Para la Plataforma Tec-
nológica de Agricultura
Sostenible, el estudio
muestra la evolución fa-
vorable de estos indica-
dores en la agricultura y
ganadería españolas, así
como el papel que han
jugado en ello la adop-
ción de las diferentes
tecnologías agrarias en el
periodo 1980 a 2008. El
informe, que ha examinado
tanto indicadores socio-econó-
micos como medioambienta-
les, adopta un doble enfoque
que incluye la agricultura en su
globalidad, así como una selec-
ción de las principales produc-
ciones vegetales y algunas pro-
ducciones ganaderas.
La presentación fue desarro-
llada por Alberto Garrido, di-
rector del Ceigram y catedrá:-
co de la ETSI Agrónomos de
Madrid. Durante su ponencia,
Garrido definió lo que son los
indicadores de sostenibilidad,
los :pos de indicadores y los

datos que se han recogido en
cada uno de ellos para el perí-
odo 1980-2008.
Según se expuso en la pre-
sentación y se recoge en este
estudio las mejoras tecnoló-
gicas han hecho posible el ac-
ceso a una alimentación ba-
rata y segura. Los datos ana-
lizados muestran que los pre-
cios en origen de los produc-
tos han crecido en menor
medida que el IPC y que la
fuerte alza de los precios pa-
gados por los factores de
producción y la moderación
de los precios percibidos han

frenado el crecimiento
de la renta agraria.
Asimismo, ha quedado
patente que la agricultu-
ra española cada vez
consume menos agua y
energía, pierde menos
suelo y emite menos ga-
ses a la atmósfera para
producir una unidad de
producto (kg, l) o un euro
de producto y que los

productos agrícolas o ganade-
ros requieren hoy en día un vo-
lumen de agua, :erra, o ener-
gía que es sólo una fracción de
los que eran necesarios para la
misma producción hace 30
años.
El acto, que fue inaugurado
por Josep Puxeu, secretario de
Estado de Medio Rural y Agua
del MARM, contó también con
una ponencia magistral de José
María Sumpsi, ex subdirector
general de la FAO, que dio su
punto de vista sobre la actual
situación de la alimentación a
nivel mundial.

El pasado año, dichas ven-
tas ascendieron a 4,50 mi-
llones de toneladas lo que
supuso un incremento del
35,5% respecto a los 3,32
millones de toneladas co-
mercializados en 2009, se-
gún datos del MARM.

La producción de fer:lizantes
en 2010 se elevó a 3.984.423
toneladas, lo que representó
una subida del 23% respecto al
ejercicio 2009, en el que ascen-
dieron a 3.239.159 toneladas.
Por categorías, en el caso de
los nitrogenados simples, las
ventas en 2010 subieron un
14,55% (hasta 2.383.077 tone-
ladas), mientras que la pro-
ducción fue de 1.968.743 to-
neladas, un 1,40 % menos que
en el ejercicio anterior. Las im-
portaciones de los nitrogena-
dos simples, por su parte, re-
gistraron un alza de un 23,04
% en 2010 (hasta las
1.359.518 toneladas), mien-
tras que las exportaciones lo
hicieron en un 5,45 % hasta
las 617.629 toneladas.

La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible (PTAS) ha presentado el estudio
sobre los primeros “Indicadores de sostenibilidad en la agricultura y ganadería en Es-
paña”, elaborado por el Centro de Estudios e Inves2gación para la Ges2ón de Riesgos
Agrarios y Medioambientales (Ceigram).

la agricultura española consume cada vez
menos agua y energía

las ventas de
fertilizantes
subieron un
35,5% en 2010

sos corporAción AlimentAriA vende A
ebro foods su división ArrocerA
SOS Corporación Alimentaria y Ebro Foods
han formalizado el acuerdo para la venta de
la división arrocera de Sos, como resultado
del mencionado proceso, el importe de la
venta ha quedado fijado en 205 millones de
euros. La venta se enmarca dentro del pro-
ceso de desinversión de activos emprendido
para amortizar deuda y consolidar la rees-
tructuración financiera del grupo. Tras la
venta SOS concentrará sus esfuerzos y ca-
pacidades en su negocio principal, el aceite.

frAnciA ApoyA lA vinculAción de
los precios de Alimentos A los
de lAs mAteriAs primAs
El ministro francés de Agricultura, Bru-
no Le Maire, se ha pronunciado en fa-
vor de vincular los precios de los ali-
mentos con los de las materias primas
del sector, que sería a su juicio una
forma de defender a los productores
frente a algunos comportamientos "in-
justificados" de la distribución.
"Soy favorable a esa idea porque no
podemos seguir con negociaciones que

no terminan nunca entre productores y
distribuidores, siempre en detrimento
de los productores que son los más
débiles", señaló Le Maire.

el cAmpo se convirtió en 2010 en
sector refugio contrA lA crisis
La crisis económica ha cambiado la
dinámica de pérdida de empleo agra-
rio, al bloquear los trasvases de mano
de obra hacia otros sectores y absor-
ber desempleados en el medio rural, lo
que lo convierte en 2010 en un "sector
refugio" para los trabajadores. Así se
constata en el informe de COAG sobre
el empleo agrario en 2010.
Según los datos del estudio, el número
de activos del sector agrario se ha in-

crementado en 40.000 trabajadores
en 2010, hasta casi un millón de per-
sonas.

nuevos mArcAdores de
AdulterAciones en Aceites
de olivA
Investigadores del Grupo de Investi-
gación de Técnicas de (Micro)-Sepa-
ración de la Universidad de Alcalá
han desarrollado y patentado un
procedimiento para la detección de
adulteraciones en aceites de oliva
con aceites de semilla (soja y girasol)
basado en la determinación de una
betaína, la trigonellina, por electrofo-
resis capilar con detección Uv. La

principal ventaja del método pro-
puesto es que sólo utiliza un com-
puesto -trigonellina- como marcador
de adulteración. El estudio pone de
manifiesto los bajos niveles de con-
centración o ausencia de esta betaí-
na en aceituna (Picual, Hojiblanca y
Arbequina) y en aceite de oliva vir-
gen extra de estas tres variedades de
aceituna, lo que la convierte en un
interesante marcador de adulteracio-
nes de aceites de oliva con aceites de
semilla.
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La CIIA informa que las empre-
sas de primera transformación
del sector agroalimentario (ali-
mentación animal, aceite, mo-
linera, azucarera, etc.) son es-
pecialmente sensibles a la vo-
la:lidad de los precios de los
cereales, las oleaginosas y sub-
productos y que para proteger-
se de las fluctuaciones excesi-
vas y fijar sus precios de venta
para sus clientes, estas empre-
sas se encuentran entre los
principales usuarios de los
mercados derivados agrícolas,
incluidos los contratos de futu-
ros negociados así como de los
contratos de común acuerdo.
Pero, recuerda que cuando los
mercados de futuros no refle-
jan claramente el equilibrio de
la oferta real y de la demanda
o llegan a ser demasiado volá-
:les, los efectos son insoporta-
bles para todos, incluso para el
consumidor final que es el que
sufre las consecuencias.
En vista de la próxima reunión
del G20, el Gobierno de
EE.UU. está preparando una
nueva ley que podría limitar la
influencia de estos fondos fi-
nancieros mediante la formu-
lación de límites a las posicio-

nes para los nuevos contratos
de futuros y de los swapes de
materias primas 'sicas.
La CIIA apoya el enfoque pro-
puesto por la Commodi:es
Futures Trading Comission
(CFTC) para referirse a los lí-
mites y las posiciones e inter-
cambios que se han cumplido
desde décadas y han garan:-
zado un mercado estable para
los usuarios finales. Así, reco-
mienda a las bolsas que tratan
los productos agrícolas que
mantengan los límites actua-
les de posición mensual al
contado para los productos
agrícolas; el mantenimiento
de los límites históricos sobre
una base permanente fuera
de los meses de operaciones
al contado; la reducción signi-
fica:va de los “condi$onal
spot month posi$on limits”,
que deberían ser excepciona-
les porque favorecen la espe-
culación en los mercados sen-
sibles y la instauración de pro-
cedimiento de “no:ficación”
que permite iden:ficar a los
inversores individuales y de-
terminar si se exoneran de las
obligaciones de cobertura en
toda buena fe.

La Comisión Internacional de las Industrias Agrícolas y Ali-
mentarias (CIIA) ha informado que en estos úl2mos
años, varios fondos de EE.UU. de inversiones financieras
han inver2do en los productos agrícolas sin una relación
clara con el sector. Además, ha constatado que un núme-
romuy reducido de fondos especula2vos controlan de he-
chomás del 90% de los contratos de futuros intercambia-
dos. Según la CIIA, todo esto podría distorsionar los mer-
cados de los productos básicos.

la ciiA apoya la transparencia
en el negocio de contratos de
futuros

nuevos orgAnismos pArA lA
defensA de los Agricultores
UPA y Fademur han presentado con
la colaboración de la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional,
la Agencia para la Cooperación al
Desarrollo de la Agricultura
(ACODEA) que estará presidida por
Lorenzo Ramos, secretario general
de UPA. La Fundación Acodea está
desarrollando proyectos en América
Latina para mejorar las condiciones
de vida de los agricultores y gana-

lA eXportAción de Ajo espAñol
AumentA en 2010
La Asociación Nacional de Producto-
res y Comercializadores de Ajo, ANP-
CA ha analizado en su asamblea ge-
neral los resultados de la campaña
2010, valorada muy positivamente
tanto en precios como en calidad.
Su presidente, Andrés García Ferrer,
presentó los datos de comercio exte-
rior dónde resaltó un incremento sig-
nificativo de las exportaciones espa-
ñoles (7%) así como un descenso de

las importaciones (9%) en referencia
al 2009. Asimismo se comentó que el
consumo ha descendido un 4% como
consecuencia de la crisis económica
europea en general y española en
particular.

deros de países en desarrollo.
Por otra parte, se ha constituido tam-
bién la Plataforma Mundial de Agri-
cultores a iniciativa de organizaciones
agrarias de países de todas las zonas
del mundo. Esta plataforma se con-
vertirá en la organización de referen-
cia de los agricultores a nivel mundial,
interlocutora ante organismos inter-
nacionales como la FAO o el Banco
Mundial. La nueva plataforma viene a
sustituir a la antigua FIPA, desapare-
cida en noviembre del año pasado.

ACTUALIDAD

lA cAmpAñA de pAtAtA temprAnA
recuperA los índices de 2009
Según los datos del sector de produc-
tores y exportadores de patata tem-
prana de Andalucía, englobados en
Asociafruit, en esta campaña se es-
pera un aumento de la producción de
patata temprana del 55% respecto a la campaña pasada, volviendo a
una superficie productiva similar a la cultivada en el 2009, que se es-
peran que produzcan unas 270.000 toneladas.
En esta temporada se ha revalidado la apuesta del sector por este pro-
ducto como alternativa rentable a otros cultivos, dedicando una super-
ficie similar a la de los últimos años, en torno a las 9.000 hectáreas.

unA correctA inversión en tic podríA AumentAr un 25%
los beneficios
Expertos en el sector de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones han señalado en el marco de Business TIC 2011 el impor-
tante impulso que supone el uso de las TIC para el sector agrario, ya
que permitiría un ahorro en materia energética del 15% en las explo-
taciones agrarias andaluzas, así como una gran mejora en la gestión
de la producción, la distribución y comercialización de productos y en
la reducción de los costes generales. Esto se traduciría en un ahorro del
20% en los costes de producción y en un aumento del 25% en los be-
neficios finales, con una inversión realizada que tendría su retorno ini-
cial a los dos años.

incremento en el vAlor de
lAs eXportAciones
AgroAlimentAriAs AndAluzAs
El valor de los productos agroalimen-
tarios andaluces exportados en ene-
ro de 2011 ha experimentado un in-
cremento cercano al 21% con respec-
to al mismo mes de 2010, pasando
de los 442 millones de euros a más

de 534 millones, según datos definitivos facilitados por la Consejería de
Agricultura y Pesca y el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). En cuan-
to a la balanza comercial agroalimentaria andaluza, arrojó durante el
mes de enero un saldo positivo de 274 millones de euros, que repre-
sentan, con respecto a enero de 2010, un incremento de más de 6,6
millones (casi un 2,5% más). Las exportaciones agroalimentarias, con
534,7 millones, representaron en enero de 2011 el 31,4% del total de ven-
tas al exterior de la comunidad autónoma andaluza, cuyo importe as-
cendió a más de 1.700 millones de euros.

Andalucía
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La can:dad total de aceite
producido hasta el momento
es de 1.325.700 toneladas lo
que supone un incremento
del 22% con respecto la cam-
paña anterior y del 26% con
respecto a la media de las
cuatro úl:mas campañas. Este
incremento es debido a que la
molturación está prác:ca-
mente finalizada en muchas
zonas.
En cuanto a las importaciones,
con datos provisionales toda-
vía, alcanzan las 18.000 tone-
ladas, descendiendo un 27%
con respecto a la campaña pa-
sada y un 36% en relación a la
media de las cuatro úl:mas.
Las exportaciones ascienden a
328.200 toneladas, creciendo
con respecto a la campaña an-
terior en un 20% y un 27% en
relación a la media de las cua-
tro precedentes.
El mercado interior aparente
ha alcanzado la cifra de
242.700 toneladas, superando
el valor de la campaña pasada
en un 15% y un 4% con res-

pecto de la media de las cua-
tro campañas precedentes.
Por su parte, la comercializa-
ción total (mercado interior
aparente más exportaciones)
ha supuesto una cifra de
570.900 toneladas, aumen-
tando un 18% con respecto a
la campaña anterior y un
16% con respecto a la media
de las cuatro últimas, debido
fundamentalmente al eleva-
do volumen de las exporta-
ciones. En estos cinco meses
de campaña la media men-
sual de salidas ha sido de
114.180 toneladas.
Las existencias de aceite en
poder de las almazaras (inclui-
da la FPCO) son de 936.600
toneladas, un 29% superior a
la media de las cuatro úl:mas
campañas. Las existencias en
envasadoras, refinerías y ope-
radores alcanzan un total de
183.600 toneladas. El volu-
men total de existencias es de
1.193.500 toneladas, supone
un aumento del 29% con res-
pecto a la media de las cuatro

campañas anteriores. Tanto
en almazaras como en envasa-
dores son los valores más al-
tos en cinco campañas.
La producción de aceituna de
mesa en la campaña 2010/11
totaliza 596.750 toneladas, lo
que supone el récord histórico
produc:vo y un incremento
del 21% respecto de la campa-
ña pasada. Can:dad que se
suma a las 279.390 toneladas
de existencias al inicio de la
campaña.
De dichas disponibilidades, se
han comercializado 217.870
toneladas, 142.040 toneladas
exportadas y 75.830 toneladas
se han des:nado al mercado
interior. En su conjunto, la co-
mercialización ha disminuido
un 7% en relación a la campa-
ña pasada, casi en su totalidad
en el mercado interior.
Después de dicha comerciali-
zación, las existencias finales a
28 de febrero se cuan:fican
en 636.160 toneladas, con un
incremento global sobre la
campaña pasada del 15%.

En la sesión del Grupo deMercados de su Consejo Asesor, la Agencia para el Aceite de
Oliva ha presentado el informe de situación de los mercados oléicos y de aceituna de
mesa a fecha de 28 de febrero.

la producción total de aceite de oliva crece un
22% respecto la campaña anterior

En este documento, firmado
en el marco de la feria Expo
Agro Almería, los producto-
res europeos exponen las lí-
neas que a su juicio debe se-
guir la futura Política Agrícola
Comunitaria (PAC), que en-
trará en vigor en 2014, y abo-
gan por una política específi-
ca para el sector hortofrutí-
cola, respaldada por un "pre-
supuesto adecuado".
La consejera andaluza de

Agricultura y Pesca, Clara
Aguilera, ha precisado que
este foro de productores
trasladará a la Comisión Eu-
ropea el punto de vista de las
regiones en lo que se refiere
al sector hortofrutícola. Agui-
lera ha considerado que se
trata de un texto "trascen-
dental", porque es un "paso
común" de todas las zonas
productoras frente a una PAC
que está sólo definida por los

Estados miembros. La decla-
ración, ha subrayado, recoge
todos los aspectos necesarios
para que el sector hortofrutí-
cola sea "altamente competi-
tivo" y se adapte a las nuevas
circunstancias de mercado,
ante las reformas que ten-
drán lugar a partir de 2014.
En el texto, las regiones pro-
ductoras reclaman el mante-
nimiento de la Organización
Común de Mercado (OCM)

de frutas y hortalizas, así
como medidas para fomentar
la concentración de la oferta
y la organización de la pro-
ducción, entre otras cuestio-
nes. En el ámbito comercial,
los productos hortofrutícolas
europeos exigen una mayor
transparencia, ya que la crisis
ha provocado una prolonga-
ción aún mayor en los plazos
de pago y un aumento de sus
incumplimientos.

La Asociación de Regiones Europeas Productoras de Frutas y Hortalizas (Areflh), que
reúne a 26 zonas de España, Francia, Italia, Portugal y Bélgica, ha suscrito la "Decla-
ración de Almería", un documento reivindica2vo de diez puntos en defensa del sec-
tor hortofru3cola.

las regiones hortofrutícolas europeas firman la
declaración de Almería en defensa del sector

libros

intervención pÚblicA en el
desArrollo turístico del
medio rurAl
El Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino (MARM), ha
editado el libro “Intervención públi-
ca en el desarrollo turístico del
medio rural”, escrito por el profe-
sor de Derecho Administrativo Car-
los Sanz Domínguez, acerca de las
posibilidades de desarrollo econó-
mico y social de los territorios a
través de la implantación y pro-
moción de actividades turísticas.
El autor detalla las funciones que
le corresponde asumir a cada nivel
administrativo, desde el punto de
vista jurídico-administrativo, para
analizar la oferta turística y poner
en marcha acciones que fomenten
esta actividad.
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nombres
El Doctor Ingeniero Agrónomo elías fereres
castiel ha sido
nombrado nuevo
presidente de la
real Academia de
ingeniería (rAi),
coincidiendo con el
acto de celebración
del 170 aniversario
de creación de es-
ta institución. El
profesor Fereres es
catedrático de la
ETS Ingenieros Agrónomos de la Universidad
de Córdoba y sustituye en el cargo al Doctor
Ingeniero de Telecomunicación Aníbal Figueiras
vidal, catedrático de la Universidad Carlos III de
Madrid.

Alan christie ha asu-
mido el cargo de la
dirección general del
grupo g’s sustituyen-
do al hasta ahora di-
rector general Luís
Ronda Zuloaga,
quien deja el puesto
tras finalizar con gran
éxito la reorganización legal y operativa del
Grupo. Christie, de 45 años, ha trabajado en el
sector de la alimentación y las bebidas durante
27 años. Desde hace tres años y medio, forma
parte del Grupo de Shropshire, empresa en la
que ha ocupado distintos cargos. A partir de
ahora, se encargará de implementar una es-
cala cada vez mayor de operaciones de distri-
bución y marketing en España y del desarrollo
de negocios en Europa Central.

representantes de las or-
ganizaciones agrarias eu-
ropeas miembros del CO-
PA han elegido como
nuevo presidente al ale-
mán gerd sonnleitner,
quien sustituirá a Padraig
Walshe como máximo responsable de esta or-
ganización paneuropea de agricultores y gana-
deros. Sonnleitner es presidente de la organiza-
ción alemana DBv, desde el año 1997 y durante
los anteriores bienios ha ostentado el cargo de
vicepresidente primero del COPA (desde 2007).
Además, presidió al COPA de 2001 a 2003.
En la reunión también fueron elegidos los seis vi-
cepresidentes de la organización, destacando la
reelección de Lorenzo Ramos, secretario general
de la UPA. Ramos repite así en el cargo, al que
accedió en el año 2009.

el ministerio del interior pone en marcha
un plan contra los robos.
A partir del mes de mayo se pone en marcha
el Plan contra los Robos en Instalaciones
Agrícolas y Ganaderas dirigido a combatir la
vulnerabilidad de las explotaciones agrícolas
y ganaderas, que, entre otras actuaciones,
prevé reforzar con más de 1.170 agentes de
las unidades de reserva la vigilancia en estas
zonas.
El objetivo esencial de este plan será mejorar
los niveles de prevención. Para lograrlo, el
trabajo de la Guardia Civil se centrará en la
intensificación de los servicios preventivos en
las franjas horarias de mayor incidencia de
este tipo de delincuencia, en la detección de
vehículos sospechosos y de señales de for-
zamiento en instalaciones, en el incremento
de los controles de carreteras y nudos de
comunicación y en la puesta en marcha de
dispositivos específicos sobre establecimien-
tos de compra-venta de material agrícola
usado.

la inversión extranjera en el sector ali-
mentario español supera los 225 millones de
euros
Las cifras de ventas del sector alimentario lo
sitúan como motor de la economía española,
tanto en comercio exterior como interior. Las
características intrínsecas hacen de él un
sector seguro donde invertir. Esto lo saben
muy bien los inversores extranjeros, quienes
han colocado alrededor de 225 millones de
euros en dichas empresas españolas en
2010, según datos del informe Market Moni-
tor presentado por Crédito y Caución en Es-
paña. En la última década, la producción del
sector de la alimentación asciende a 85.100
millones de euros y las exportaciones a los
16.400 millones, pese a la caída de 2009.

la pensión media de jubilación en el
sector agrario asciende a 580,87 €
Según los últimos datos facilitados por el Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración a 1 de mar-
zo de 2011. La cifra correspondiente al sector
agrario supone un mantenimiento de la re-
gistrada el pasado mes de enero (-0,0017
%), con 580,88 €. La pensión media de jubi-
lación de los trabajadores agrarios equivale
al 51,38% de la registrada en el Régimen Ge-

neral de la Seguridad Social, que ascendió a
1.130,33 euros. El número total de pensiones
contributivas del régimen agrario fue de
638.296, correspondiente a esa fecha. En el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social (REASS), la mitad de las pensiones
fueron por jubilación (348.131), seguidas de
las de viudedad y en último lugar, las conce-
didas en favor de familiares.

se actualiza la aplicación de ayudas del
pago Único en el campo
Se ha publicado en el BOE el Real Decreto
420/2011 de 25 de marzo por el que se modifi-
can determinados artículos de la norma sobre
aplicación del régimen de Pago Único en la
agricultura y la integración de algunas ayudas
agrícolas en el mismo a partir de 2010.
En referencia a los derechos excepcionales
asignados a los agricultores, los cambios es-
tablecen que corresponderán a agricultores
arrendatarios de derechos de Pago Único en
el primer año de integración de la ayuda
acoplada, siempre y cuando no dispongan
de otros derechos de pago único en propie-
dad. Además, tienen que haber recibido im-
portes provisionales procedentes del desa-
coplamiento de los sectores del “chequeo
médico”, a excepción de los sectores gana-
deros.
Se requiere también que hayan justificado
los derechos arrendados y la superficie en
cuestión en la solicitud única correspondien-
te al primer año de la integración de la ayu-
da acoplada y no dispongan de superficie
admisible suficiente para incorporar los cita-
dos importes provisionales con el límite re-
glamentario de 5.000 € por derecho.

en nuestra
web

R.editorialagricola.com
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AEPLA, la Asociación Empresarial
para la Protección de las Plantas
ha celebrado en Madrid, su XXXIV
Asamblea General, con la que cie-
rra una década marcada por la es-
pectacular transformación sufri-
da por nuestra agricultura, en
cuyo escenario, afirmaron, la in-
dustria fitosanitaria ha jugado
un papel esencial.
“Durante este +empo, nuestro
sector ha debido hacer frente a
un cambiante entorno reglamen-
tario, al que se ha adaptado con
la única y eficaz arma con la que
cuenta: la inversión realizada en
I+D con el obje+vo de desarrollar
nuevas materias ac+vas, que han
supuesto una importante aporta-
ción a la sostenibilidad, seguridad
y eficacia de nuestra agricultura”
señaló Carlos Palomar, director
general de AEPLA, quien añadió
que muchas de las áreas priorita-
rias marcadas por la Asociación en
2000 con+núan aún vigentes: la
relación con la cadena alimenta-
ria, la consecución de un entor-
no reglamentario obje+vo basa-
do en criterios cien,ficos y la im-
portancia de informar a la socie-
dad de las buenas prác+cas pro-
movidas por la industria fitosani-
taria.
“Es +empo de cambio. Vivimos un

momento clave para el futuro de
nuestra agricultura que deberá
adaptarse a un nuevo modelo
produc+vo, económicamente via-
ble, socialmente responsable y
respetuoso con el medio am-
biente, en defini+va sostenible, y
en el que AEPLA quiere estar
presente y ser parte ac+va, pues
entendemos que es mucho lo que
podemos aportar al mismo a tra-
vés de alianzas estratégicas con
el resto de actores, con compro-
miso y responsabilidad”, indicó
Sergio Dedominici, presidente
de AEPLA, y quien en su interven-
ción expuso el plan estratégico
marcado por la Asociación de
cara al futuro. Por su parte, el vi-
cepresidente de la Asociación,
Rolf Deege, mostró las acciones
de la Asociación para responder
al reto de la agricultura sosteni-
ble. Entre ellas, destacó las de
transferencia tecnológica y del co-
nocimiento, con el principio de
compromiso y responsabilidad
para el agua, medio ambiente,
biodiversidad y la salud de aplica-
dores y consumidores. Deege
aseguró que la formación y la con-
cienciación de los agricultores
son los principales medios para
establecer una base sólida para el
futuro de la ac+vidad agrícola.

Durante la celebración de su última Asamblea Ge-
neral, los responsables de la asociación repre-
sentante de la industria fitosanitaria incidieron en
la importancia que sus productos tienen en el nue-
vo modelo productivo agrícola europeo.

AEPLA remarca el papel clave
del sector fitosanitario en el
futuro de la agricultura

agenda
EXPOVICAMAN
Albacete
[19 - 22 mayo 2011]
Un año más, en el recinto de la Institución Ferial de Albacete (IFAB), se

darán cita ganaderos, agricultores, veterinarios y empresas vinculadas

a este sector de producción para mostrar sus últimos productos y

servicios. Algunos productos como maquinaria agrícola, material ga-

nadero, semillas, fitosanitarios, abonos, herbicidas, fungicidas, pro-

ductores de planta, depuradoras, programas informáticos e investiga-

ción agraria conforman la oferta comercial de una de las ferias más

reconocidas de Castilla-La Mancha.
http://www.ifab.org/

XXIX CONGRESO NACIONAL DE RIEGOS
Córdoba
[7 - 9 junio de 2011]
El Congreso Nacional de Riegos, organizado por la Asociación Espa-

ñola de Riegos y Drenajes, AERYD, en colaboración con la Universidad

de Córdoba además de otros organismos e instituciones nacionales y

regionales, se celebrará este año en el Edificio del Rectorado de dicha

Universidad. Paralela y simultáneamente al Congreso, durante los días

de sesiones técnicas (7 y 8 de junio) se prevé organizar, una exposi-

ción de material y equipos de riego.
www.congresoriegos-aeryd.org

VI CONGRESO IBÉRICO DE AGROINGENIERÍA
Évora, Portugal
[5 - 7 de septiembre de 2011]
Este congreso surge como oportunidad para que
investigadores, técnicos y otros profesionales del sector puedan com-

partir ideas, analizar y discutir el estado actual del conocimiento y de

las perspectivas futuras de la agroingeniería en la Península Ibérica.

Las áreas temáticas del congreso incluyen todas las tecnologías aso-

ciadas a la producción agropecuaria que posibiliten mejorar la pro-

ductividad del sector, de modo sostenible y contribuyendo para el de-

sarrollo del medio rural.
http://www.ageng2011.uevora.pt/

VITEFF 2011
Epernay, Francia
[19 - 22 octubre 2011]
La 11ª edición de la feria internacional dedicada a las técnicas de pro-

ducción de los vinos efervescentes, organizada por la cámara Franco-

Española de Comercio e Industria, contará este año con una mayor

dimensión internacional gracias a la presencia de las delegaciones

española, italiana y alemana. Para esta nueva edición, el VITeff insiste

en la innovación con una señalización de los productos innovadores

en la exposición; la evolución de los mercados con los Encuentros Es-

pacio Champagne del Crédit Agricole orientados sobre “Las evolucio-

nes de los mercados de los países emergentes”; el saber hacer con

una Jornada Técnica de los Enólogos así como la dimensión del placer,

entorno a la imagen de los vinos efervescentes con varias degustacio-

nes a lo largo del evento.
www.lachambre.es
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El Desayuno Español acaba de
nacer y ya cuenta con padrinos
de excepción. Desde su pre-
sentación en sociedad, en el
Salón Internacional del Club de
Gourmets, la Interprofesional
del Aceite de Oliva Español ha
ido sumando nuevos apoyos a
una inicia:va que pretende ele-
var esta forma de empezar el día
tan nuestra a referente gastro-
nómico a escala mundial.
El primer apoyo llegó de la mano
de la ministra de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino, Rosa
Aguilar, que firmó un ejemplar
del “Manifiesto de adhesión al
Desayuno Español”. Un docu-
mento mediante el cual el depar-
tamento que dirige se compro-
mete a impulsar esta inicia:va y
a trasmi:r sus valores. La firma
de Rosa Aguilar fue la primera de
las adhesiones al manifiesto re-
cabadas en los cuatros días que
ha durado el Salón Internacional
del Club de Gourmets. También
la Consejería de Agricultura y De-
sarrollo Rural de la Junta de Ex-

tremadura, representada por
su :tular, José María Vázquez, lo
firmó. Una apuesta que también
ha hecho propia la Agencia An-
daluza de Promoción Exterior
(Extenda).
Asimismo es de destacar el
compromiso que el mundo de
la empresa ha adquirido con la
Interprofesional. En este senti-
do ocupan un lugar esencial los
hoteles y restaurantes que
apuestan por la implantación
del modelo de desayuno que
desde el sector del aceite se
propone, como por ejemplo el
Ritz de Madrid, el Mirasierra
Suites Hotel o la cadena nacio-
nal Fontecruz Hoteles.
La intención del Desayuno Espa-
ñol de conver:rse en motor de
nuestra agroindustria también ha
propiciado el apoyo de la Fede-
ración Española de Industrias
de la Alimentación y Bebidas
(FIAB), de la Unión Internacional
de la Panadería o de empresas
del sector de las frutas. Sólo una
pequeña muestra de las adhesio-
nes que incluyen a medios de co-
municación, ins:tuciones como
Citoliva, la Plataforma Tecnoló-
gica Food for Life-Spain, Funda-
ción Dieta Mediterránea o del
Grupo Gourmets, organizador
del Salón que ha visto el naci-
miento del Desayuno Español. Sin
olvidar, por supuesto, al sector
del aceite de oliva español.
www.interprofesionaldelaceite
deoliva.com

La iniciativa, impulsada por la Interprofesional del Aceite de Oliva Es-
pañol, sumó decenas de adhesiones. La ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha sido la primera en mostrar su
apoyo firmando el “Manifiesto de adhesión al Desayuno Español”.

El Desayuno Español triunfa
en el Salón Gourmet de Madrid

Rosa Aguilar tras la firma del manifiesto. La acompañan (de
dcha. a izda.) Pedro Rubio, vicepresidente de la Interprofesional
del Aceite de Oliva Español, y Pedro Barato, presidente de la
Interprofesional del Aceite de Oliva.
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la ges:ón y explotación de
los recursos naturales co-
mo por ejemplo, las ac:vi-

dades de recolección y ocio (se-
tas, caza, pesca, caracoles, sa-
faris fotográficos, etcétera) en
fincas privadas y conjuntas, su-
ponen unas sustanciales ga-
nancias económicas que no
aprovechamos en su profundi-
dad. Algunas de estas ac:vida-
des generan más de
6.010.120.000 € al año en Es-
paña, algo más de un billón de
las an:guas pesetas.
En este sen:do, cabe destacar,
que todos los terrenos :enen su
atrac:vo y que por tanto con una
buena ges:ón sostenible se ob-

tendría un beneficio económico
que redundaría incluso en la ge-
neración de puestos de trabajo.
En :empos de crisis debemos
adaptarnos a las nuevas circuns-
tancias. En la actual situación no
sobrevive el más fuerte sino el
que mejor se adapta, por ello de-
bemos cambiar la actual coyun-
tura rural de ciertas ac:vidades
para ajustarlas lo más posible a
la realidad, así conseguiremos un
importante aporte económico
adicional a la agricultura y tam-
bién mejorar el hábitat de nues-
tra fauna. Por ejemplo, en la

caza se conseguirá realzar el va-
lor cinegé:co del terreno dando
mayor can:dad y calidad de pie-
zas de Caza, un tándem agricul-
tor/cazador muy beneficioso
para el entorno rural.

el coto de cAzA

La Caza es una noble ac:vidad
que puede aportarnos, por si
misma, recursos económicos
muy importantes a los ya damni-
ficados agricultores. Cuando se
realizaron las dis:ntas y actuales
leyes de caza se procedió a cla-

rificar la propiedad del res nullius
(una cosa de nadie). Las especies
salvajes, la pesca, los tesoros
ocultos, los bienes abandonados,
etc., se entendían como una
cosa de nadie atribuyéndose la
propiedad por ocupación. Las
especies cinegé:cas que tene-
mos en nuestro entorno natural
todavía no son propiedad de
nadie hasta que se las “ocupa”
(dar muerte o captura) con la au-
torización de los :tulares del
Coto de Caza y de la Administra-
ción. Debemos tener en cuenta
que el hábitat de estas especies
está en las :erras, que en muchas
ocasiones son propiedad del
agricultor o municipales.
En estas se establece un períme-
tro de “Propiedad” denominado
Coto de Caza y en muchos de los
casos en dicho Coto se realiza una
explotación comercial obtenien-
do de los cazadores locales y fo-
rasteros ingresos importantes.

Tres elementos coexisten en el mundo rural: el profesional, el patrimonial y el ocio. Dichos elemen-
tos constituyen los pilares fundamentales del ecosistema y el desarrollo rural, un importante le-
gado profesional, patrimonial, de ocio y medio ambiental para las futuras generaciones. En las si-
guientes líneas desgranaremos la gestión y explotación de la caza como actividad de ocio y su re-
percusión en los agricultores.

¿POR QUé DEJAMOS QUE EXPOLIEN LOS
BENEFICIOS DE NUESTRAS TIERRAS?

joan Antoni pascual i fita
Realizador y Fundador de
Laia Natura
laianatura@movistar.es
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// es horA de AdAptAr el sector A lAs
necesidAdes y reAlizAr cAmbios
sustAnciAles en lo que respectA Al
AprovechAmiento sostenible de los
recursos que hAstA lA fechA los hemos
tenido AbAndonAdos //

Tablilla de Coto de Caza. La señalización de las áreas
de caza es obligatoria para delimitar su terreno.
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Los Propietarios y :tulares firman
el consen:miento para la reagru-
pación, cons:tución y renovación
de los Cotos de Caza (Unificación
del territorio), sin tener conoci-
miento de que están cediendo un
filón de oro en manos ajenas al
municipio y también un riesgo
añadido de accidentes por arma
de fuego o expolios. Ante esta si-
tuación, lo aconsejable es aseso-
rarse bien por un experto antes
de firmar cualquier documento.

el pApel de los Agentes
implicAdos

El trabajo de una Empresa Ges-
tora a menudo lo realizan las mis-
mas asociaciones de cazadores,
pero con el grave inconveniente
de que no :enen prisma empre-
sarial sino cinegé:co: es mucho
mejor poner menos cazadores de
los que admite el terreno que no
los justos que admite el terreno
y de esta forma los cazadores de
la Asociación tendrían más caza
para ellos. Es lo que denomina-
mos el egoísmo cinegé:co, sien-
do damnificados económica-
mente los agricultores.
También debemos tener en
cuenta que las mejoras de hábi-
tat realizadas por los cazadores
para las poblaciones de la fauna
silvestre suelen ser en terrenos
municipales y par:culares, por lo
que esta labor la puede realizar
fácilmente el mismo propietario
o :tular de la finca.
Por otro lado, como las Asociacio-
nes de Cazadores no :enen áni-
mo de lucro no resulta interesan-
te remover mucho al alza la eco-
nomía para no tener que dar
cuentas a los propietarios de los

terrenos ni a la Agencia Tributa-
ria, aunque siempre exista la ex-
cepción.

unA AlternAtivA es lA
gestión de Agentes
eXternos

Es mucho mejor que el Agricul-
tor gestione, mediante un buen
equipo técnico que no tenga in-
clinaciones cinegéticas, directa-
mente los cotos de caza (Menor
o Mayor). Con ello consegui-
mos incrementar notablemen-
te los ingresos económicos y a
la vez mejorar el entorno natu-
ral, obteniendo resultados fa-
vorables para los practicantes
de la actividad cinegética y
para la misma Caza. Así logra-
remos que se reduzca uno de
los factores limitantes más im-
portantes del Coto de Caza
que en términos cinegéticos

se denomina “malos usos agrí-
colas”.
La verdadera realidad es que las
ac:vidades que ofrecen los sub-
productos forestales generan mi-
les de millones de euros (decla-
rados) en nuestro país cada año.
Por ese mo:vo, muchas asocia-

ciones y gestores negaran ro-
tundamente los beneficios econó-
micos que pueden obtener para
con:nuar conservando el control
del poder económico, protagonis-
mo frente a las administraciones
y no perder la :tularidad de los
cotos que ya poseen.

ACTUALIDAD

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

cAso práctico: beneficios generAdos
en un coto en cAstillA-lA mAnchA
Como curiosidad, exponemos el caso de un pequeño municipio de
Castilla-la Mancha en donde el titular del Coto de Caza es el Ayun-
tamiento.
Dicha Administración subarrienda el Coto de Caza a un gestor por
48.080 € al año y este obtiene los derechos de la explotación ci-
negética.
En el terreno existen 15 puestos de caza que se cobran a 6.000 €
cada uno, con lo que se obtienen unos ingresos de 90.000 €.
En un solo día el gestor ya ha amortizado la inversión inicial y ha
obtenido beneficios. éstos hubieran sido para los mismos propie-
tarios o titulares de las tierras si los hubieran gestionado ellos.

Caza Menor. El “terreno de juego” de los cazadores no es otro que las fincas de propiedad privada o
municipal
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De hecho, es fácil darse cuenta
de las grandes infraestructuras
que :enen los Entes Cinegé:cos.
Para evitar fraudes, están las
auditorias y el conocimiento de
la ges:ón real. Es necesario refle-
xionar, asesorarse bien median-
te un buen especialista/ profesio-
nal imparcial y ponernos manos
a la obra para explotar al máxi-
mo los recursos de nuestras pro-
piedades recordando siempre
que cuantos más recursos explo-
temos, más dinero ganaremos.

pArA refleXionAr

En definitiva, los agricultores
son los grandes damnificados
de esta gestión al perder unos
importantes recursos econó-
micos y tener que soportar,
en muchas ocasiones, la falta de
civismo de los que practican de-
portes de ocio en sus terrenos.
Si a esto le añadimos los diver-
sos recursos naturales y la ges-

tión sostenible que ofrecen
nuestras tierras, dichas cantida-
des se puede multiplicar des-
mesuradamente.
Es hora de adaptar el sector a las
necesidades y realizar cambios
sustanciales en lo que respecta
al aprovechamiento sostenible
de los recursos que hasta la fe-
cha los hemos tenido “abando-
nados”. En principio no debe-
mos “Firmar” ningún documen-
to que nos pueda “Sustraer”
parte de esos recursos si no los
peritamos primero. Además,
debemos asesorarnos por técni-
cos cualificados e imparciales,
que no tengan vinculación algu-
na con la caza.

más informAción

Para aclarar dudas y ampliar in-
formación, los lectores pueden
dirigirse al autor en el móvil:
617952418 o al correo electróni-
co: agricultura@movistar.es

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

ejemplo: beneficio económico de los
Agentes implicAdos en lA ActividAd
cinegéticA
El siguiente ejemplo es válido para la mayoría de Cotos de Caza.
Lo único que las proporciones económicas serán diferentes según
sean de regadío y/o secano, de caza mayor, menor, etc.
El gráfico 1 es un claro ejemplo de cómo se reparten las porciones
económicas de la “Tarta” entre los distintos colectivos participantes
en la explotación de la caza de ese término concreto, aunque con
la crisis actual estos resultados podrían disminuir un 20%.

empresa gestora
Es la empresa que realiza las repoblaciones o mejoras de hábitat
pertinentes para obtener beneficios económicos de la caza. En es-
te ejemplo, la empresa ha ingresado unos 134.025,70 € en con-
cepto de los ingresos percibidos por los cazadores locales y forá-
neos interesados en desarrollar su “deporte” en los terrenos del
término municipal, en este caso propiedad de los agricultores.

Asociación de cazadores
Son los “deportistas” que realizan su actividad en los terrenos de
los agricultores. La empresa gestora les entregó 16.828,34 € como
pago de los “derechos” por cederles dicha gestión. De esa canti-
dad, la Asociación invierte aproximadamente unos 2.300 € en las
tasas administrativas y otras gestiones derivadas de esos dere-
chos y además hace una inversión en el terreno agrícola de unos
3.606,07 €. Los 10.922,27 € restantes los destina a actividades de
diversión para los socios como tiro al plato, comidas, viajes, etc.

los agricultores
Son los que perciben de la Asociación de cazadores la inversión
en el terreno de los 3.606,07 €. Cuando en realidad, el “Terreno de
juego” es de su propiedad y ha generado ingresos de 134.025,70 €
a la empresa gestora. Es decir, estos agricultores han recibido,
aproximadamente, tan solo el 2,69% de los ingresos generados
por la actividad.

Caza Mayor. En cualquier territorio, sea de regadío o secano, se
puede realizar una gestión si reúne los requisitos legales

gráfico 1 / producción recogida en las parcelas
testigo y las tratadas con la enmienda para la
campaña 2005/06. cada tratamiento está formado
por 12 datos de producción
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Hay que tener en cuenta que se cambia la definición de parcela y que a
efectos del seguro se considera que es la superficie total de un mismo
cultivo y variedad incluida en una parcela SIGPAC (Sistema de Informa-
ción Geográfica de Parcelas Agrícolas). En aquellos casos en que la exten-
sión continua del mismo cultivo y variedad incluya varias parcelas SIG-
PAC, se considerará como una única parcela y se identificará por aquella
parcela donde el cultivo ocupe mayor extensión.

Son asegurables las distintas especies de cítricos y sus variedades en un
seguro en donde se distinguen las plantaciones en producción de los
plantones no productivos. También se pueden asegurar las instalaciones
de la explotación (mallas antigranizo y cortavientos).

Se identifican tres tipos de garantías, las ya existentes de producción y
plantación y la nueva garantía a las instalaciones, de tal manera que en
cada parcela se distinguen tres diferentes capitales asegurados:

- El de la producción, solamente para las plantaciones en producción.
- El de la plantación, tanto para las plantaciones en producción como
para los plantones.
- El de las instalaciones, para las parcelas que dispongan de ellas.

Además, si se suscribe el seguro complementario, se incrementarán los
nuevos capitales asegurados en la parcela: para la producción objeto de
este seguro y para la plantación en producción.

A continuación se esquematizan los riesgos cubiertos de los módulos 1,
2 y 3

El citricultor en el momento de hacer la póliza, debe elegir un módulo
de entre los cuatro módulos de aseguramiento, siendo muy importante
la forma en que se realiza la valoración de los daños, es decir por explo-
tación (a nivel de comarca) o por parcela. A continuación y mediante un
esquema se indican las diferencias entre los distintos módulos de asegu-
ramiento:

- Módulo 1: todas las garantías y todos los riesgos se valoran por ex-
plotación (comarca). Se valoran independientemente los daños en la
producción, los de la plantación y los de los plantones. Los daños a la
instalación se valoran separadamente del resto y se indemnizan por
parcela.

- Módulo 2: en la garantía a la producción, todos los riesgos se valo-
ran por explotación (comarca), salvo el pedrisco y los riesgos excepcio-
nales que se valoran por parcela. El resto de garantías se valoran por
parcela.

- Módulo 3: todas las garantías y todos los riesgos se valoran por parcela.
- Módulo P: la valoración de todos los riesgos es por parcela pero los

riesgos asegurables son únicamente el pedrisco, helada, viento y ries-
gos excepcionales (fauna silvestre, incendio e inundación -lluvia to-
rrencial).

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través
de ENESA, subvenciona al agricultor un porcentaje sobre el coste neto
del seguro y que se obtiene mediante la suma de los siguientes porcen-
tajes:

“ENESA informa”

El plan de seguros agrarios del 2011 incluía como principal novedad la puesta en marcha de una nueva modalidad
de seguro, denominada “seguro creciente” y la primera línea que se pone en marcha, a partir del 1 de abril, corres-
ponde al seguro para las explotaciones de cítricos. Aunque se trata de una nueva línea, tanto los riesgos cubiertos
como la subvención aplicada no presentan cambios, si bien se han realizado mejoras que hacen mas interesante
este seguro al agricultor.

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

EL AGRICULTOR INTERESADO EN ESTOS SEGUROS, PUEDE SO-
LICITAR MÁS INFORMACIÓN A LA ENTIDAD ESTATAL DE SEGU-
ROS AGRARIOS, EN LA C/ MIGUEL ANGEL 23-5ª PLANTA,
28010, MADRID. BIEN SEA EN EL TELÉFONO 913475001, AL
FAX 913085446, AL CORREO ELECTRÓNICO SEGU-
RO.AGRARIO@MARM.ES Y A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
WWW.ENESA.ES. Y SOBRE TODO A SU TOMADOR DEL SEGURO
O A SU MEDIADOR, YA QUE ÉSTOS SE ENCUENTRAN MÁS PRÓ-
XIMOS Y LE PUEDEN ACLARAR CUANTAS DUDAS SE LE PLANTE-
EN ANTES DE REALIZAR LA PÓLIZA Y POSTERIORMENTE ASESO-
RARLE EN CASO DE SINIESTRO.

tipo de subvención modulo 1
modulo 2 ,

3 y p
Base a todos los asegurados 22% 17%

Por contratación colectiva 5% 5%

Adicional por condiciones del asegurado 14% - 16% * 14% - 16%*

Renovación de contrato de uno o dos años
anteriores.

6% ó 9% 6% ó 9%

Agricultores integrados en agrupaciones esta-
blecidas para la defensa de la sanidad vegetal

5% 5%

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

tipo
plAntAción

tipo de
gArAntíA

riesgos cubiertos

Plantación
en producción

Producción

Pedrisco, helada, viento, riesgos ex-
cepcionales (fauna silvestre, incendio,
lluvia torrencial - inundación) y resto

de adversidades climáticas

Plantación Todos los cubiertos en la garantía a la
Producción

Plantones Plantación Todos los cubiertos en la garantía a la
Producción

Todo tipo de
plantaciones Instalaciones Todos los cubiertos en la garantía a la

Producción

inicio de la suscripción del seguro de coberturas
crecientes para explotaciones citrícolas
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entonces se hablaba de
que el total de importa-
ciones al gigante asiá:co

no llegaban de lejos al millón
de kilos de aceite de oliva, un
producto totalmente descono-
cido para la sociedad china,
como para nosotros lo era el
bambú o los brotes de soja.
Exis;an unas expecta:vas de
crecimiento importantes que
hablaban de un crecimiento
exponencial. Y afortunada-
mente se han cumplido, por-
que el mercado chino puede
estar consumiendo más de
15.000 toneladas de aceites
de oliva anuales, algo impor-
tante, pero, por otro lado, in-

significante respecto a los mi-
les de millones de litros de
aceites de semilla que se ven-
den en el país, principalmente
de soja.
Está claro que la introducción en
el mercado chino ha habido
que realizarla paralelamente a
una campaña de culturización
del uso, incidiendo en las bon-
dades saludables, sus beneficios
para el organismo, algo funda-
mental en una sociedad tan
sensibilizada con la medicina
natural, pero también incidien-
do en su uso co:diano. Así, tu-
vimos que realizar exposicio-
nes de cocineros explicando
cómo se puede usar el zumo na-
tural de la aceituna para freír y
cocinar, acciones que se realiza-
ron no sólo en los hipermerca-
dos, sino también en programas
de televisión. El Grupo Hoji-

blanca está invir:endo esfuerzos
para dar a conocer sus aceites
de oliva vírgenes extras, y a día
de hoy, :ene unas ventas supe-
riores a las 2.500 toneladas en
China, lo que le convierte en lí-
der en este mercado; pero lo
más importante es que estamos
exportando nuestras marcas
(Hojiblanca, Cordoliva, Olivabe-
lla) con el aceite de categoría su-
perior, el virgen extra.
Ni que decir :ene que tendremos
que seguir trabajando para con-
solidar y aumentar las ventas. Y
en ese sen:do se enmarca el
acuerdo firmado con la mayor
aceitera china ante el presiden-

te español y el viceprimer minis-
tro chino a primeros de enero en
La Moncloa. China es un des:no
estratégico no sólo para nuestra
empresa coopera:va, sino tam-
bién para el sector oleícola, pues-
to que se es:ma que en un pla-
zo razonable se puede conver:r
en un gran consumidor de acei-
te de oliva, tras la Unión Europea
y Estados Unidos.
Ojalá tengamos que cues:o-
narnos la pregunta que me hizo
un dirigente de una empresa chi-
na: ¿hay suficiente aceite de
oliva en el mundo para abaste-
cer las necesidades de nuestro
país?

Cuando hace una década comenzamos los pri-
meros contactos con China teníamos una gran ilu-
sión y un gran deseo: que se cumplieran las ex-
pectativas de expansión en esta potencia cuyo cre-
cimiento económico (y paralelamente afán con-
sumista) es envidiable.

HOJIBLANCA y
LA APUESTA CHINA

// el grupo hojiblAncA A díA de hoy tiene
unAs ventAs superiores A lAs 2.500
tonelAdAs en chinA//

Antonio luque luque
Director general de
Hojiblanca
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en el seno de la unión europea,
se mantienen las discrepancias
sobre la reforma de las ayudas
agrícolas que contempla la po-
lítica Agrícola común (pAc). de
cara a aprobar sus conclusiones
en marzo, ¿qué propuestas son
relevantes para su gobierno y que
ha manifestado ya sobre el tape-
te de la negociación?
Se espera que la futura PAC
contribuya a garantizar la segu-
ridad de los alimentos, comba-
tir el cambio climático, preser-
vando el medio ambiente y al-
canzando un equilibrio territo-
rial en las áreas rurales. Para la
realización de estos ambiciosos
objetivos, así como del incre-
mento de desafíos que supone
la gestión de la agricultura mo-
derna, es necesario mantener,
como mínimo, el nivel de finan-
ciación actual de la PAC. En la
Unión Europea es importante
mantener el nivel de apoyo a la
agricultura así como el desarro-
llo de las áreas rurales. El pre-
supuesto de la PAC debería
mantenerse estable y garanti-
zado con el fin de evitar que
surjan turbulencias en el sector.
La re- nacionalización de la

PAC y la introducción de co-fi-
nanciamiento nacional a través
de pagos directos, haría que las
profundas diferencias entre los
estados miembros fueran más
importantes, lo que a su vez
afectaría negativamente el de-
sarrollo socio-económico del
conjunto y del sector.
La PAC debería ser más com-
prensible y fácil en su aplicación
para cada agricultor. Es espe-
cialmente importante conti-
nuar con la simplificación de las
leyes haciéndolas menos rígidas
y también los procedimientos
administrativos.
Nuestro país apoya la idea de
una PAC más flexible que refle-
je las diferentes condiciones
económicas y agro-climáticas
de cada región y Estado miem-
bro. Tal modelo de la PAC per-
mitirá solucionar problemas
específicos en la agricultura de
los Estados miembros.
Nuestro país da la bienvenida a
la intención de la Comisión de
abandonar el enfoque históri-
co para la determinación de los
niveles de pagos directos ya
que no refleja adecuadamente
la situación actual y no garan-
tiza un apoyo justo a todos los
agricultores de la Unión. Para
Bulgaria, la transición a la igual-
dad para la distribución de pa-

gos directos, implica sobre todo
el abandono del enfoque histó-
rico utilizado en la reforma de
la PAC 2003, la cual conduce a
diferencias injustas en el apo-
yo a los agricultores en diferen-
tes regiones y estados miem-
bros. Para Bulgaria, la igualdad
de pagos directos sería impor-
tante ya para el 2014.
Apoyamos el mantenimiento de
apoyo conjunto para solventar
problemas específicos en áre-
as en las que ciertos tipos de
agriculturas se consideran par-
ticularmente importantes por
razones económicas y socia-
les.

el comisario europeo de Agricul-
tura, dacian ciolos, ha explicado
que aunque muchos países apo-
yan el desarrollo rural, "hay una
mayoría" que afirma que no
debe suponer una merma de los
fondos para las ayudas directas.
¿forma parte bulgaria de esa
mayoría de estados?
Creemos que la estructura ac-
tual de la PAC, incluyendo todos
sus elementos: organización
del mercado común, pagos di-
rectos y apoyos para el desarro-
llo rural, debería mantenerse.
También apoyamos mantener
los dos pilares complementa-
rios a la PAC. Se conseguiría un

efecto positivo si los estados
miembros tuvieran más libertad
a la hora de escoger medidas de
apoyo y flexibilidad para asignar
recursos financieros entre los
dos pilares.

una de las prioridades de la
presente presidencia de la ue es
la adhesión al espacio schengen
de rumania y bulgaria. una vez
conseguida, ¿señalará este mo-
mento un antes y un después
para la competitividad del sector
agroalimentario de su país?
La adhesión de Bulgaria en el
pacto de Schengen será bene-
ficiosa para la economía búlga-
ra, incluyendo en temas de
agricultura y producción. Esta
conducirá al incremento de se-
guridad a lo largo de las fronte-
ras exteriores de la UE y restrin-
girá más la posibilidad de im-
portaciones no autorizadas de
materia prima y alimentos pro-
cedentes de países terceros.
La abolición del control de las
fronteras dentro de la UE faci-
lita el movimiento dentro del
área de Schengen, que, prácti-
camente significa la facilidad y
mejora del entorno de los ne-
gocios y la aceleración de la in-
tegración económica.

¿nos podría resumir cuáles son
las ventajas competitivas y las
debilidades del sector agroali-
mentario en bulgaria?
El sector de la alimentación en
Bulgaria es uno de los sectores
más importantes con probadas
ventajas competitivas en térmi-
nos del uso de factores de pro-
ducción; la habilidad de produ-

Miroslav Naydenov
Ministro de Agricultura de Bulgaria

// nuestro pAís ApoyA lA ideA de unA pAc más
fleXible que refleje lAs diferentes condiciones
económicAs y Agro-climáticAs de cAdA región y
estAdo miembro //

Entre las tareas marcadas en la agenda del titular de Agricultura y Alimen-
tación de Bulgaria, Miroslav Naydenov, con motivo de su viaje a España
a principios de marzo pasado para inaugurar la feria venatoria 2011, ha fi-
gurado la concesión de una entrevista a la revista AGRICULTURA, acerca
de la actualidad del sector de su país y la postura de su Gobierno sobre
la nueva reforma de la PAC.

césar marcos
Periodista

AGRICULTURA 1:Maquetación 1  2/5/11  17:12  Página 240



ACTUALIDAD

cir productos únicos y la aplica-
ción de tecnologías especifi-
cas; tradiciones muy estableci-
das en la industria; condiciones
favorables naturales y climáti-
cas y mano de obra bien instrui-
da con fuerte profesionalidad.
Después de la adhesión de Bul-
garia a la UE, el sector muestra
una alta actividad económica.
La producción y venta en el
mercado doméstico y europeo
ha incrementado, acompañado
por un aumento significativo en
la productividad, lo que de-
muestra una integración exito-
sa y mejores oportunidades
competitivas para la industria
búlgara de alimentación en el
mercado europeo.
Naturalmente, todavía queda
mucho por hacer en este cam-
po. Debemos orientar nues-
tros esfuerzos para mejorar la
eficiencia productiva a través de
la inversión en equipos mo-
dernos y tecnología y a través
de una política de marketing

más agresiva, inversión en for-
mar a las personas en marke-
ting y gestión de negocios, etc.
Ponemos especial énfasis en la
calidad y la seguridad de los ali-
mentos. Recientemente, se ha
creado la Agencia Búlgara para
la Seguridad de los Alimentos
que combina las funciones de

organismos existentes antes
separados. La implementación
de una única cadena de control
coordinada desde la producción
hasta el consumo ofrece mejor
calidad y un alto grado de segu-
ridad en productos agrícolas y
alimenticios, así como mejor
competitividad en el mercado.

Bulgaria tiene unas condiciones
climáticas favorables para la
producción de diversos pro-
ductos agrícolas tanto frescos
como procesados, parte de los
cuales no se producen en nin-
gún otro país del mundo como,
por ejemplo, el aceite de rosas,
varios tipos de tabaco oriental,

queso blanco en salmuera, etc.
Mucha de la producción agríco-
la de Bulgaria cumple el crite-
rio para ser producción orgáni-
ca. Teniendo en cuenta que
los productos orgánicos son, en
los últimos tiempos, los prefe-
ridos en los mercados interna-
cionales y que se venden a

precios más altos que la pro-
ducción estándar, los producto-
res de Bulgaria pueden encon-
trar su sitio en estos mercados
nicho.

los elevados precios de lo mer-
cados de materias primas agrí-
colas castigan a agricultores y
ganaderos, y aún más cuando
otros costes de producción están
por las nubes. por otro lado, los
precios a los que comercializan
sus productos amenazan su ren-
tabilidad ¿es el campo búlgaro
una excepción en medio de la cri-
sis generalizada?
El desarrollo sostenible positi-
vo de la economía de Bulgaria
en los últimos años redujo el
peso relativo de la agricultura
en cuanto a su valor añadido
bruto, no obstante el sector
agrícola continuará jugando un
rol importante en el futuro,
sobre todo si consideramos su
importancia en el desarrollo
de las economías rurales. La

// los dAtos muestrAn un impActo limitAdo
de lA crisis económicA globAl sobre lA
AgriculturA de bulgAriA en compArAción
con otros sectores de lA economíA //
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agricultura seguirá siendo una
importante fuente de ingresos
en estas regiones y el principal
motivo común entre el ser hu-
mano y su entorno.
Durante los últimos dos años,
los productores de productos
agrícolas y de alimentación se
encontraron en la situación de
una reducida demanda en el
consumo debido, por un lado,
a la influencia de la crisis eco-
nómica y, por otro, a la subida
de precios de los factores que
determinan la producción, ta-
les como fertilizantes, combus-
tible, energía, etc. Es especial-
mente difícil en el sector gana-
dero donde los precios del gra-
no y pienso se doblaron duran-
te unos meses mientras que el
reducido consumo agravó la
situación.
A pesar de la creciente inesta-
bilidad en el mercado de pro-
ductos agrícolas, los datos
muestran un impacto conside-
rablemente limitado de la cri-
sis económica global sobre la
agricultura de Bulgaria en com-
paración con otros sectores de
la economía. Los indicadores
macroeconómicos para el 2010
sugieren que el declive registra-
do en 2009 ha sido superado y
el Valor Añadido Bruto (VAB)
del sector generó un creci-
miento con un incremento en
volumen del 3,9%. Hay que no-
tar que en 2010, el nivel de cre-
cimiento del VAB en agricultu-
ra es el más alto de todos los
sectores, determinando la es-
tructura de la economía.

bulgaria ha decidido prohibir el
cultivo del maíz mon-810, uno de
los dos únicos omg permitidos en
la ue, junto a la patata Amflora.
¿qué razones han llevado a su
gobierno a tomar esta decisión?
La ley sobre los transgénicos en
Bulgaria impone un sistema de
medidas nacionales para asegu-
rar el compromiso de la no-
presencia de OMG en aquellos
productos agrícolas búlgaros
que no son transgénicos. Las
medidas implementadas inclu-
yen: distancias reguladas de ais-

lamiento entre áreas plantadas
con cereales transgénicos y
aquellas áreas plantadas con
métodos tradicionales; y res-
ponsabilidad civil para los agri-
cultores que cul:van transgéni-
cos.
Si un agricultor causa daños a
otro a través de la contamina-
ción de cultivos entre una pro-
piedad y otra o por los genes
utilizados para la modificación
genética y/o por genes marca-
dores, incluyendo la transferen-
cia horizontal de genes estable-
cida, el agricultor está obligado
a compensar los daños o pérdi-
das.
Además, se entiende que cuan-
do hay una prohibición im-
puesta por otro Estado miem-
bro basada en la cláusula de se-
guridad del artículo 23 de la Di-
rectiva 2001/18/EC, que im-
plica la prohibición de transgé-
nicos específicos en cultivos
agrícolas, el Ministro de Agricul-
tura y Alimentación, basándo-

se en la información recibida,
puede iniciar un procedimien-
to de prohibición en Bulgaria.
Bulgaria es uno de los Estados
miembros que ya ha introduci-
do una prohibición indirecta
sobre el cultivo de transgénicos
en su territorio como resultado
de la clara y fuerte percepción
negativa de los transgénicos
en la sociedad y el amplio apo-
yo político en esta dirección.
Al mismo tiempo, más de una
tercera parte del territorio búl-
garo está dentro de la Red Eu-
ropea Natura 2000; en el curso
de los debates, es necesario cla-
rificar la cuestión de una total
prohibición del cultivo de trans-
génicos en estas zonas, así
como dentro de un cierto perí-
metro en el área colindante,
conforme con los tratados.
Sobre la propuesta del Ministro
de Agricultura y Alimentación,
el Consejo de Ministros de la
República de Bulgaria ha deci-
dido prohibir el cultivo de maíz

transgénico tipo MON 810. La
imposición de esta prohibición
se basa en el principio de pre-
caución expuesto en la Directi-
va 2001/18/EC y en la ley de Or-
ganismos Modificados Gené-
ticamente. Esto asegura la pro-
tección de la agricultura búlga-
ra y del medio ambiente de la
posibilidad de crear resistencia
a la proteína BT en flora y fau-
na objetiva o no objetiva y su
acumulación en los ecosistemas
de la tierra.

¿cómo valora que la comisión eu-
ropea estudie ahora medidas
para aumentar la oferta de azú-
car después de un lustro en que
impuso un proceso de reestruc-
turación del sector que en la
práctica ha supuesto casi la de-
saparición del cultivo de la remo-
lacha en países como bulgaria?
Todavía se están analizando los
resultados de la reestructura-
ción de la industria del azúcar y
no se puede dar una respuesta
inequívoca sobre si la reforma
fue apropiada o si la grave situa-
ción que se observa actualmen-
te en el mercado del azúcar es
debida a esta reforma. No obs-
tante, es un hecho que la UE en
vez de ser un exportador neto
de azúcar se ha conver:do en
un importador neto que, desa-
fortunadamente, ha coincidi-
do con el récord de incremen-
to en precios del azúcar y final-
mente ha hecho que la UE se
encuentre en una situación di-
'cil. La pregunta clave ahora es
saber cómo se enfrenta a este
desa'o sin causar más daños
que beneficios al mercado. Bul-
garia cree que el incremento en
las cuotas de la producción de
azúcar y/o cualquier otra medi-
da reguladora en el mercado
debería estar sujeta a un análi-
sis serio con respeto a los bene-
ficios y riesgos. El riesgo mayor,
según Bulgaria, :ene que ver
con refinerías ya existentes si-
tuadas en una posición menos
compe::va, lo cual conduciría
a una falta real de azúcar en áre-
as donde no existe la produc-
ción de remolacha.

// bulgAriA es uno de los estAdos
miembros que yA hA introducido unA
prohibición indirectA sobre el cultivo de
trAnsgénicos en su territorio //
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La herramienta de comu-
nicación que se caracte-
riza porque es capaz de

captar la atención del cliente,
dirigiéndolo hacia el produc-
to, mediante algún tipo de
beneficio que desemboca en
una venta en ese momento
es la promoción de ventas.
La promoción de ventas presen-
ta dos finalidades fundamenta-
les: la primera, es+mular la ven-
ta de producto a corto plazo,
bien mediante una mayor com-
pra del cliente o bien a través de
una compra más rápida de éste;
y la segunda, reducir el stock de
producto.
Sin embargo, la promoción de
ventas, si bien +ene un gran po-
tencial como dinamizador de
las ventas de una empresa, en
numerosas ocasiones no es u+-
lizada correctamente, perdien-
do gran parte de su eficacia.
A la hora de planificar una cam-
paña de promoción de ventas,
existen una serie de fases que se
deben recorrer de manera suce-
siva: primera fase, establecer los
obje+vos de la promoción; se-
gunda fase, seleccionar las he-
rramientas de promoción a em-
plear; tercera fase, desarrollar el
programa de promoción de ven-
tas; y cuarta fase, seguimiento
de la promoción.

OBJETIVOS DE LA
PROMOCIÓN DE VENTAS

Los obje+vos de la promoción de
ventas condicionan el resto de
fases, siendo éstos diferentes se-
gún el público obje+vo al que se
dirige la promoción, que pueden
ser directamente consumido-
res finales, también distribuido-
res o minoristas y, por úl+mo, el
propio equipo de vendedores de
la empresa.
En el caso de consumidores, al-
gunos obje+vos son conseguir
que los no usuarios del pro-
ducto lo prueben, es+mular la
compra de unidades de mayor
tamaño, atraer a consumidores
que cambian frecuentemente de
marca, desde las marcas compe-
+doras a la empresa, o alcanzar
mayores ventas a corto plazo y
mejorar el capital de marca a lar-
go plazo.
Con respecto a distribuidores o
minoristas, los obje+vos pueden
ser persuadirles de que adquie-
ran nuevos productos y mayores
niveles de inventario, fomentar
la compra fuera de temporada
y el almacenamiento de ar,cu-
los relacionados, contrarrestar
las promociones de la compe-
tencia, es+mular a los minoris-
tas y a sus empleados a presio-
nar sobre el producto o conse-
guir la entrada a nuevos puntos
de venta.
En lo que se refiere al equipo de
ventas, los obje+vos pueden
consis+r en reunir a empresas
importantes, impresionar y re-
compensar a los clientes, mo+-
var a la fuerza de ventas para

que realicen mayores esfuerzos,
es+mular el apoyo a un nuevo
producto o a una nueva versión,
fomentar la búsqueda de clien-
tes potenciales o es+mular la
venta fuera de temporada.

HERRAMIENTAS DE LA
PROMOCIÓN

Una vez que se han determina-
do los obje+vos de la promoción,
se ha de seleccionar la herra-
mienta que se u+lizará, para lo
que se debe tener en cuenta el
propio obje+vo, el +po de mer-
cado al que se dirige la empresa,
la competencia y sus acciones y
la relación coste – eficacia de
cada herramienta.
Ejemplos de herramientas de
promoción al consumidor son la
entrega de vales descuentos, re-
galos, muestras o pruebas gra-
tuitas, programas de frecuencia,
concursos, juegos, sorteos, pre-
cios de paquete, garan,as, de-
voluciones de dinero o demos-
traciones en el punto de venta.
Como casos de herramientas
dirigidas a minoristas se pueden
citar la entrega de producto
gratuito por la compra de una
can+dad determinada o de un
producto en concreto, la com-
pensación al intermediario por
su ubicación en un lugar privile-
giado o por su publicidad, tam-
bién se puede recurrir a des-
cuentos en el precio en la factu-
ra o sobre el precio de tarifa.
Como ejemplos de herramien-
tas de promoción al equipo
de vendedores se encuentran
la participación en ventas, la re-
alización de convenciones de
ventas, la utilización de mate-
rial de merchandising con la
imagen de la marca para entre-
ga a los clientes o los concur-
sos de ventas a los comerciales
con el incentivo de un viaje, un
regalo o, simplemente, una ci-
fra económica.

PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DE VENTAS

Cualquier promoción de ventas
debe concretar una serie de
elementos que conforman el
programa de promoción, el cual
siempre está basado en un in-
cen+vo.
Estos elementos son seis: el pri-
mero, el tamaño del incen+vo,
porque sólo a par+r de un míni-
mo se ac+va el cliente; el segun-
do, las condiciones de par+cipa-
ción, es decir, qué clientes son
los que pueden par+cipar en la
promoción; tercero, la dura-
ción de la promoción, como
norma general, la frecuencia
óp+ma es de tres semanas por
trimestre y su duración óp+ma
se puede establecer como el
mismo +empo que abarca el ci-
clo medio de compra del pro-
ducto; cuarto, el vehículo de dis-
tribución con el que se lleva la
promoción al cliente, por ejem-
plo, dentro del envase, en el
punto de venta, por correo o a
través de la publicidad; quinto,
el calendario o las fechas para la
promoción; y sexto, el presu-
puesto total de la promoción de
ventas, para lo que se debe
averiguar su coste, el cual con-
siste en el coste directo de lan-
zamiento, como es el material
de impresión o promoción, más
el coste del incen+vo mul+plica-

La comunicación nos permite dar a conocer pro-
ductos entre los clientes, para favorecer su ven-
ta, para lo que se utiliza la publicidad, las rela-
ciones públicas, el patrocinio, el marketing direc-
to, la fuerza de ventas y también la promoción de
ventas.

PRoMoCIóN DE VENTAs CoMo
DINAMIzADoR DE LA EMPREsA

Miguel Ángel Nicolás
Director de Marketing
Agrario. Consultoría en
gestión comercial y
marketing especializada
en el sector agrario

3X2
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do por el número de unidades
que se espera vender durante la
promoción.

seguimiento del
progrAmA de
promoción

Cualquier proceso que se preten-
de ejecutar debe ser puesto a
prueba, planificado y evaluado a
posteriori.
Para ponerlo a prueba se recurre
a pretest localizados que permi-
ten determinar si son adecuadas
las herramientas de promoción
que se prevén emplear, así como
el volumen del incen:vo y el
método de presentación.
Para planificarlo se u:lizan los
planes de ejecución, mediante los
cuales se establecen y controlan
todas las variables, tanto duran-
te el :empo previo a la promo-
ción como durante el período de
venta en promoción.
Por úl:mo, se debe evaluar el

programa de promoción, bien
mediante la cifra de ventas,
bien con encuestas a consumi-
dores o, bien de manera expe-
rimental, a través de modifica-
ciones en el valor del incen:vo,
en la duración de la promoción
o en cualquier otro de los ele-
mentos del programa.
Para ilustrar todo lo reflejado en
este ar;culo podemos hacer
alusión a numerosos ejemplos
de promociones de ventas, so-
bradamente conocidos, como
son los famosos tres por dos de
numerosas cadenas de distribu-
ción, el televisor LCD gra:s con
TDT integrado por recomendar

a un amigo una empresa deter-
minada de alarmas, productos
exclusivos de una marca auto-
movilís:ca por repostar en una
estación de servicio, entrega
de muestras gratuitas de pro-
ductos cosmé:cos o perfumes,
devolución del importe de la
compra de un portá:l o un tele-
visor si la selección española ga-
naba el mundial, regalo de un
cepillo dental por la compra de
pasta de dientes, compra de
una unidad por diez euros y de
dos unidades por quince eu-
ros, teléfonos a cero euros por
cambiar de compañía telefóni-
ca, regalo de una taza por la

compra de una marca de cere-
ales, degustaciones gratuitas
en el punto de venta, dos ham-
burguesas más un refresco por
4,99 euros, devolución del dine-
ro si no queda sa:sfecho, etc.
Para finalizar, como contrapun-
to y para que sean tenidas en
consideración, podemos descri-
bir algunas posibles contraindica-
ciones de las promociones, como
son el que pueden hacer dismi-
nuir la lealtad a la marca a largo
plazo, pueden resultar más caras
de lo que parecen, puesto que al-
gunas se dirigen a consumidores
no adecuados, pueden exis:r
costes de :radas especiales de
producción, de esfuerzo extra de
la fuerza de ventas y de requisi-
tos de manipulación de las mer-
cancías y, por úl:mo, también
pueden irritan a los minoristas,
que pueden exigir compensa-
ciones extra o incluso rechazar el
cooperar.
www.marketingagrario.com

X2

// cuAlquier promoción de ventAs debe
concretAr unA serie de elementos que
conformAn el progrAmA de promoción,
el cuAl siempre está bAsAdo en un
incentivo //
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SE VENDE FINCA RÚSTICA de casi 800
hectáreas integrada por regadío, secano y monte bajo. Se incluye una
gran casa familiar con corral y cobertizo, así como almacenes, parideras
y maquinaria agrícola. La /nca está situada entre Zaragoza y Huesca
con fácil y rápido acceso por AVE (parada a 5 km).
Interesados llamar a los teléfonos 649604781 y 665944303.
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¿QUé ES NITROFOSkA®

SUPER OLIvO?
Se trata de un abono complejo especialmente diseñado e indicado para aplicar en el
cultivo del olivo, que aporta todos los nutrientes que éste necesita para conseguir un
buen desarrollo del olivo y una óptima producción.

el abonado es junto con el agua el fac-
tor que más influye en el rendimien-
to del olivar. Los olivos extraen del

suelo los elementos fertilizantes que pre-
cisan, de forma que si se quiere mantener
un nivel de fertilidad idóneo es necesario
compensar estas extracciones con la apor-
tación de fertilizantes.

Las últimas campañas han estado condi-
cionadas por la crisis económica mundial y
un precio del aceite de oliva por debajo
del óptimo. En la campaña actual, los pre-
cios siguen estando en niveles bajos, pero
se han incrementado de forma importan-
te las exportaciones. En estas condiciones
de bajos precios y subida de gastos, la ren-

tabilidad del olivar pasa por
conseguir una buena cose-

cha. A pesar de la impor-
tancia que tiene el abona-
do en la producción final,
solamente representa al-

rededor de un 8% de los
costes totales de produc-

ción. Por esta razón no tiene
mucho sentido reducir la aplica-

ción de fertilizantes por debajo de
las necesidades del olivo, con un grave
perjuicio sobre la fertilidad de los suelos,
los rendimientos, la calidad de la aceituna
y, en definitiva, la rentabilidad de las ex-
plotaciones.

Ahora en k+S Nitrogen hemos adaptado nuestra estructura y
estrategia para que todavía más olivareros, que entienden la

importancia de un óptimo abonado, se beneficien de los excelentes resultados que ofrece
Nitrofoska® super olivo. Nitrofoska® es un referente de calidad en el abonado del olivar desde
hace más de 10 años.

NITROFOSkA® SUPER OLIvO TIENE UNA RELACIóN DE
NUTRIENTES ADECUADA A LAS NECESIDADES DEL OLIvO
QUE, JUNTO CON UNA GRANULOMETRíA IDóNEA PARA UNA
CORRECTA APLICACIóN y UNA ELEvADA SOLUBILIDAD, vAN A
PERMITIR OBTENER LA MáXIMA PRODUCCIóN. ES POR
TANTO EL ABONO IDEAL PARA RECUPERAR LOS NIvELES DE
FERTILIDAD DE LOS SUELOS y, LO MáS IMPORTANTE, LA TAN

NECESITADA RENTABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES.

nitrofoskA®

super olivo,
EL ABONO COMPLEJO
MáS EFICAZ, EQUILIBRADO
y RENTABLE PARA SU
OLIvO

NITROFOSKA®:
LA REFERENCIA
EN EL ABONADO
DE CALIDAD DEL

OLIVO
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• Relación nutritiva pensada especial-
mente para el olivo. Nitrofoska® super
olivo presenta un contenido equilibrado
de nutrientes NPK (20+5+10) para que el
olivo obtenga su máximo rendimiento.
• Bajo contenido en cloro. Nitrofoska®
super olivo está fabricado exclusivamen-
te con sulfato de potasio, por lo que se
puede garantizar un contenido en cloro
prácticamente despreciable. De esta ma-
nera se evitan los efectos negativos que
el cloro puede originar en el olivo. Los
abonos fabricados a base de cloruro de
potasio tienen un efecto salinizante muy
alto que hará aumentar el contenido de
sales en los suelos y que provocará una
mayor dificultad en la extracción de
agua.
• No contiene urea. Nitrofoska® super
olivo presenta el nitrógeno en la forma
más apropiada para el olivo: un equili-
brio idóneo para el olivo de nitrógeno ní-
trico y nitrógeno amoniacal, y sin nitró-
geno en forma ureica. Esto provoca que
las pérdidas de nitrógeno por volatiliza-
ción sean mínimas.
• Enriquecido con nutrientes secunda-
rios y microelementos. Nitrofoska® su-
per olivo contiene además otros nutrien-
tes esenciales para el olivo, como mag-

nesio (3%), azufre (12,5%), hierro (0,3%)
y zinc (0,01%).
• Elevada solubilidad. Nitrofoska® super
olivo se caracteriza también por ser un
abono altamente soluble incluso en con-
diciones de sequía, es decir que el rocío
es suficiente para solubilizar los nutrien-
tes, que son rápidamente incorporados
al suelo y disponibles para el olivo.
• Granulometría de calidad. Una granu-
lación homogénea (90% de los granos
tienen un diámetro comprendido entre 2
y 5 mm) y la ausencia de polvo, hacen
que la distribución de los nutrientes en
el campo de Nitrofoska® super olivo sea
uniforme, garantizando una nutrición
equilibrada del olivo. Además presenta
unas condiciones ideales para el almace-
namiento.
• Nutrientes totalmente disponibles pa-
ra el olivo. Las materias primas de alta
calidad que se utilizan para la fabricación
de Nitrofoska® super olivo y un proceso
de producción altamente tecnificado y
eficiente aseguran una granulación de al-
ta calidad y que los nutrientes estén en
forma absorbible por las raíces del olivo
de forma inmediata y completa.
• Cada grano es un abono completo. Ca-
da grano de Nitrofoska® super olivo con-
tiene todos los nutrientes declarados en
la etiqueta.

los resultAdos nos AvAlAn

Según un estudio de mercado realizado
entre olivareros de Córdoba y Jaén duran-
te el primer semestre de 2009, la marca
de fertilizantes Nitrofoska® es la más co-
nocida y preferida por los olivareros.

Más de un 70% de los olivareros de Jaén
y Córdoba conocen la marca de fertilizan-
tes Nitrofoska®, y es la primera marca de
fertilizantes citada por los olivareros de
forma espontánea. Un reflejo de la con-
fianza que los olivareros tienen en Nitro-
foska® super olivo es que más del 90% de
los que actualmente lo utilizan, lo van a
seguir haciendo en el futuro.

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

¿POR QUé CONFIAR
EN NITROFOSkA®

SUPER OLIvO?
➢ Buenos resultados en el olivo
➢ Incrementa los rendimientos del olivo
➢ Abono de calidad
➢ Confianza en la marca
➢ Recomendado por el técnico
➢ Buena relación precio/resultados

para más información:
k plus s iberia, s.l.
división k+s nitrogen
joan d’Àustria 39-47
08005 barcelona
tel: 93 224 72 22
e-mail: nitrogen@ks-iberia.com

Excelente solubilidad de Nitrofoska® super olivo

AGRICULTURA 1:Maquetación 1  2/5/11  17:12  Página 247



EMPLEO DE INDICADORES

el resultado permite afirmar
que el proceso de puesta en
riego del olivar tradicional

presenta más luces que som-
bras, pudiéndose aseverar que ha
permitido una mejora global de
la sostenibilidad de la agricultu-
ra en los territorios donde esta
transformación se ha efectuado.

El presente estudio tiene como
objetivo evaluar la sostenibilidad,
desde una triple perspectiva
económica, social y ambiental,
del olivar tradicional de campi-
ña en Andalucía, haciendo una
comparativa entre aquellos oli-
vares que han permanecido en
secano y aquellos que se han
transformado en regadío.

increMento De LAs
proDucciones y no
tAnto De Los precios

En las últimas dos décadas, el
olivar en Andalucía ha experi-
mentado un intenso proceso

de expansión e intensificación,
lo que ha motivado que en la ac-
tualidad se alcancen cifras his-
tóricas. En concreto, la superfi-
cie se ha incrementado hasta lle-
gar a los 1,5 millones de hectá-
reas (30% de su SAU), de las cua-
les aproximadamente 400.000
son de regadío. Existe consenso
en que dicho proceso ha sido el
resultado fundamentalmente
de la incorporación de España a
la Unión Europea (UE) y de la
aplicación de la Política Agraria
Común (PAC), que ha venido fo-
mentando la productividad del
olivar. No obstante, la expansión
del olivar de regadío ha sido po-
sible gracias igualmente al desa-
rrollo y mejora de las técnicas de
riego localizado y de captación
de aguas subterráneas, así como
el hecho de la menor dotación
de agua necesaria para alcanzar
un nivel de producción razona-
ble en comparación con otros
cultivos.

Análisis comparativo de la sostenibilidad de
olivares tradicionales de secano y de regadío

AGRICULTURA / ABRIL´11248

En las últimas dos décadas el olivar en Andalu-
cía ha experimentado un intenso proceso de
expansión e intensificación. A consecuencia de
ello se ha transformado en riego una impor-
tante superficie de olivar, produciéndose una
serie de impactos económicos, sociales y am-
bientales (positivos y negativos). En este traba-
jo se realiza un análisis integrado desde la
perspectiva de la sostenibilidad, comparando el
desempeño de los olivares tradicionales de se-
cano con aquellos que se han convertido en
regadío.

Manuel Arriaza
José Antonio Gómez-Limón
Anastasio José Villanueva
IFAPA Centro Alameda del Obispo. Córdoba

Dossier
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De esta forma, el importante
incremento de las produccio-
nes ha derivado en un exceso
de oferta que, combinado con
otros factores, ha deprimido
los precios del aceite de oliva
a nivel internacional. Esto, uni-
do a la escalada de costes de
producción (mano de obra,
energía y fertilizantes, especial-
mente), se ha traducido en
una acusada pérdida de renta-
bilidad de las explotaciones
del sector. Precisamente, según
Pérez Hernández (2008), a los
actuales niveles de precios la
mitad de las explotaciones an-
daluzas resultan insostenibles
desde una perspectiva econó-
mica y social. Asimismo, es in-
dudable que esta expansión e
intensificación ha derivado en
efectos ambientales negativos
entre los que cabe señalar la
erosión del suelo, la sobreex-
plotación de recursos hídri-
cos, la contaminación difusa del
agua, las pérdidas de biodi-
versidad y el deterioro de pai-
sajes tradicionales. El olivar
de regadío no es ajeno a éstos,
si bien merece especial aten-
ción la sobreexplotación de
recursos hídricos, al ser el ma-
yor consumidor en la Cuenca
del Guadalquivir (CHG, 2010).

sisteMA oLiVArero
AnDALuz

La unidad básica para el aná-
lisis ha sido la explotación oli-
varera, limitándose al olivar
tradicional de zonas de campi-
ña, diferenciando entre las de
Regadío Semi-Intensivo (RSI) y
las de Secano (SEC). Las prime-
ras representan el 12% de las
explotaciones y el 15% de la su-
perficie de olivar en Andalucía
(más del 50% de su superficie
de olivar de regadío), mientras
que las segundas representan
respectivamente el 31% de las
explotaciones y el 29% de la su-
perficie. Ambos tipos de olivar
son, junto al olivar tradicional
de sierra de secano, los siste-
mas más relevantes dentro del
sector olivarero andaluz.

principios criterios inDicADores De sosteniBiLiDAD
(unidad de medida)

Función económica privada.
Viabilidad de las explotaciones

de olivar

Renta agraria de los
olivicultores maximizada

Rentabilidad privada del olivicultor
(€/ha� año)

Renta agraria de los
olivicultores estable

Variabilidad de la renta del olivicultor
(adimensional)

Capacidad de adaptación a
los cambios Índice de adaptación (adimensional)

Función económica pública.
Suficiencia alimentaria y
generación de riqueza

Valor de la producción
maximizado Valor de la producción (€/ha� año)

Valor de la producción estable Variabilidad de las ventas (adimensional)

Contribución a la economía
regional maximizada

Contribución al Valor Añadido Agrario
(€/ha� año)

Dependencia de las
subvenciones minimizada

Porcentaje de los ingresos procedente de las
subvenciones (%)

Función social. Contribución
a la fijación de la población

en el medio rural

Empleo total generado
maximizado Empleo total (UTA/ha� año)

Capacidad de remuneración
del trabajo garantizada

Productividad aparente del factor trabajo
(€/UTA)

Relevo intergeneracional de la
explotación asegurado

Riesgo de abandono de la actividad agraria
(%)

Fijación de la población al
medio rural adecuada

Porcentaje de mano de obra familiar y fija
(%)

Función cultural.
Conservación del patrimonio

Suministro de alimentos de
calidad/tradicionales

garantizado

Pertenencia a DOP (adimensional cualitativo:
0/1)

Porcentaje de la producción calificada como
aceite de oliva virgen extra (%)

Calidad visual del paisaje
conservada o mejorada

Porcentaje de superficie dedicada a otros
cultivos/usos (%)

Cobertura del suelo (%)

Elementos culturales y
paisajísticos conservados

Índice de mantenimiento y puesta en valor
del patrimonio olivarero (adimensional, 0-1)

Función de mantenimiento de la
biodiversidad

Diversidad genética olivar
garantizada

Número de variedades de olivar
(número entero)

Diversidad biológica
mantenida o aumentada

Índice de diversidad biológica
(adimensional 0-1)

Riesgo de pesticidas (kg rata/ha� año)

Diversidad de hábitats
(ecosistemas) mantenida o

aumentada

Porcentaje de superficie dedicada a otros
cultivos/usos (%)

Porcentaje de la explotación no cultivada (lindes,
setos, ribera de arroyos, bosques islas, etc.) (%)

Función de mantenimiento
de los recursos naturales y la

mitigación del cambio climático

Erosión del suelo minimizada Cantidad de suelo erosionada (t/ha� año)

Fertilidad del suelo mantenida
o mejorada

Índice de materia orgánica en el suelo
(adimensional 0-1)

Calidad química del suelo y
agua mantenida o mejorada

Balance de nitrógeno (kg N/ha� año)
Uso de herbicidas (g equivalentes de

glifosato/ha� año)

Detracción de agua de
ecosistemas minimizada Uso del agua de riego (m3/ha� año)

Balance de energía
optimizado Balance energético (kcal/ha� año)

tABLA 1 / indicadores básicos utilizados para la evaluación de la sostenibilidad de
los sistemas de olivar
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MetoDoLoGíA en eL uso
De inDicADores

Para la selección de indicado-
res de sostenibilidad se ha uti-
lizado el marco teórico SAFE, el
cual se estructura jerárquica-
mente en diferentes niveles,
por orden decreciente: princi-
pios, criterios e indicadores.
Para ello se ha realizado una ex-
tensa revisión de la literatura.
Además, se ha tenido en cuen-
ta que el análisis de la sosteni-
bilidad requiere necesariamen-
te la adopción de un enfoque
multidisciplinar y la participación
de los diferentes agentes impli-
cados. Por ello, para la discusión
y la validación de los indicado-
res a considerar en el análisis
empírico, se ha contado con el
apoyo de un panel de expertos
multidisciplinar provenientes
de diferentes ámbitos (universi-
dad, administración y sector

productivo). La Tabla 1 muestra
los indicadores utilizados. Para
una información más detallada
sobre los indicadores utilizados
puede consultarse el trabajo
de Gómez-Limón (2010).

El cálculo de los indicadores se-
leccionados a nivel de explota-
ción se obtuvo fundamental-
mente a partir de información
primaria, recopilada a través
de una encuesta realizada expre-
samente para esta investiga-
ción a una muestra representa-
tiva de olivareros de Andalucía,
así como de información se-
cundaria extraída de distintas
fuentes. La muestra de explota-
ciones de olivar se extrajo si-

guiendo un proceso polietápico,
con selección de las unidades
primarias de muestreo (comar-
cas agrarias) mediante un pro-
cedimiento aleatorio propor-
cional, y selección de las unida-
des últimas de muestreo (explo-
taciones) mediante rutas aleato-
rias y cuotas de tamaño.

�comarcas y
explotaciones analizadas

De esta forma fueron seleccio-
nadas seis comarcas: La Sierra
(Córdoba) Campiña Alta (Córdo-
ba), La Loma (Jaén), Campiña del
Norte (Jaén), Penibética (Córdo-
ba) y Sierra Sur (Jaén). Dentro de
cada una de éstas se muestrea-
ron 80 explotaciones de olivar
(480 entrevistas en total), de
manera que se ha podido dispo-
ner de una muestra representa-
tiva del conjunto de explotacio-
nes de olivar en Andalucía.

Respecto a las características
de las explotaciones que compo-
nen la muestra de los sistemas
RSI y SEC (99 y 133 entrevistas,
respectivamente), en su mayo-
ría no han ofrecido diferencias
estadísticamente significativas
entre los dos sistemas analiza-
dos. Así, las explotaciones de
ambos sistemas tienen de me-
dia 20 ha de superficie total, de
las que 18 ha son de olivar1,
cuentan con una plantación de
105 años de edad como prome-
dio y una densidad media de 97
árboles/ha. No obstante, sí cabe
señalar la existencia de dife-
rencias estadísticamente signi-
ficativas respecto a la produc-

ción media (6.146 y 4.659
kg/ha·año para los sistemas RSI
y SEC, respectivamente) y el
porcentaje de árboles afectados
por verticilosis (1,5 y 3,7%).

resuLtADos

Se explican a continuación,
los datos obtenidos para cada in-
dicador estudiado.

�indicadores de la función
económica privada

Las explotaciones del sistema
de olivar de RSI desempeñan
mejor la función económica
privada (son más sostenibles
desde esta perspectiva) que
las de SEC, en la medida que
presentan valores significati-
vamente más elevados del in-
dicador de rentabilidad privada
del agricultor y del índice de
adaptación, con valores me-
dios de 2.336 €/ha·año y 0,587,
respectivamente para las explo-
taciones del sistema RSI, fren-

te a 1.889 €/ha·año y 0,430
para las del SEC. En el caso del
indicador variabilidad de la ren-
ta del olivicultor, no se han
apreciado diferencias signifi-
cativas entre los dos sistemas.

En este punto, conviene subra-
yar que la rentabilidad de las ex-
plotaciones de olivar depende
en gran medida de dos variables
exógenas a la gestión de los
olivicultores, como son el precio
del aceite y la cuantía de las ayu-
das de la PAC. Efectivamente, si
se calculase el indicador de ren-
tabilidad teniendo en cuenta
únicamente los precios de ven-
ta del año 2010, la rentabilidad
calculada descendería de mane-
ra notable, en torno al 24%. Si,
además, se eliminasen los ingre-
sos por subvenciones, la renta-
bilidad caería hasta en un 74%.
Es decir, la sostenibilidad econó-
mica de las explotaciones de oli-
var está en buena medida con-
dicionada por la evolución de los
mercados y las futuras reformas
de la PAC.

AGRICULTURA / ABRIL´11250

1 Este tamaño medio de explotación contrastan con los datos oficiales del censo o de las declaraciones de subvenciones de la PAC, que se sitúa alrededor de las 5 hectáreas. Tales discre-
pancias se explican por la diferente forma de conceptualizar la ‘explotación’ olivarera. En este trabajo se ha considerado la explotación olivarera como la ‘unidad de gestión económica’
que es manejada por un único olivicultor, con independencia de su forma jurídica.

// LA expAnsión DeL oLiVAr De reGADío
hA siDo posiBLe GrAciAs AL DesArroLLo y
MeJorA De LAs técnicAs De rieGo
LocALizADo y De cAptAción De AGuAs
suBterráneAs //

AGRICULTURA 2 ABRIL:Maquetación 1  2/5/11  17:16  Página 250



OLIVAR / DOSSIER

ABRIL´11 / AGRICULTURA 251

�indicadores de la función
económica pública

Al igual que en la función an-
terior, las explotaciones del sis-
tema RSI presentan un mejor
desempeño (son más sosteni-
bles desde esta perspectiva).
En efecto, presentan un valor
medio superior para los indica-
dores del valor de la producción
y la contribución al valor añadi-
do bruto, alcanzando valores
de 2.526 €/ha·año y 2.095
€/ha·año, respectivamente,
mientras que las explotaciones
del sistema SEC presentan valo-
res considerablemente menores
(1.992 €/ha·año y de 1.712
€/ha·año, respectivamente). No
se aprecian diferencias estadís-
ticamente significativas respec-
to a los indicadores de la varia-
bilidad de las ventas y el porcen-
taje de ingresos procedentes
de las subvenciones, con una
media agregada del 32,8%.

Indudablemente, que el 32,8%
de los ingresos de las explotacio-
nes estudiadas provenga de las
subvenciones confirma el mayor
nivel de ayuda al sector frente

a la media autonómica, esti-
mada en el 19,4%. Esta mayor
dependencia de las ayudas pú-
blicas, compromete notable-
mente su desempeño, no sólo
respecto a la función económi-
ca pública, sino también a la pri-
vada. Este hecho se hace más vi-
sible en previsión de una PAC
post 2013 muy diferente a la ac-
tual, tanto en términos de pre-
supuesto como de distribución
del mismo. Efectivamente, aun-
que se mantuviese el presu-
puesto, una previsible homoge-
neización en la distribución de
los pagos directos como conse-
cuencia del abandono de los
criterios históricos de reparto,
conduciría inexorablemente a
una reducción de la ayuda por
hectárea de olivar. De ocurrir así,
parece evidente que resultaría
más afectado el RSI que el SEC,
dado su mayor nivel de ayuda
por hectárea en términos abso-
lutos.

�indicadores de la función
social

Para esta función no cabe es-
tablecer de forma categórica
qué sistema presenta un mejor
desempeño, dado que sólo se
aprecian diferencias significa-
tivas en uno de los cuatro indi-
cadores considerados. Así, en
ambos sistemas la media de
empleo total generado ronda las
0,027 UTA/ha·año, el indicador
del riesgo de abandono se sitúa
en torno a 0,88 y el porcentaje
de mano de obra familiar y fija
se acerca al 72%, sin que puedan
establecerse diferencias entre
las medias de las distintas sub-
muestras. La única excepción en
este sentido la constituye el in-
dicador de productividad apa-
rente de la mano de obra, para
el cual el sistema RSI presenta

una media mayor (91.262
€/UTA) que el SEC (76.543
€/UTA).

Cabe apuntar que el elevado
porcentaje de mano de obra fa-
miliar y fija obtenido confirma
evidencias anteriores (CAP,
2008) que indican la importan-
cia de este sector para la fijación
de población en el territorio, en
la medida que permite una ac-
tividad laboral continuada a lo
largo de todo el año.

�indicadores de la función
cultural

En los indicadores de la función
cultural se observan diferen-
cias significativas entre siste-
mas en dos de los indicadores.
El primero de ellos mide el por-
centaje de aceite virgen, donde
el valor medio de SEC resulta ser
más favorable que en RSI (82,3%
frente al 74,5%). Estos datos
ponen de manifiesto que en la
actualidad los olivares tradicio-
nales de secano están más adap-
tados para recoger la aceituna
directamente del árbol y con ello
conseguir una mayor calidad
comercial. El segundo es el indi-
cador de uso de cubierta vege-
tal, cuyos resultados son por el
contrario favorables a los oliva-
res RSI (media del 53%, estadís-
ticamente superior al 41% del
SEC). De esta forma los olivares
tradicionales de regadío parecen
mostrar una mayor contribución
a la calidad visual del paisaje por
el mayor empleo de cubiertas
vegetales (Arriaza, 2010).

Para el resto de indicadores no
se aprecian diferencias entre
los dos sistemas analizados. Así
se evidencia cómo en ambos el
porcentaje de las explotacio-
nes que declaran pertenecer a
una DOP es reducido (media
conjunta del 22%). Asimismo, se

observan valores bajos de los in-
dicadores relacionados con el
porcentaje de otros cultivos
(4,7%) y presencia de elementos
singulares (0,10).

�indicadores de la función
de mantenimiento de la
biodiversidad

El sistema RSI parece desem-
peñar una mejor función de
mantenimiento de la biodiversi-
dad, dado que realiza prácticas
agronómicas más beneficiosas
en este sentido, con un prome-
dio de diversidad biológica de
0,59 (estadísticamente supe-
rior a 0,49 del SEC) y realiza un
menor uso de pesticidas (3.666
kg rata/ha·año frente a 5.278 del
SEC). No obstante los resultados
obtenidos evidencian igualmen-
te una menor diversidad gené-
tica del cultivo, es decir, una ma-
yor tendencia hacia las planta-
ciones monovarietales (número
de variedades de 1,75 en RSI
frente a 2,12 en SEC).

Asimismo debe comentarse
que en ambos sistemas se evi-
dencia una reducida diversidad
de hábitats: valores notable-
mente bajos del porcentaje de
otros cultivos y superficie no
cultivada, cuyas medias son del
4,7% y 1,2%, respectivamente,
sin que se hayan detectado dife-
rencias estadísticamente signifi-
cativas entre ambos sistemas.

�indicadores de la función
de la conservación de los
recursos naturales

Respecto a esta función, debe
comentarse que el sistema RSI
muestra niveles de erosión del
suelo bajos o moderados (media
de 9,0 t/ha·año), sin que se
aprecien diferencias significati-
vas respecto al SEC. Igual ocurre

// LA rentABiLiDAD De LAs expLotAciones De oLiVAr DepenDe en
GrAn MeDiDA De Dos VAriABLes exóGenAs A LA Gestión De Los
oLiVicuLtores, coMo son eL precio DeL Aceite y LA cuAntíA De LAs
AyuDAs De LA pAc //
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con los indicadores de materia
orgánica y balance de nitrógeno,
con un valor promedio de 0,71
y –7,3 kg N/ha·año, respectiva-
mente. Estos resultados evi-
dencian tanto la aplicación cada
vez más generalizada de las téc-
nicas de conservación del suelo,
que están permitiendo mejorar
el nivel de materia orgánica en
los terrenos de olivar, como la
reducción de las dosis de abona-
do nitrogenado, que minimiza la
liberación al medio de esta sus-
tancia contaminante. Sobre es-
tos resultados debe comentar-
se que si bien ya existía un am-
plio consenso sobre las ventajas
agronómicas de estas prácticas
de mantenimiento del suelo y
abonado racional, parece que el
factor realmente detonante de
su generalización en el conjun-
to de sistemas de olivar ha sido
la actual crisis de precios, que
está obligando a los agricultores
a extensificar la producción
como medio de minimizar las
pérdidas de rentabilidad. Preci-
samente, estas nuevas técni-
cas, además de las mejoras
agronómicas antes aludidas,
proporcionan un ahorro en los
costes de energía (mínimo labo-
reo), de mano de obra (picado
de los restos de poda) e insumos
(fertilizantes), circunstancias
que justifican su rápida adop-
ción.

El siguiente indicador que
muestra diferencias significati-
vas es el de uso de herbicidas: se
evidencia un mejor comporta-
miento (menor potencial conta-
minante de las masas de agua)
del sistema SEC, donde en tér-
minos relativos más se utiliza el
laboreo para el control de ma-
las hierbas y, por tanto, se em-
plean menos herbicidas.

Para terminar debe señalarse el
mejor comportamiento del olivar
deRSI con respecto al balance de
energía, con un valor promedio
positivo de 9.990 kcal/ha·año,
cantidad estadísticamente su-
perior a las 8.600 kcal/ha·año del
SEC. Este resultado cabe explicar-
lo por la mayor productividad (ca-
pacidad fotosintética) del olivar

de regadío, que permite recupe-
rar con creces los mayores con-
sumos energéticos (especial-
mente los de la energía necesa-
ria para regar) que requiere este
tipo de producción. Así se eviden-
cia el mejor desempeño del oli-
var de RSI como elemento miti-
gador de las emisiones de CO2 y
de lucha contra el cambio climá-
tico.

concLusiones

Parece que en la situación ac-
tual el olivar tradicional de rega-
dío es más sostenible que el de
secano desde una perspectiva
económica, ya sea en lo relati-
vo a la función pública o priva-
da. No obstante, la amenaza que
supone la tendencia decrecien-
te en los precios y las perspec-
tivas de reforma de la PAC hace
que se recomiende cautela en
este sentido.

Asimismo, parece que dicho
sistema de regadío presenta

unos buenos niveles de sosteni-
bilidad social, incluso mejores
que el de secano, lo cual refuer-
za la afirmación de que dicho
proceso de intensificación ha
mantenido o incluso mejorado
la contribución social de las ex-
plotaciones de olivar tradicional.
Desde esta perspectiva cabe
señalar, además, el buen desem-
peño de ambos sistemas en
cuanto a la provisión de aceites
de calidad y a la fijación de la po-
blación al territorio.

Por último, el olivar tradicio-
nal de regadío en Andalucía
parece presentar un nivel de
sostenibilidad ambiental mode-
rado, dado que los valores re-
lativamente favorables relativos
a erosión, balance energético,
balance de nitrógeno y diversi-
dad biológica, se ven contra-
rrestados en parte por los valo-
res desfavorables que muestran
un mayor uso de agua, un ma-
yor nivel de herbicidas resi-
duales y una mayor tendencia

de este sistema hacia el mono-
cultivo monovarietal.

Todos estos resultados pues-
tos en una balanza permiten
afirmar que el proceso de pues-
ta en riego del olivar tradicional
desarrollado en buena parte de
las campiñas andaluzas presen-
ta más luces que sombras, pu-
diéndose afirmar que global-
mente ha permitido una mejo-
ra de la sostenibilidad de la
agricultura en los territorios
donde esta transformación se ha
efectuado.
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// en LA ActuALiDAD Los oLiVAres
trADicionALes De secAno están Más
ADAptADos pArA recoGer LA AceitunA
DirectAMente DeL árBoL y con eLLo
conseGuir unA MAyor cALiDAD coMerciAL //
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PULVERIZACIÓN

Lamateria activa es el prin-
cipio químico que actúa
controlando la plaga o la

mala hierba, es decir es el prin-
cipio responsable de la fototo-
xicidad.
Sin embargo estos principios

químicos requieren ser someti-
dos a un proceso denominado
“formulación química” para
que puedan ser utilizados.
En el proceso de formulación,

que es realizado por la industria
química, a estos principios quí-
micos se les añaden una serie de
coadyuvantes y sustancias auxi-
liares de forma que se consiga
un producto comercial que pue-
da ser utilizado en el campo, en
cantidades fáciles de dosificar,
y conmejoras en algunas carac-
terísticas como estabilidad y
adherencia del producto sobre
el cultivo.

A la hora de adquirir y aplicar
un producto comercial hay que
tener muy presente el tipo de
formulación que se adquiere, ya
que una misma materia activa,
formulada de forma diferente,

constituye productos comer-
ciales totalmente diferentes.
Dentro de las diferentes for-

mulaciones comerciales que
podemos encontrarnos en el
mercado tenemos: soluciones
acuosas, oleosas, líquidos emul-
sionables, granulados solubles
y polvos mojables.
Por tanto es muy importante

conocer de un producto co-
mercial: la riqueza de materia
activa que contiene, el tipo de
formulación en la que se pre-
senta y si requiere del uso de al-
gún producto adicional para
su aplicación (por ejemplo mo-
jantes).

MÉTODOS GENERALES DE
APLICACIÓN DE
FITOSANITARIOS

Los métodos de aplicación de
fitosanitarios dependen del
medio que sustenta el produc-
to fitosanitario: sólido, líquido
o gaseoso. Destacan los líquidos
por su fácil manipulación, apli-
cación y dosificación en campo.
Así tenemos los siguientes mé-
todos de aplicación:

• Espolvoreo. Distribución

del producto en forma de pol-
vo utilizando una corriente de
aire. Esta corriente a su paso
por el depósito arrastra parte
del producto y lo distribuye en
la planta.
• Pulverización. Distribución
del producto fitosanitario en
forma de líquido, depositándo-
se en los vegetales en formade
pequeñas gotas.
• Fumigación. Aplicación en
forma de gas. Este tipo de tra-
tamientos suelen estar reser-
vados a personal especializado.
• Cebos. Consiste en colocar
determinados preparados para
atraer o repeler parásitos, ro-
edores, etc.
• Aplicación de determinados
productos junto al agua de
riego.
v Incorporación al suelo de
determinados fitosanitarios en
forma sólida o granulada.

LA PULVERIZACIÓN

Es el método más utilizado en
el olivar. Una clasificación de
los métodos más empleados,
es la que se muestra en la Ta-
bla 1.

Buenas prácticas para los tratamientos foliares
y la aplicación de herbicidas en el olivar

AGRICULTURA / ABRIL´11254

Dentro de las técnicas de cultivo que influyen
en la mejora de la producción del olivar, la
aplicación de productos fitosanitarios está
presente tanto para los sistemas de manejo
del suelo, como para el abonado vía foliar o el
control de plagas y enfermedades. En el ma-
nejo del olivar es común el empleo de una
gran diversidad de productos químicos. Pero
para que el abonado foliar o el tratamiento
contra las plagas, enfermedades y malas
hierbas tengan éxito hay que tener en cuenta
algunas factores que son los que se descri-
ben en este artículo.

Mª Dolores Humanes Martín
Ingeniero Agrónomo

TIPO CAUSA ENERGÍA TRANSPORTE
DE GOTAS DENOMINACIÓN

Hidráulica Presión del líquido a través de
un pequeño orificio Bomba Energía cinética de

las gotas Pulv. Hidráulico

Hidroneumática Presión del líquido y corriente
de aire

Bomba y ventilador
de flujo axial Flujo de aire Pulv.

Hidroneumático

Neumática
Depresión y choque de una
corriente de aire a gran

velocidad
Ventilador centrífugo Flujo de aire Pulv. Neumático

(Atomizador)

Centrífuga Fuerza centrífuga Motor eléctrico
o eólico

Energía cinética de
las gotas

Pulv. Centrífugo
(Máquina CDA)

Térmica Depresión por corriente de gas
caliente Motor de explosión Formación de niebla Termonebulizador

Electrostática Sistema hidráulico o neumático Campo eléctrico

TABLA 1 / Tipos de pulverización según su origen
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�El pulverizador Centrífugo

En la pulverización centrífuga
la formación de gotas se debe
a la acción de la fuerza centrí-
fuga que somete a la vena líqui-
da a un esfuerzo de tracción.
Este traccionamiento se realiza
depositando el líquido sobre
un disco que gira a una veloci-
dad angular determinada y que
suele ser de 4000 a 20000 r.p.m.
El tamaño de la gota es una fun-
ción matemática que depende
del radio del disco que gira, de
la velocidad angular de giro y de
la densidad del líquido que se
pulveriza.
En este tipo de pulverización

se produce una población de
gotas de tamañomuy homogé-
neo. Generalmente el diámetro
de gotas oscila entre 50 y 100
micras.
Este sistema se emplea gene-

ralmente en aplicaciones de

muy bajo volumen ya que al ser
muy homogéneo la dosifica-
ción es muy exacta. Se utiliza
mucho para los tratamientos
aéreos.
En olivar se utiliza mucho para

la aplicación de herbicidas que
como el glifosato, mejoran su

efectividad cuando se aplican
muy concentrados o incluso
puros.
El aparato empleado es el

pulverizador centrífugo, común-
mente conocido comomáquina
de pilas o C.D.A. (del inglés
Controlled Droplet Application).

�El pulverizador hidráulico

La pulverización se realiza por
presión del líquido impulsado
por la bomba. El paso del líqui-
do a presión a través de la bo-
quilla de pulverización produ-
ce gotas de diámetros diferen-
tes, según la presión de traba-
jo y el tipo de boquilla que se
utilice. Se ajustan a todo tipo de
tratamientos y son los más em-
pleados, (Foto 1).

�Atomizadores

También conocida comopulve-
rización hidroneumática, las go-
tas se forman, al igual que en el
pulverizador hidráulico, por di-
ferencia de presiones. El trans-
porte se produce por una co-
rriente de aire que envuelve a to-
das esas gotas. La corriente de
aire influye en el tamaño de las
gotas. Es un sistemamenos sen-

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

CÓMO TENER ÉXITO EN LOS
TRATAMIENTOS
- Elegir el producto adecuado. Se elegirá aquella materia activa
eficaz contra el parásito, pero teniendo en cuenta su peligrosidad
para la salud y el ambiente, incluidos los efectos secundarios con-
tra la fauna auxiliar.
- Utilizar la dosis apropiada para conseguir los resultados espera-
dos y que la aplicación sea lo más homogénea posible.
- Realizar la aplicación en el momento adecuado. El momento de
aplicación está muy relacionado con el ciclo del agente causante y
del cultivo.
- Elección de la maquinaria adecuada, de acuerdo con el producto
a emplear y el patógeno a combatir. Controlar el manejo y regula-
ción de estas máquinas.
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sible a la deriva y se evita la eva-
poración y efectos debidos a la
elevada temperatura. El tamaño
de gota oscila entre 100 y 400
micras. Este sistema mejora la
penetración del fitosanitario en
el cultivo ya que la corriente de
aire agita las plantas y favorece
el acceso de las gotas al interior
del cultivo.
Es el aparato más utilizado en

las aplicaciones foliares en olivar.

FACTORES QUE INFLUYEN
EN UNA BUENA
PULVERIZACIÓN

Para obtener una buena pulve-
rización es necesario realizar
una buena calibración del pulve-
rizador, minimizar las pérdidas,
adaptar las dosis a la vegetación
y optimizar la distribución. Para
ello hay que controlar una serie
de factores:

�Control de la presión:
caudal y tamaño de gota

La presión influye de una ma-
nera determinante en la pulve-
rización ya que de la presión de-
penden tanto el caudal instantá-
neo proporcionado por la boqui-
lla (litros/minuto) como el tama-
ño de gota: a mayor presión
mayor caudal y amayor presión
menor tamaño de gota.

�Buen recubrimiento:
pérdidas, deriva, poder
mojante

El objetivo de la pulverización
es adecuar el tamaño de gota de
forma tal que se logre un buen
recubrimiento del objetivo evi-
tando:

• las gotas muy grandes que
cubren menos superficie del
objetivo y en lamayor parte de
las ocasiones escurren y caen
sin producir efecto. Con elmis-
mo volumen de líquido que se
forma una gota de radio R, se
logra cubrir una superficie 8 ve-
ces superior cuando se divide
el tamaño de las gotas a R/2.
• las gotasmuy pequeñas que
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FOTO 1. Pulverizador hidráulico

FOTO 2. Momento óptimo para una buena pulverización
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pueden ser arrastradas por
el aire (fenómeno denomi-
nado deriva) o incluso per-
derse por evaporación, cuan-
do se trata con temperatu-
ras altas.
• Hay que considerar la po-
sibilidad de mejorar la adhe-
rencia de ciertos productos
sobre la superficie del culti-
vo a tratar mediante la adi-
ción de mojantes al caldo de
tratamiento. La misión de los
mojantes es lograr aumentar
la tensión superficial del lí-
quido de forma que las go-
tas queden más “pegadas” al
objetivo.

Es fundamental que se eli-
ja el momento de la aplica-
ción adecuadamente, evi-
tando hacerlo en días de mu-
cho viento o en horas de
mucho calor.

En zonas de fuertes vientos
hay que procurar tratar en las
horas de menos viento: pri-

meras horas de la mañana y
últimas horas de la tarde.
Además conviene utilizar bo-
quillas antideriva, (Foto 2).

�elegir el tamaño de
gota adecuado para
cada tratamiento

En la Tabla 2 se detalla el
tamaño de la gota en función
del producto elegido.

�control del gasto

En función del tipo de bo-
quilla, la velocidad de avan-
ce del equipo y la presión del
tratamiento estaremos apli-
cando un volumen en litros
por hectárea determinado,
(Tabla 3).

Para que este parámetro no
varíe, además de controlar la
presión y el avance del equi-
po, es necesario vigilar tam-
bién el desgaste de las boqui-
llas y sustituir la boquilla

tipo de
producto

tamaño de
la gota

objetivo de la
pulverización

Fungicida 10-15 micras Recubrir perfectamente la
planta para eliminar al patógeno

Insecticida 10-300 micras
Conseguir gran número de

impactos para alcanzar indivi-
duos pequeños y escondidos

Herbicida
residual 400-1.000 micras Evitar deriva, buen reparto

e incorporación al suelo

Herbicida
sistémico 200-400 micras Lograr alcanzar el objetivo

con homogeneidad

Herbicida
de contacto 100-200 micras Conseguir gran número

de impactos

Abono > 1.500 micras Evitar la deriva y facilitar
la absorción

tABLA 2 / tamaño de gota según el producto
aplicado

VoLuMen (L/ha) DenoMinAción

< 50 Ultra Bajo Volumen (UBV) (ULV)

51 - 200 Muy Bajo Volumen (TBV)

201 - 500 Bajo Volumen (BV)

500-1.000 Medio Volumen (MV)

> 1.000 Alto Volumen (HV)

tABLA 3 / clasificación de las pulverizaciones
según el volumen
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cuando el caudal que propor-
cionen sea un 10% superior al
nominal, (Foto 3).
Las boquillas, por estar some-

tidas al paso del líquido a pre-
sión por un orificio estrecho su-
fren un desgaste por abrasión.
El tiempo de desgaste de las bo-
quillas, en función del número
de horas de funcionamiento,
varía según el material del que
esté construida. Los materiales
más duraderos son la cerámica
y los termoplásticos. Sin embar-
go el acero inoxidable y el latón
sufren un desgaste mucho más
rápido.

APLICACIÓN CORRECTA DE
HERBICIDAS

En primer lugar para poder ha-
cer una buena aplicación de her-
bicida es necesario conocer el
tipo de tratamiento y el tipo de
herbicida que vamos a aplicar.

• Preemergencia: la hierba no
ha nacido. El herbicida de apli-
ca al suelo desnudo: herbicidas
residuales o de contacto. Se
aplican con medio volumen.
• Postemergencia: la hierba
ha nacido. El herbicida debe
mojar lasmalas hierbas: herbi-
cidas sistémicos o herbicidas de
contacto. Se aplican con bajo
volumen y tamaño de gota
fino, sobre todo cuando actú-
an por contacto.
• Postemergencia temprana: la
hierba ha comenzado a nacer
pero no estámuy desarrollada.
Cualquier tipo de herbicida.
Generalmente se combinan
varios, se aplican con los condi-
cionantes del herbicida más
exigente o el que mayor efec-
to necesite: si hay que poten-
ciar preemergencia con gas-
tosmayores y si no con gastos
más pequeños.

�Elegir el tipo de boquilla
adecuado

En función delmomento y tipo
de herbicida que vayamos a apli-
car tendremos unos condiciona-
mientos técnicos de: gasto en

l/ha, tamañode la gota, condicio-
nes atmosféricas.
Siempre es conveniente aten-

der al catálogo del fabricante
para realizar una buena elec-
ción. En general y para herbicidas
de preemergencia se elegirán
boquillas de abanicode color azul
o rojo (que proporcionan gastos
superiores a 400 l/ha). Para her-
bicidas de contacto o sistémicos
se elegirán boquillas de abanico
de color verde a amarillos (que
proporcionan gastos inferiores a
los 300 l/ha).

�Diseñar el tratamiento

Tendremos que realizar una
combinación de boquillas que
nos cubra el ancho de franja a
tratar y que alcance la zona bajo
la copa de los olivo, utilizando
combinaciones de boquillas de
abanico y de abanico descentra-
do, si nuestro objetivo es realizar
un tratamiento en la línea de oli-
vos, o bien en toda la calle.
Cuando sólo se necesite reali-

zar el tratamiento enel centro de
las calles, no será necesario uti-
lizar las boquillas descentradas,
sólo boquillas de abanico simé-
tricas, en número suficiente
comopara cubrir el ancho de ca-
lle deseado. Para ello hay que sa-
ber que las boquillas de 110º, co-
locadas a 50 cmdealtura, cubren
una franja de 50 cm.

APLICACIÓN FOLIAR
CORRECTA

�Elegir el tipo de boquilla
adecuado

Para ello hay que tener en
cuenta estos condicionantes: ta-
maño de Gota (boquilla y pre-
sión), condiciones atmosféricas
(deriva), tamaño de los árboles,
gasto en l/ha.

�Ajustar la dosis no sólo
por concentración

Cuando se realiza una reco-
mendación de un producto fer-
tilizante, plaguicida o fungicida,
para ser aplicado por vía foliar se
habla de concentración del pro-
ducto para alcanzar la efectividad
deseada.
Coneste datode concentración

se añadirán los productos a la
cubade formaque la dosificación
de la cuba se realizará únicamen-
te aplicando los porcentajes al vo-
lumen total de la misma.
Sin embargo para que el trata-

miento sea efectivo hay que lo-
grar cubrir todo el cultivo de
forma que en función del tama-
ño de los olivos será necesario
aplicar un volumenmayor de cal-
do por olivo.
Para ello tendremos que com-

binar, tipo de boquilla, número
de boquillas abiertas, presión y

velocidad de forma que los litros
por olivo aplicados sean los
adecuados al tamaño de los ár-
boles.

�Comprobación del gasto

Para estar seguros de que la
aplicación es correcta tendre-
mos que conocer los litros apli-
cados por árbol. Para ello se cal-
cula el número de olivos que se
trata con una cuba y el gasto por
olivo será el resultado de dividir
la capacidad de la cuba (en litros)
entre el número de olivos trata-
dos con una cuba.

INFORMACIÓN Y
DIRECCIONES DE INTERÉS

Las casas comerciales deboqui-
llas, conscientes de la importan-
cia de que se realicen buenas
aplicaciones, proporcionan in-
formación exhaustiva sobre la re-
alización correcta de los trata-
mientos y cómo realizar las cali-
braciones.
Al adquirir boquillas o equipos

de tratamiento fitosanitario es
conveniente solicitar y leer los ca-
tálogos y la información técnica
de los mismos.
Delmismomodo, al adquirir los

productos fitosanitarios y siem-
pre antes deponer enmarcha los
tratamientos conviene leer las
instrucciones de las etiquetas
que también nos proporcionan
mucha información sobre dosis
y forma correcta de aplicación,
además de cómo realizar la co-
rrecta manipulación de estos
productos ya que nunca hay que
olvidar que se trata de productos
tóxicos.
Para todo aquel que quiera

ampliar información en Inter-
net existen varias direcciones
de interés sobre todo lo anterior-
mente expuesto e incluso herra-
mientas de cálculo y calibración.
Algunas de éstas son:
www.hardi.es
www.hardi.es/SprayingInfo.aspx
www.teejet.com
www.teejet.com/spanish/princi
pal/calculadora/calculadora-
para-calibracion.aspx
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FOTO 3. Es necesario vigilar el estado de las boquillas ya que
sufren un desgaste por abrasión al pasar el líquido a presión a
través de ellas
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GirAsoL
FERTILIZACIÓN

el objetivo del trabajo va a
ser estudiar el efecto de la
aplicación de una enmien-

da orgánica sobre los principales
nutrientes del suelo y valorar el
efecto de la misma sobre la pro-
ducción.

LA rotAción De cuLtiVos

Uno de los objetivos de la
rotación de cultivos es el desa-
rrollo de sistemas de produc-
ción que aseguren la sostenibi-
lidad del suelo promoviendo
cultivos que alternándose año
con año, mantengan la fertili-
dad del mismo.

La rotación de cultivos ha sido
junto con las técnicas de siem-
bra, uno de los métodos que

desde antiguo ha utilizado el
agricultor entre otras muchas
prácticas para controlar la inva-
sión de malas hierbas en sus
campos de cultivo. Posterior-
mente y debido a la aparición de
diversos tipos de productos quí-
micos estas prácticas quedaron
relegadas prácticamente al olvi-
do debido entre otras cosas a la
mayor rentabilidad gracias al
uso de estos productos.

Efectos de la aplicación de una
enmienda orgánica sobre el
rendimiento productivo
y económico del cultivo

AGRICULTURA / ABRIL´11260

La agricultura en la actualidad se encuentra
cada vez más encaminada hacia la obtención
de la sostenibilidad. Hay que dirigirse hacia un
manejo sostenible de los ecosistemas que
quedará definido por una combinación (siem-
pre buscando el equilibrio) entre la tecnología
y las actividades que aseguren o incrementen
la producción de manera que se cubran las
necesidades de la población pero sin degradar
el medio ambiente, todo ello sin olvidar la via-
bilidad económica. La aplicación de enmiendas
orgánicas, dentro de todas sus variedades, es
uno de los aspectos que vamos a contemplar
en el estudio que junto a la rotación de cultivos
entran dentro de las prácticas de la agricultura
sostenible.

r. carbonell
p. González
r. ordóñez
Área de Producción Ecológica y Recursos Naturales.
Centro Ifapa Alameda del Obispo. Aptdo. 3091. 14080
Córdoba.

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

¿qué es eL ALperuJo?
Dentro de las enmiendas orgánicas está el alperujo, producto resul-
tante del proceso de extracción del aceite de oliva por el sistema de
dos fases, de especial interés en zonas con gran tradición olivarera,
en la que se generan grandes masas concentradas en el tiempo, lo
que hace difícil, de otra forma, su gestión y eliminación.
solamente en españa se generan aproximadamente 4.000.000
Mg∙año-1 de este subproducto entre los meses de noviembre a enero
(López-piñeiro y col. 2008).
una solución alternativa a la eliminación, es su aprovechamiento
como enmienda de aplicación agronómica al suelo. no se trata de
una solución nueva pues hay numerosas referencias en la literatura.
Más recientes son los trabajos de tomatti et al. (1995 y 1996); cega-
rra y col. (1996); cabrera et al. (2005), entre otros, que confirman los
buenos resultados observados con el aprovechamiento agronómico
de los residuos de esta industria. estos residuos, a diferencia de
otros residuos industriales, no contienen metales pesados ni orga-
nismos patógenos que puedan comprometer la salud pública.
ensayos llevados a cabo por González et al. (2003) y Alburquerque
et al. (2007) sobre la aplicación de alperujo durante varios años
consecutivos, indican que no produce desequilibrios nutricionales en
las plantas y mejora notablemente las propiedades físicas, químicas
y biológicas de los suelos.
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Sin embargo la sociedad cada
vez es más consciente de los pro-
blemas medioambientales que le
rodean, del deterioro de gran
parte de los recursos naturales,
de los problemas de contamina-
ción derivados del excesivo uso
de productos químicos, etc., lo
que ha provocado de nuevo la
aplicación de muchas de esas re-
legadas prácticas agrícolas. Es
muy importante que en las rota-
ciones se considere tanto los re-
cursos como las necesidades de
los agricultores.

uso De fertiLizAntes
orGánicos

Por otro lado, la utilización ex-
cesiva de insumos químicos de
manera exclusiva (entre otra
serie de prácticas) sin tener en

cuenta un reciclaje adecuado
de los residuos orgánicos han
contribuido a la reducción de los
contenidos de MO en muchos
suelos agrícolas. A su vez el des-
censo de estos contenidos pro-
picia que la eficiencia de los fer-
tilizantes químicos se vea redu-
cida.

El uso de residuos orgánicos
como fertilizantes es tan antiguo
como la Agricultura misma. En
estos últimos años esta práctica
agrícola se ha visto incrementa-
da debido a su valor fertilizante
y al elevado coste económico y

ambiental que lleva asociado
su eliminación.

Diseño DeL ensAyo y
VAriABLes estuDiADAs

El ensayo se ha llevado a cabo
en una finca situada en el tér-
mino municipal de Osuna (Se-
villa) cuyas coordenadas son
37º 18’ 40” N y 5º 3’ 59” W. En
esta finca hay unas parcelas a
las que se les viene aplicando
10 t/ha de alperujo seco desde
1998 en una rotación trigo-gi-
rasol habiéndose realizado la úl-
tima aplicación de la enmienda
en la campaña 2004/05 con la
finalidad de evaluar su efecto
residual.

Además de la variable alperu-
jo, se ha considerado en el ensa-
yo la de un fertilizante químico
con tratamientos de 0,100 y
250 kg/ ha, en las campañas de

trigo y de 0,75 y 125 kg/ha en las
campañas de girasol. Los abonos
utilizados han sido urea del 46%,
superfosfato del 18% y cloruro
potásico del 60%. Juntamente
con las parcelas que recibieron
la enmienda, se dispuso de otras
testigo a las que sólo se les apli-
có el fertilizante en las mismas
dosis que a las parcelas enmen-
dadas. (Foto 1).

El diseño se corresponde a un
modelo de parcelas en bloques
al azar con cuatro repeticiones.

El manejo de las parcelas expe-
rimentales se caracteriza por el
uso exclusivo de gradas de dis-
co y escarificadores.

Para evaluar el efecto de la en-
mienda y los abonos sobre la fer-
tilidad del suelo, se muestrearon
las parcelas mensualmente y se
analizaron los contenidos en ni-
trógeno en sus formas inorgáni-
cas, fósforo, potasio y materia or-
gánica.

eL MeDio físico

El clima de la zona es medite-
rráneo, aunque por su situa-
ción en la cuenca, algo alejada de
la trayectoria de las borrascas
que entran por el Golfo de Cádiz
la precipitación es menor que la
media de la cuenca. Los invier-
nos son cortos y suaves y los ve-
ranos largos y calurosos. La tem-
peratura media anual es de 180C.

La Tabla 1 recoge las caracte-
rísticas físico-químicas del suelo
de la finca experimental. En ella
se puede apreciar que se trata de
un suelo de pH básico con un ele-
vado porcentaje de carbonatos
y bajo nivel de materia orgánica.

El suelo, está clasificado como
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FOTO 1. Detalle de la balsa de almacenamiento del alperujo y del manejo del residuo

// eL nitróGeno es eL eLeMento nutritiVo
que en MAyor MeDiDA LiMitA LA
proDucción De GirAsoL AL reGuLAr eL
DesArroLLo De LA superficie foLiAr //

pH en H2O 8.56

MO (%) 1.78
N orgánico (%) 0.11

Clase textural Arcillo-limosa

Carbonatos (%) 27
C.I.C 0.225 molc∙kg-1

K asimilable 611 ppm
P asimilable 17 ppm

tABLA 1 / características del suelo usado en el
ensayo
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Luvisol Cálcico y se ha desarro-
llado sobre calizas detríticas,
areniscas, calizas y margas blan-
co-amarillentas. En la fracción ar-
cilla dominan la illita y caolinita
con muchos óxidos metálicos.

efecto De LA enMienDA
soBre Los nutrientes
DeL sueLo

Como es de esperar al tratar-
se de un residuo orgánico, el ni-
vel de materia orgánica (MO) en
los suelos tratados aumenta de
manera significativa. Este efec-
to se aprecia incluso transcurri-
do un elevado tiempo desde la
aplicación de la última enmien-
da, como ocurre en este caso,
debido a que es un residuo con
una alta relación C/N, que hace
que se descomponga lentamen-
te. El efecto de la enmienda so-
bre la materia orgánica del sue-
lo se hace sentir incluso en el ho-
rizonte más profundo que mues-
tra los valores más altos de este
parámetro en los suelos trata-
dos, con diferencias significativas
respecto al testigo.

Este aumento de los conteni-
dos en MO se traduce en una
mejora del suelo que facilita la in-
corporación al mismo de los nu-
trientes que se aplican con la fer-
tilización y los procedentes de la
descomposición de la misma.

En la Tabla 2 se expone el
contenido medio en MO, NO3-, P
y K para los distintos tratamien-
tos un año después de la última
aplicación de la enmienda.

�comportamiento del
nitrógeno

El nitrógeno es el elemento nu-
tritivo que en mayor medida li-
mita la producción de girasol.
Este elemento tiene un papel
fundamental al regular el desa-
rrollo de la superficie foliar y su
duración verde en el período
post-floración con una velocidad
de absorción y acumulación má-
xima entre los 25 y 70 días des-
pués de la emergencia del culti-
vo. Los requerimientos medios
son de 40-45 kg de nitrógeno por

tonelada de grano producida. Ni-
veles excesivos inducen a pérdi-
das de rendimiento al predispo-
ner el cultivo a enfermedades
(Verticilum, Sclerotinia, etc.), a re-
tardos en la maduración, a dis-
minuciones excesivas en el con-
tenido de materia grasa, a que-
brados del tallo, al vuelco,
etc.(Díaz-Zorita, 2008).

El contenido de nitrógeno en
forma de nitratos en el horizon-
te superficial es siempre superior

en las parcelas tratadas con la
enmienda, independientemen-
te de que hayan sido abonadas
o no con nitrógeno aunque sin
diferencias significativas. Esto
nos hace pensar que la minera-
lización del residuo orgánico
aplicado con la enmienda puede
favorecer el incremento de este
anión en el suelo y con él su dis-
ponibilidad para la planta.

Los suelos abonados presentan
valores más altos de nitratos que

en los que sólo se aplicó la en-
mienda, apreciándose el mayor
contenido en aquellos tratados
con la dosis máxima de abono.

En el horizonte más profundo,
el efecto de la enmienda sólo se
hace notar en los suelos no abo-
nados, ya que en los que se
aplicó el fertilizante el mayor
contenido del anión se aprecia
en las parcelas a las que no se les
aplicó alperujo, aunque como en
el caso anterior sin diferencias
significativas.

efecto De LA enMienDA
soBre eL cuLtiVo

Si analizamos las producciones
recogidas a lo largo de las dife-
rentes campañas de girasol en la
rotación se puede apreciar como
en general estas habían sido su-
periores en las parcelas que ha-
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tABLA 2 / contenidos medios en M.o, no3-, p y K (ppm) para los distintos
tratamientos considerados en el estudio. Letras diferentes indican diferencias
significativas a p*<0.05., p**<0.001.,p ***<0.0001test t de tuckey).

0 kg n /ha 50 kg n /ha 1250 kg n /ha

Alperujo sin alperujo Alperujo sin alperujo Alperujo sin alperujo

profundidad 0-6 cm
NO3-

P
K

MO

19.2a
20.4a

939.3a*
3.9 a***

13.3a
13.9a

664.3b*
3.2 b***

41.8a
21.3a

910.9ab*
3.9 a***

38.6a
21.0a

679.3ab*
3.2 b***

53.1a
28.2a

882.8ab*
4.1 a***

47.4a
19.7a

679.6ab*
3.1 b***

profundidad 6-20 cm
NO3-

P
K

MO

18.4a
21.1a

668.0a
4.3 a*

12.3a
15.6a

645.9a
3.6 b*

31.7a
21.0a

870.4a
4 a*

37.1a
22.0a
675.2a
3.7 b*

36.0a
28.5a
825.3a
4.3 a*

43.6a
22.6a

685.6a
3.8 b*

campaña 1999/00 2001/02 2003/04 2005/06

Sólo enmienda +13% +30% +9% +13%

Enmienda + fertilizante +5% +30% Sin diferencias
significativas +31%

tABLA 3 / porcentajes de aumento en las producciones de las parcelas tratadas
con la enmienda orgánica y abonadas respecto a las testigo

campaña 1999/00 2001/02 2003/04 2005/06

Sólo enmienda 51 84 24 29

Enmienda + fertilizante 17 60 -- 108

tABLA 4 / Beneficios medidos en €/ha obtenidos en las parcelas tratadas con la
enmienda orgánica y abonadas respecto a las testigo
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bían recibido la enmienda orgá-
nica junto al fertilizante. En la Ta-
bla 3 se recogen los porcentajes
de aumento en las producciones
en las parcelas tratadas con la
enmienda solamente o junto
con el fertilizante sobre las par-
celas que no recibieron la en-
mienda orgánica.

Como se puede apreciar, los
aumentos han sido en general
bastante elevados oscilando en-
tre el 5% y el 31%.

A modo de ejemplo, vamos a
calcular el beneficio que supuso
para el agricultor los aumentos
obtenidos en las parcelas donde
se aplicó la enmienda orgánica.
Se ha supuesto un valor medio
de 30 € /100 kg ya que según los
valores de mercado, el precio del
girasol para las diferentes cam-
pañas osciló entre los 22 y los 40
€/100 kg. El resultado se mues-
tra en la Tabla 4, donde se apre-
cian beneficios importantes en
algunos casos. Así, en una explo-
tación que, por ejemplo, ocupe
50 ha se pueden llegar a ingre-
sar cantidades que oscilan entre
los 850 y los 5400 €.

En los Gráficos 1 y 2 se recogen
los datos obtenidos en la última
campaña para las produccio-
nes y un parámetro de calidad

como es el rendimiento graso.
Del Gráfico 1 se desprende

que no solamente el valor medio
es superior en las parcelas en-
mendadas sino que además el
75% de sus valores se encuen-
tran por encima de los obtenidos
en las parcelas testigo. Conside-
rando el conjunto de todas las
parcelas en la campaña, el valor
más alto de producción obteni-
do pertenece a su vez a las par-
celas tratadas.

Por su parte, en el Gráfico 2 se
aprecia la diferencia que ha pre-
sentado el girasol recogido en
unas parcelas y otras con respec-
to a su rendimiento graso. En el
caso de las parcelas tratadas
con la enmienda de alperujo
prácticamente el 100% de las
muestras han presentado valo-
res por encima de la media del
valor testigo. Se puede afirmar
que la aplicación de la enmien-
da ha sido muy positiva para la
calidad y la cantidad del fruto.

concLusiones

- La aplicación de la enmienda
ha influido positivamente en
cuanto a las características nu-
tritivas del cultivo.
- La aplicación continuada de

alperujo al suelo ha mejorado
la fertilidad del mismo con in-
crementos cercanos al 1% de
MO en los suelos tratados con
respecto al testigo y de más de
200 mg de K / kg de suelo.
- En todas las campañas corres-
pondientes al cultivo de girasol
dentro de la rotación se regis-
traron aumentos significativos
de la producción en las parce-
las tratadas con la enmienda así
como en el rendimiento graso
del grano.
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Gráfico 1 / producción recogida en las parcelas
testigo y las tratadas con la enmienda para la
campaña 2005/06. cada tratamiento está formado
por 12 datos de producción

Gráfico 2 / rendimiento graso del girasol
cosechado en la campaña 2005/06 para las
diferentes parcelas
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enerGiAs renoVABLes
ANÁLISIS Y DIAgNÓSTICO

L a biomasa es el conjunto
de materia orgánica de
origen vegetal, animal o el

resultado de la transformación
natural o artificial de la misma y
que se puede emplear como
fuente directa o indirecta de
energía.

cLAsificAción De LA
BioMAsA

Atendiendo a su procedencia
podemos distinguir:

�Biomasa natural

Es el resultado directo de la ac-
tividad fotosintética de los vege-
tales.

�Biomasa residual

La biomasa natural no es utili-
zable en su totalidad lo que con-
lleva la generación de residuos
sobrantes de la misma.

�cultivos energéticos

Son cultivos de especies vege-
tales destinados específicamen-
te a la producción de biomasa
para uso energético. Según su
aprovechamiento final se pue-
den clasificar en:

• Cultivos oleaginosos: se des-
tinan a la producción de acei-
tes que, tras un proceso de ex-
tracción y refino y, en la mayo-
ría de los casos de transesteri-
ficación, se transforman en
biodiesel que se puede utilizar
como combustibles en motores
convencionales. Los cultivos
más utilizados hasta la fecha
han sido: colza, girasol y cardo.
• Cultivos alcoholícenos: se
utilizan para la producción de
bioetanol a partir de procesos
de fermentación de azúcares.
Hasta ahora los cultivos más
utilizados para este fin han
sido la caña de azúcar, el maíz,

La biomasa, usos y aplicaciones

AGRICULTURA / ABRIL´11266

Las preocupaciones ambientales, la evolución
de los precios de los combustibles fósiles y la
gran dependencia que tenemos de los mis-
mos, nos obligan a buscar alternativas a las
actuales fuentes energéticas. La biomasa, al
igual que otras energías renovables, permite
disminuir la dependencia energética externa,
la emisión de gases de efecto invernadero y
además, ayuda al mantenimiento, diversifica-
ción y creación de empleo en el ámbito rural.

ruth neches olaso
Ingeniera agrónomo
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los cereales y la remolacha, to-
dos ellos con un alto rendi-
miento en la producción de al-
cohol etílico.
• Cultivos lignocelulósicos: se
destinan a la producción de
biomasa y biocombustibles
sólidos. Ésta biomasa sólida se
puede utilizar con distintos fi-
nes: térmicos (climatización
de edificios, agua caliente sa-
nitaria; ACS), para la fabrica-
ción de combustibles sólidos
más elaborados como astillas
o pellets, para usos industria-
les y también para generar
energía eléctrica. Para este
fin se destinan especies leño-
sas de crecimiento rápido
como el chopo, el sauce, el eu-
calipto, la paulonia, etc., o
herbáceas: cardo, sorgo, cáña-
mo, kenaf etc.

uso De LA BioMAsA pArA
LA proDucción De cALor
y Acs

Las aplicaciones térmicas para
la producción de calor y agua ca-
liente sanitaria (ACS) son las apli-
caciones más comunes dentro
del sector de la biomasa. Actual-
mente a lo largo de toda la geo-
grafía española, ya existen calde-
ras diseñadas para bloques o
edificios de viviendas equipara-
bles en su funcionamiento a las

habituales de “gasóleo c” o “gas
natural”, y que proveen a las vi-
viendas de calefacción y ACS.

El precio de los combustibles
fósiles está provocando que mu-
chos ayuntamientos, que cuen-
tan con abundantes recursos
biomásicos, se planteen seria-
mente las instalaciones de calor
distribuido con biomasa.

proDucción De
eLectriciDAD A pArtir
De BioMAsA

En este caso se utiliza la bioma-
sa para generar energía eléctri-
ca en centrales térmicas especí-
ficas. El proceso es común al res-
to de centrales generadoras de
electricidad: mediante una cal-
dera de combustión se produce
vapor de agua a alta presión y
temperatura. Este vapor de
agua, posteriormente, se intro-
duce en una turbina de con-
densación para transformarla
en energía eléctrica.

Destino De LA BioMAsA:
BiocoMBustiBLes

�Biodiésel

El biodiésel está formado por
ácidos grasos y ésteres alcalinos
obtenidos de aceites vegetales,
grasa animal y aceites usa-
dos.Para la producción de biodié-
sel se extrae el aceite de la semi-
lla cultivada, girasol, soja, colza,
palma, etc.dejando atrás la ha-

rina de semilla que puede utili-
zarse como forraje.

A partir de un proceso llamado
“Transesterificación” los aceites
obtenidos se combinan con un al-
cohol (metanol o etanol) y son al-
terados químicamente para for-
mar ésteres. Los productos origi-
nados son glicerina y metilester.

El metilester (biodiésel) tiene
un comportamiento en los mo-
tores de combustión diésel simi-
lar al del gasoil.

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

tipos De resiDuos eMpLeADos
en LA GenerAción De BioMAsA
- residuos forestales: son los residuos generados en la limpieza
de las explotaciones forestales como leña, ramaje, etc. y restos de
madera de bosques y montes.
- residuos agrícolas: Leñosos: las podas de olivos, viñedos y ár-
boles frutales constituyen su principal fuente de suministro y her-
báceos: restos sobrantes de cultivos como la paja de los cereales,
el cañote, etc.
- residuos ganaderos: se refieren principalmente a los excremen-
tos de animales en explotaciones ganaderas.
- residuos de industrias forestales y agrícolas: se refieren a
aquellos residuos de la producción industrial maderera (astillas,
cortezas, serrín) o agroalimentaria (huesos, cáscaras, residuos de
industrias como aceite de oliva, frutos secos).
- residuos urbanos: son residuos de carácter orgánico producidos
diariamente en los núcleos urbanos.
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La glicerina se emplea como
materia prima en industrias de
cosmética y alimentación.

�Bioetanol

El alcohol etílico es un produc-
to obtenido a partir de la fer-
mentación de los azúcares que
se encuentran en productos ve-
getales tales como la remolacha,
la caña de azúcar, el sorgo dul-
ce y algunos cereales.

El etanol se puede usar en
mezclas del 5% ó del 10% en ga-
solina, denominándose enton-
ces: “e5 ó e10” que no requieren
de modificaciones en los moto-
res actuales. Si se utilizaran mez-
clas con concentraciones más
elevadas de etanol, se necesita-
ría disponer de un vehículo fle-

xible (FFV) el cual es capaz de
funcionar con gasolina y etanol
en cualquier proporción.

En países como Brasil y Ar-
gentina está muy extendido el
uso de los motores FFV, siendo
la mezcla más común el e-85, es
decir un 85 % de etanol y un 15
% de gasolina.

El etanol, también se puede
transformar en Etil-Terbuctil-
Éter, ETBE, que se utiliza como
aditivo antidetonante en las ga-
solinas para mejorar su índice de
octanaje. Tradicionalmente se
utilizaban sales de plomo, méto-
do que en la actualidad está
prohibido por el alto grado de
contaminación ambiental que
tiene este metal.

�Biogás

Los residuos orgánicos se pue-
den transformar en un gas de
origen residual que se denomi-
na “Biogás”.

Al descomponerse la materia
orgánica en condiciones anaeró-

bicas, es decir, sin presencia de
oxígeno, se obtienen una mezcla
de gases; 50-70 % de metano,
30-40% de anhídrido carbónico
y un 5% de hidrógeno, ácido sul-
furoso y otros gases.

Esta manera artificial de produ-
cir el biogás es mediante los
denominados “Biodigestores”,
diseñados para eliminar la con-
taminación de origen orgánico y
transformarlo en energía.

Este biogás se puede utilizar
para generación de calor, como
combustible de automoción o
para generar energía eléctrica.

situAción ActuAL
en espAñA

España se ha comprometido a
producir el 20% de la energía
consumida a partir de energías
renovables para el año 2020.
Para cumplir este objetivo, el
PER, “Plan de Energías Renova-
bles 2011-2020” fijará objeti-
vos vinculantes y obligatorios.

El PANER, “Plan de Acción Na-
cional de Energías Renovables
2011-2020”, exigido por la Unión
Europea, rebaja de forma consi-
derable los megavatios asignados
a la producción de energía eléc-
trica con biomasa. El sector se
queja de sufrir un “injusto casti-
go” asegurando que es una au-
téntica pena porque “la bioma-
sa, es una energía limpia que im-
plica grandes beneficios medio-
ambientales y socioeconómicos
para España” y demandan más
recursos para la biomasa por el
agravio comparativo que existe
con otras energías renovables.

Las organizaciones agrarias,
por su parte, demandan la cre-
ación de la figura de “Explotación
Agraria productora de Energías
Renovables, EAPER” definien-
do los requisitos mínimos que
deben de cumplir para ser cali-
ficadas como tales y los incenti-
vos, que en su caso, podrían dis-
frutar.

Lo cierto es que la biomasa no
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VentAJAs y
DesVentAJAs
DeL uso De LA
BioMAsA coMo
recurso
enerGético

Ventajas
- Disminución de emisiones
de dióxido de carbono.
- Disminución de la depen-
dencia energética externa.
- Mejor aprovechamiento de
los residuos.
- Mejora socioeconómica de
las áreas rurales.
- reducción de los riesgos
de incendios forestales.

Desventajas
- Mayor coste de produc-
ción frente a la energía pro-
veniente de los combustibles
fósiles.
- Menor rendimiento ener-
gético en comparación con
los combustibles fósiles.

// LAs orGAnizAciones AGrAriAs
DeMAnDAn LA creAción De LA fiGurA De
“expLotAción AGrAriA proDuctorA De
enerGíAs renoVABLes”, eAper //

// LA iMpLAntAción proGresiVA De LA
BioMAsA requiere un esfuerzo por pArte
De toDos: pArticuLAres, eMpresAs y
ADMinistrAción //
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ha conseguido instalar entre
2005 y 2010 los 1.317 megava-
tios previstos para la generación
de electricidad con biomasa, ni
tampoco los 250 previstos con
biogás. Los motivos parecen cla-
ros: complejidad de las tecnolo-
gías, conflictos en la gestión de
la materia prima y la escasez de
subvenciones.

Sin embargo, la dirección de la
biomasa térmica es bien distin-
ta, ya que se vislumbran datos y
propuestas en la buena dirección.

�Acciones llevadas a cabo

A pesar de las dificultades por
las que atraviesa el sector:

• Se están confeccionando ma-
pas de factibilidad agronómica,
energética, económica y am-
biental de los cultivos energé-
ticos a nivel local en todo el te-
rritorio español.

• Se estudia la aplicación de la
biomasa agrícola para la gene-
ración de electricidad, en pro-
ducción de calor para el sector
doméstico y en la producción

y utilización de biocarburantes
para el transporte.
• La producción de pellets se ha
multiplicado por diez en los úl-
timos tres años.

• Despunta la tecnología espa-
ñola, sobre todo en gasifica-
ción.
• Varias comunidades autó-
nomas están desarrollado su
propio mapa de ayuda a la
biomasa, siendo muy genero-
sas con las subvenciones para
la aplicación de la biomasa
con fines térmicos pero muy
poco generosas en la produc-
ción de electricidad para verter
en la Red.
• Existen numerosos proyectos
de centrales de biomasa agro-
forestal a lo largo de todo el te-
rritorio nacional.
• Multitud de empresas apues-
tan por la biomasa

Más inforMAción:
exproval-energías
tel.: 91 357 42 36
www.exproval.com
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Debido a la interacción entre
los factores que inciden en la
producción bajo invernadero,
en la poscosecha, en el trans-
porte y en la comercialización
es fundamental mantener du-
rante todo el cultivo y la co-
mercialización los criterios de
calidad que cada uno de los
mercados demande. Esto nos
permite poder conservar la ca-

lidad del producto desde el
campo hasta al consumidor.

Dentro de los factores que
afectan a la producción bajo in-
vernadero están los factores
abióticos: radiación, tempera-
tura, humedad, dióxido de car-
bono y salinidad. Éstos pueden
provocar un estrés que de lu-
gar a convertir a estos factores
en limitantes para el cultivo de

tomate sobre todo si pensamos
en estructuras sencillas de cu-
bierta vegetales que no contro-
lan en los óptimos los interva-
los deseados.

Debemos tener en cuenta
que todos los sistemas abióti-
cos que van a describirse no
son independientes y que en el
interior del invernadero influ-
yen todos a la vez de un modo
u otro.

rADiAción

De entre los factores am-
bientales que pueden actuar
como limitante en el desarro-
llo del cultivo del tomate bajo
invernadero en el sudeste pe-
ninsular, la radicación puede
llegar a ser uno de ellos, sobre
todo en el ciclo de cultivo com-
prendido entre las estaciones
de otoño e invierno.

La planta de tomate es exi-
gente en luz desde el primer
momento de cultivo. Las limi-
taciones de iluminación debi-
das a cubiertas sucias o som-
breadas disminuyen la produc-
tividad. Se ha descrito que una

reducción de un 1% de radia-
ción supone una pérdida de un
1% de producción (Cockshull,
1988; Marcelis et al., 2006).

El factor de la irradiación no
debe considerarse indepen-
diente de otros factores como
la temperatura o la presencia
de una adecuada concentra-
ción de dióxido de carbono
(CO2). Los efectos negativos
de una baja iluminación pue-
den compensarse en parte con
aumentos del contenido en
dióxido de carbono en el aire
(Cooper y Hurd, 1968). Con
baja iluminación, la polinización
será insuficiente y el tamaño de
fruto menor (Van de Vooren et
al., 1986). La adecuación de los
cultivares a una escasa ilumina-
ción durante los periodos inver-
nales puede llegar a ser una he-
rramienta útil para paliar en
algo la falta de iluminación en
los cultivos desarrollados en in-
vierno.

La radiación solar que pene-
tra a través de la estructura in-
fluye directamente sobre el
tamaño y coloración de los
frutos; en exceso produce un

Incidencia de los factores abióticos en la
producción del tomate en invernadero
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Debido a la interacción entre los factores que
inciden en la producción bajo invernadero, en
la poscosecha, en el transporte y en la co-
mercialización es fundamental mantener du-
rante todo el cultivo y la comercialización los
criterios de calidad que cada uno de los mer-
cados demande. Esto nos permite poder con-
servar la calidad del producto desde el campo
hasta al consumidor.

Juan eugenio álvaro
Miguel urrestarazu
Universidad de Almería

hortícoLAs
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“quemado” de frutos e incluso
de plantas y en defecto provo-
ca un desarrollo anormal del
cultivo, que está directamente
relacionado con la temperatu-
ra del invernadero.

Por tanto sobre todo en épo-
cas donde el factor limitante es
la radiación, la distribución del

follaje en la superficie del cul-
tivo es un factor a tener en
consideración. Esto se debe
hacer tanto mediante la elec-
ción de una buena densidad de
plantación, como en el repar-
to espacial a través de un ade-
cuado tutorado, que en defini-
tiva permitan una adecuada

interceptación de la luz con un
mínimo sombreo.

teMperAturA

Desde que Went en 1944 pu-
blicó el comportamiento de
varios cultivos frente a la osci-
lación térmica diaria (termope-

riocidad), existe una amplia
polémica sobre el tema. Este
investigador mejoró el índice
de cosecha y el crecimiento de
las plantas de tomate al com-
parar un cultivo en el que se es-
tablecía una variabilidad de
temperatura ambiental (du-
rante la noche en el intervalo

// LAs LiMitAciones De iLuMinAción
DeBiDAs A cuBiertAs suciAs o soMBreADAs
DisMinuyen LA proDuctiViDAD //

AGRICULTURA 2 ABRIL:Maquetación 1  2/5/11  17:17  Página 271



HORTÍCOLAS

entre 17 y 20°C y durante el día
lo aumentaba a 26°C), frente a
otro que permanecía constan-
te a 24°C.

Otros autores (Heuvelink,
1989) encontraron que los
efectos de estos regímenes
variables de temperatura de-
pendían de la edad de la plan-
ta. Al aplicar la termoperioci-
dad en plántulas, los resultados
fueron similares en compara-
ción a una temperatura óptima
constate. De cualquier forma
los óptimos de temperatura
son variables para cada fase del
cultivo y están muy relaciona-
dos con otros parámetros am-
bientales.

Las altas temperaturas por
encima de los 37°C pueden
ser un factor limitante en el cul-
tivo de tomate debido a la al-
teración que provoca en diver-
sos procesos fisiológicos, como
es el caso de la inhibición del
proceso de crecimiento del
tubo polínico (Iwahori y Taka-
hashi, 1964). Algunos cultivares
son especialmente tolerantes
por aclimatación a las altas
temperaturas (Brücher, 1977).

Cuando los cultivos de toma-
te se someten a elevadas tem-
peraturas modifican sus fun-

ciones esenciales desorganizan-
do básicamente los sistemas
esenciales de polinización y ma-
duración del fruto especialmen-
te a temperaturas mayores de
35 ºC, reflejándose en una falta
de la calidad de tomate.

Las bajas temperaturas afec-
tan negativamente a muchos
procesos fisiológicos de la plan-
ta, siendo especialmente sen-
sibles las fases de germina-
ción y maduración de frutos. Al
igual que ocurría con la aclima-
tación a las altas temperatura,
de nuevo la planta de tomate
se puede adaptar a tolerar ba-
jas temperaturas (Patterson,
1988). Son especialmente sen-
sibles las fases de germina-
ción y maduración. Los incon-
venientes por bajas temperatu-
ras en el cultivo de tomate
ocurren entre los 0 y los 12 °C,
la disminución de crecimiento
y productividad es muy de-
pendiente del cultivar utilizado
(Venema et al., 2004).

A temperaturas inferiores a
10-11 ºC, y en función del es-
tado de desarrollo de la plan-
ta, se estima una influencia
negativa en el cuajado del fru-
to. Esto es así ya que una plan-
ta en estado adulto es más

tolerante que una planta en la
fase inicial de cultivo.

La relación entre la integral
térmica en un corto período de
días y crecimiento ha sido va-
lorada con detalle (Hurd y Gra-
ves, 1984; Cockshull, 1988);
dentro de ciertos límites, una
reducción térmica nocturna
puede compensarse con un in-
cremento térmico de día, lo
que permite un manejo más
económico de la calefacción en
invernadero (Castilla, 1994).

En el cultivo del tomate la
temperatura es un factor de-
terminante y a veces puede lle-
gar a ser el factor limitante
para su desarrollo.

Este factor junto con la inten-
sidad luminosa incide en las va-
riaciones diarias en la absorción
de agua, nitrógeno y potasio.
Especialmente sensible se
muestra la absorción de fósfo-
ro. Cuando las temperaturas
están por debajo de las ópti-
mas, se produce un descenso
de la incorporación del este
elemento que incluso puede
mostrar su característico color
morado en nerviaciones en
hoja y foliolos.

La temperatura del inverna-
dero como limitante ambiental

puede determinar la densidad
de plantación a elegir y el mo-
vimiento del agua en el interior
de la planta, puesto que esta
precisa de un flujo de evapo-
transpiración para elevar el
agua desde el sistema radical a
la parte aérea. Flujo que juega
un papel importante en la dis-
tribución de la producción y en
especial de la precocidad y ca-
lidad.

huMeDAD

Además de aumentar el ries-
go de enfermedades fúngicas,
un exceso de humedad relati-
va (HR) por encima del interva-
lo comprendido entre el 85 y el
90% conduce a una disminu-
ción clara de la producción y la
calidad (Lipton, 1970; Bakker,
1990). Este exceso puede difi-
cultar o impedir ciertos proce-
sos necesarios para la produc-
ción como por ejemplo el apel-
mazamiento de los granos de
polen impidiendo el transpor-
te de los mismos a través del
viento o los insectos. Los valo-
res óptimos se suelen situar en-
tre un 70 y 80%.

Por ello, la humedad relativa
del invernadero y la capaci-
dad de ventilación de la estruc-
tura es otro de los factores
abióticos limitantes para el
cultivo del tomate. Una exce-
siva humedad en el interior
de la estructura puede provo-
car enfermedades aéreas, se
agrietan los frutos y se dificul-
ta la fecundación por compac-
tación del polen. En este pun-
to es determinante la capaci-
dad de ventilación de la estruc-
tura para minimizar la inevita-
ble acumulación de humedad
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// Los VALores
óptiMos De
huMeDAD se sueLen
situAr entre un
70 y 80% //

Cubierta de un invernadero
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en el interior del invernadero.
En contra, la baja humedad

relativa dificulta la fijación del
polen al estigma de la flor. La
combinación del efecto de los
dos últimos, llamado déficit
de presión de vapor, es un
factor que deberíamos a efec-
tos práctico empezar a conside-
rar con nuestros agricultores.

DióxiDo De cArBono

Desde muy antiguo se viene
usando el enriquecimiento car-
bónico atmosférico en el culti-
vo de tomate comercial para
incrementar su productividad
(Ej.: Wittwer y Robb, 1964;
Ho, 1977; Hicklenton y Joliffe,
1978).

La concentración normal de
CO2 en la atmósfera es del
0,03%. Este valor en la prácti-
ca debe duplicarse o triplicar-
se, cuando los demás factores
de la producción vegetal sean
óptimos, si se desea el aprove-
chamiento al máximo de la ac-
tividad fotosintética de las
plantas. Las concentraciones
que se han ido incorporando al
invernadero varían entre unos
500 a 2000 mg·m−3.

La concentración de este gas
es muy variable a lo largo del
día, pudiendo representar el
factor limitante de un cultivo.
Así, hay que tener en cuenta
que en los invernaderos que no
se aplique anhídrido carbónico,
se alcanza el máximo de la
concentración al final de la
noche y el mínimo a las horas
de máxima luz que coinciden
con el mediodía.

Además de la interrelación
con otros parámetros ambien-
tales, la eficacia del uso de
anhídrido carbónico va ligada
a la infraestructura disponi-
ble. Por ejemplo, para que se
aumente la fotosíntesis incor-
porando este insumo es nece-
sario que exista una adecuada
irradiación.

El efecto del enriquecimien-
to de anhídrido carbónico tam-
bién está ligado directamente
a la temperatura ambiente.

LA sALiniDAD

Los efectos de la salinidad hay
que distinguirlos según su ori-
gen:

• los efectos osmóticos que
vienen determinados por la
presión osmótica de la diso-
lución. Son independientes
del tipo de partícula de solu-
to que la provoca y por lo ge-
neral no afecta a la absorción
de iones o su removilización
en la planta.
• los efectos específicos que
pueden ser provocados a tra-
vés de la nutrición mineral
que implican que el crecimien-
to del cultivo puede ser afec-
tado por desórdenes en la ab-
sorción o distribución posterior
de los iones esenciales para el
desarrollo del cultivo.
• los de toxicidad provocada
por el exceso de absorción de
un ión osmóticamente activo.

La salinidad es un factor limi-
tante tanto en exceso como

defecto. Altas salinidades provo-
can problemas en la absorción
de agua y nutrientes por parte
del sistema radical debido a la
presión osmótica a la que se ven
sometidas las raíces. Es decir,
consideramos que se tiene hu-
medad pero como si no existie-
ra ya que el agua no puede en-
trar dentro de las raíces y no se
puede mover a los frutos, debi-
do a la alta concentración en sa-
les del agua que rodea a las ra-
íces.

La primera sintomatología de
un suelo salino se aprecia en
puntas de las hojas que se pre-
sentan con un aspecto de que-
madas, lo que se traduce en un
desarrollo desequilibrado de la
planta y en una formación ina-

decuada de las flores y poste-
riormente de los frutos. Así
pues, aparecen alteraciones en
cuanto a la forma, calibre e in-
cluso coloración de los mismos.

La salinidad del suelo está
directamente relacionada con
la calidad del agua de entrada,
el abonado aportado, el drena-
je de la finca y la capacidad de
encharcamiento del suelo. En
la práctica este último factor,
el encharcamiento, provoca
otro problema de falta de oxí-

geno para las raíces y por ello
la planta no puede absorber ni
agua ni nutrientes. Por tanto a
veces una mejora de la estruc-
tura de nuestros suelos pueden
mejorar la salinidad y la nece-
saria aireación de las raíces.

// Los óptiMos De teMperAturA son
VAriABLes pArA cADA fAse DeL cuLtiVo y
están Muy reLAcionADos con otros
pAráMetros AMBientALes //

Diferentes cultivares de tomate
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hay que tener muy pre-
sente que al trabajar con
especies vegetales tan

sensibles siempre existirá el ries-
go de tener que superar proble-
mas en la correcta nutrición de
los árboles con la consiguiente re-
percusión en la calidad de la
producción y por tanto en la
rentabilidad de la plantación.

LA cLorosis férricA

El hierro (Fe) está implicado en
funciones vitales de gran impor-
tancia para las plantas, como
son la fotosíntesis, la respira-
ción y la asimilación del nitróge-
no y otros procesos metabólicos.
La clorosis férrica de las plantas
es un problema que afecta el de-
sarrollo de los cultivos en suelos
calcáreos o de pH alcalino. El sín-
toma característico es una cloro-
sis internervial que afecta más a
las hojas jóvenes que a las madu-
ras. Siempre se ha sostenido
que la deficiencia se produce
por una baja disponibilidad de Fe
en estos suelos, junto con una re-

ducción en la absorción y trans-
locación dentro de la planta. Sin
embargo, el viejo problema de la
clorosis en suelos calcáreos no
está todavía completamente en-
tendido. La mayoría de los pro-
ductos aplicados y las recomen-
daciones realizadas son caras y
los resultados muchas veces du-
dosos.

La deficiencia en hierro provo-
ca en las plantas la aparición de
la clorosis férrica y causa un
amarilleamiento internervial
progresivo de las hojas más jó-
venes debido a la pérdida de
clorofila pudiendo llegar en los
casos más graves a un amarille-
amiento general (Sanz Encinas
y Montañés García, 1997), una
necrosis total de las hojas segui-
da de una defoliación precoz e
incluso a la muerte temprana de
los árboles (Abadía y col, 2004),
Foto 1. Sin llegar a este extre-
mo, la clorosis férrica supone
siempre un descenso en la pro-
ductividad de los cultivos tanto
cualitativa como cuantitativa-
mente.

El auge del cultivo de las especies frutales a par-
tir de su gran expansión desde mediados del si-
glo XX obligó a la ocupación de suelos poco idó-
neos, especialmente en las zonas donde el clima
era más favorable, o el suelo más barato, y dada
su especial sensibilidad a los efectos negativos
de los suelos pesados, salinos, calcáreos y alca-
linos en la nutrición hídrica y mineral de los ár-
boles, hace que se deba ser especialmente cui-
dadosos en la elección y rechazo de los suelos y
a renglón seguido en la elección del patrón para
diseñar plantaciones viables y rentables.

Joaquín Gómez Aparisi
Fruticultura C.I.T.A. de Aragón. jgomeza@aragon.es
Tecnología de la Producción Frutal E.U.P.L.A.

rubén castel navarro
La Almunia de Dª Godina

Javier Lorén zaragozano
Tecnología de la Producción Frutal E.U.P.L.A.

Control de la clorosis férrica en frutales:
utilización de patrones, mantenimiento
de suelo y tratamientos químicos

PARÁMETROS A CONSIDERAR

Los árboles afectados por la clorosis pueden
llegar a ser totalmente improductivos
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�causas que inducen la
aparición

Son muy variadas y se pueden
clasificar en varios grupos aten-
diendo al proceso sobre el que
actúan (Castel Navarro, 2000) y
que brevemente se podrían re-
sumir en:

• Causas que afectan la solu-
bilidad y movilidad del Fe en el
suelo: pH, características de los
minerales de Fe, materia orgá-
nica, salinidad.
• Causas que afectan la absor-
ción del Fe por la planta: fac-
tores genéticos, factores que
interaccionan con la absor-
ción (pH, HCO3-, metales pesa-
dos, etc.) y factores que inhi-
ben el crecimiento de las raí-
ces (compactación, encharca-
miento, bajas temperaturas,
herbicidas, etc.)
• Causas que afectan la activi-
dad del Fe dentro de la planta:
pH interno, fosfato y otros.

Hay que tener en cuenta, no
obstante, que algunos agentes
causales pueden afectar a más
de uno de estos procesos.

Es imprescindible diagnosti-
car bien la deficiencia y no con-
fundirla con otras de sintomato-
logía similar, para ello se dispo-
ne de métodos que incluyen la
detección precoz del problema
(Abadía y col. 2000, 2004) y
proceder a solucionar el proble-
ma, (Foto 2).

�efectos que produce

La clorosis férrica provoca una
reducción en el crecimiento y
producción de los árboles y una
disminución en la calidad de los
frutos, retraso en su maduración

y en el calibre de los mismos. La
propia debilitación de los árbo-
les parece asociada a una mayor
sensibilidad a los patógenos y
una menor eficiencia en la utili-
zación del agua, por su menor
eficiencia fotosintética (Abadía
y col., 2004).

eL pAtrón frutAL

El árbol frutal está formado ge-
neralmente por dos partes uni-
das mediante injerto: la variedad
y el patrón, o lo que es lo mismo
la parte aérea y la raíz que deben
ser compatibles entre sí o estar
separadas por un intermediario.
El patrón en contacto directo con
el suelo es fundamental para
conseguir una buena adapta-
ción a las características del sue-
lo de la plantación. Su correcta
elección es fundamental para el
éxito de la plantación. Un error
grave en la elección del mismo
determina como única solución
el arranque de los árboles antes
de conseguir rentabilizar la inver-
sión.

conseJos pArA controLAr LA cLorosis

es imprescindible evitar las condiciones que favorezcan la aparición de clorosis como compac-
tación, encharcamiento y alcalinización del suelo. para ello hay que favorecer el drenaje, cultivar
en caballones y utilizar abonos y enmiendas acidificantes del suelo.

es muy importante esmerarse en el correcto manejo del riego, especialmente en los suelos más
problemáticos, procurando adaptar el aporte de agua a las características de infiltración del sue-
lo y evitando en lo posible los encharcamientos y la acumulación de sales.

FOTO 1. La clorosis férrica puede llegar a causar la muerte de los árboles

La producción de calidad exige árboles bien nutridos

FOTO 2. La clorosis férrica puede aparecer desde el inicio de la
plantación
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Sin olvidar los límites de adap-
tación del material vegetal, hay
que considerar la importancia de
la elección del patrón, no solo
desde un punto de vista físico
sino de resistencia a patógenos
de suelo.

Un patrón resistente es la ga-
rantía de la adaptación a las
condiciones del suelo infectado
de la plantación y de evitar la vía
de introducción irreversible del
patógeno en la plantación en
caso de ser patrones sensibles,
(Foto 3).

�programas de mejora

Actualmente, existen diversos
programas de mejora genética
públicos (Felipe y col, 1997; Mo-
reno y col, 2004; Nicotra y Mo-
ser, 1997; Renaud y col, 1988;
Salesses y col, 1998, Dirlewanger
y col., 2002, Xiloyannis y col.,
2007) y privados (Pinochet y
col, 2008) que están consiguien-
do indudables avances en el
campo de los patrones frutales.
No solo desde su capacidad de
adaptación a condiciones de
clorosis, sequía y rusticidad, sino
también por presentar resisten-
cias a patógenos de suelo que
garantizan mucho mejor la su-
pervivencia de la plantación y su
rentabilidad económica, incluso
en condiciones de replantación
(Gómez Aparisi y col., 2000).

Merece destacar entre estos úl-
timos, las obtenciones de los pro-
gramas de mejora de patrones
del C.I.T.A ‘Monegro’, ‘Garnem’
y ‘Felinem’ (Gómez Aparisi y

col., 2001; Felipe, 2009), tres hí-
bridos de almendro por meloco-
tonero de comportamiento agro-
nómico similar al ‘GF 677’, pero
con bajas necesidades de frío,

buena adaptación a sequía y
caliza, y resistencia a nematodos
agalladores. El color rojo de las
hojas evita errores tanto en el vi-
vero como en la plantación y el
porte erecto facilita mucho los
trabajos de injerto, (Foto 4).

eL sueLo De LA
pLAntAción

Aunque sería deseable dispo-
ner de un análisis del suelo pre-
vio a la plantación, no es una
práctica habitual, y el descono-
cimiento inherente puede ser la
causa de muchos problemas
que podrían haberse evitado. Si
a pesar de la adecuada elección
del patrón, por las característi-
cas del suelo se prevé la apari-

ción de la deficiencia, el mejor
sistema sería comenzar el trata-
miento antes de su aparición
gradual, con productos de com-
puestos adecuados y eficien-
tes, (Foto 5).

En suelos calcáreos y alcalinos,
que además pueden ser asfixian-
tes, suelen aparecer problemas
de clorosis férrica. En el caso de
la cuenca del Ebro, afecta al 90%
de la superficie cultivada de
melocotonero. En cuanto a la
determinación de factores in-
ductores de clorosis, es impera-
tivo determinar el contenido
en caliza activa del suelo, que
nunca deberá superar valores
del 10%.

Las características físicas de
los suelos hay que mantenerlas
y mejorarlas en la medida de lo
posible. Hay que evitar las prác-
ticas culturales que puedan afec-
tar a la estructura del suelo y por
tanto a los procesos de infiltra-
ción y aireación que perjudicarán
al correcto desarrollo radicular y
a los procesos de absorción y res-
piración, imprescindibles sobre
todo en los suelos más proble-
máticos. Consecuentemente, las
prácticas que favorezcan el de-
sarrollo radicular facilitando los
procesos de respiración y absor-
ción contribuirán a la nutrición
hídrico-mineral equilibrada que
evitarán en lo posible problemas
muy frecuentes de desequili-
brios típicos de suelos pesados
y calcáreos.

La práctica de cultivar plantan-
do los árboles en caballones
elevados sobre el nivel del sue-
lo unos 30 cm, como se aprecia
en la Foto 6, es muy beneficio-
sa sobre todo en suelos de tex-
turas finas. En el caso del me-
locotonero, se traduce en au-
mentos significativos de la pro-
ducción ya que si hay encharca-
mientos por lluvias o riegos
copiosos, siempre la parte su-
perior del sistema radicular
siempre se encuentra en bue-
nas condiciones de aireación.
Esto permite que en casos lími-
te no se resienta el correcto
funcionamiento de los procesos
fisiológicos del árbol.
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// LA cLorosis férricA De LAs pLAntAs es
un proBLeMA que AfectA eL DesArroLLo De
Los cuLtiVos en sueLos cALcáreos o De ph
ALcALino //

FOTO 3. El buen porte del patrón en vivero facilita la formación
del árbol

FOTO 4. La elección del patrón es fundamental para el éxito de
una plantación
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trAtAMientos
correctores De LA
cLorosis férricA

Como ya hemos dicho ante-
riormente, la lucha contra la
clorosis férrica hay que iniciar-
la antes de que aparezca, evitan-
do determinadas plantaciones
en suelos inadecuados, utili-
zando cultivares tolerantes y
evitando las causas que la indu-
cen.

Una vez que ha aparecido, la
corrección se basa en la aplica-
ción de productos a la planta o
al suelo que contengan hierro, o
aplicando enmiendas al suelo
que hagan más asequible el Fe
para las plantas.

Los productos empleados se
pueden agrupar en: sales inor-
gánicas de hierro, quelatos de
hierro, compuestos orgánicos,
acidificantes del suelo y subpro-
ductos industria forestal y agrí-
cola, que se pueden aplicar al

suelo por vía foliar, o median-
te inyecciones al tronco.

�empleo de quelatos de
hierro

Los quelatos de hierro son
los productos más aplicados
en fruticultura para solucionar
este problema. El mercado de
los quelatos de hierro sintéticos
con fines agrícolas es muy im-
portante en España. Se estima

// es iMperAtiVo DeterMinAr eL conteniDo
en cALizA ActiVA DeL sueLo, que nuncA
DeBerá superAr VALores DeL 10% //

FOTO 5. La distribución de la clorosis puede ser tan irregular como el suelo de la parcela, sobre todo cuando no es demasiado
adecuado
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que su consumo supone las
dos terceras partes del merca-
do europeo con un valor de
mercado alrededor de 50 millo-
nes de euros. Son productos de
alto precio que en muchas ex-
plotaciones llega a superar el
50% del presupuesto total en
fertilizantes.

El uso de quelatos de hierro es
actualmente la forma más efi-
caz de corregir la clorosis férri-
ca en frutales en campo por su
especial forma de actuar. Ade-
más de aportar el elemento, in-
crementan la solubilización del
hierro, lo transportan hacia las
raíces de los árboles, lo ceden
a las mismas y finalmente la
parte orgánica del quelato vuel-
ve a solubilizar más hierro pu-
diendo aumentar el aprove-
chamiento del hierro nativo
del suelo (Lucena, 2000).

La elección del quelato a utili-
zar debe ser muy cuidadosa
porque no todos los compues-
tos son igualmente efectivos
en todas las condiciones de cul-
tivo como se ha comprobado en
diversos ensayos realizados en

plantaciones de melocotonero
injertado sobre patrón GF 677
en La Almunia de Dª Godina (Za-
ragoza) (Castel Navarro, 2000).

El contenido en clorofila au-
menta en todos los tratamien-
tos con quelatos, por lo que
puede considerarse un buen ín-
dice del estado de nutrición
del árbol, aunque no todos los
productos ensayados son igual-
mente eficientes.

Este aumento de clorofila va
ligado a un aumento de creci-
miento del tronco, de la pro-
ducción y finalmente del calibre
del fruto. Todo ello se traduce
en un aumento de la rentabili-
dad de la plantación, especial-
mente cuando la producción se
destina al consumo en fresco.
Se requiere para ello una cuida-
dosa elección del producto y un
buen calendario de aplicación.

Existe una amplísima gama de

productos en el mercado, con
distintas moléculas, isómeros
y diferentes contenidos de hie-
rro que conducen a resultados
muy diversos y en algunos casos
negativos por lo que hay que ser
especialmente exigentes en su
elección (Castel Navarro, 2000)
y elegir el producto en función
del tipo de suelo y agua de rie-
go de que se dispone.

concLusiones

El tratamiento de la clorosis
férrica requiere del conoci-
miento de las reacciones bioló-
gicas que causan este problema
en los suelos calcáreos. Como
se ha repetido en este artículo,
se trata de un problema fisioló-
gico que está relacionado tan-
to con procesos en las raíces
como en las hojas. En muchos
casos, se transloca suficiente Fe

desde las raíces a las hojas ju-
gando un papel fundamental la
eficiencia del Fe foliar.

Aún en suelos calcáreos, la
disponibilidad de Fe puede ser
suficiente debido a los numero-
sos sideróforos producidos por
los microorganismos.

Los métodos de diagnóstico
precoz desde la floración pues-
tos a punto en la EE de Aula Dei
(Abadía y col. 2000) represen-
tan un avance y un instrumen-
to muy eficaz para prevenir y
controlar la deficiencia.
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// Los queLAtos De hierro son Los
proDuctos Más ApLicADos en fruticuLturA
pArA soLucionAr este proBLeMA //

FOTO 6. Plantar en caballones elevados evita la asfixia radicular y favorece la correcta nutrición de los árboles en los suelos más
pesados
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el presente artículo se centrará en las al-
ternativas y posibilidades del agricultor
para reducir la partida energética dedi-

cada al gasóleo agrícola.
Disminuyendo el consumo de combusti-

ble se incrementarán los beneficios. El agri-
cultor debe hacer uso de sus conocimien-

tos como gestor empresarial para realizar
un uso eficiente de la energía, planifican-
do las labores y, además, respetando el me-
dio ambiente.

LA coMpLeJA MArAñA De LAs
Decisiones AGrícoLAs

El punto de partida para cada agricultor se
inicia con la selección de cultivos y operacio-
nes culturales a los mismos. Se trata esta de
una decisión fundamental y que a veces el
agricultor la toma llevado por prácticas “his-
tóricas” y sin ser demasiado crítico con las
mismas. Nos referimos a la selección del tipo
y el número de faenas que se deben desarro-
llar en el cultivo seleccionado. En cualquier
caso, la recomendación, es que se intente
simplificar en lo posible las operaciones de
cultivo.

MAquinAriA

CONDUCCIÓN Y CUIDADOS DEL TRACTOR

AGRICULTURA / ABRIL´11280

Objetivo: ahorro de combustible
Con los precios de la energía en escalada imparable y particu-
larmente, el gasóleo en precios históricos, se hace indispensa-
ble que el agricultor intente ahorrar en la partida energética de
su explotación agrícola. El tractor se pondrá en el punto de mira
del ahorro. Curioso paradigma, el gran amigo del agricultor, el
tractor, se convierte en el máximo responsable de la partida
energética. Una cifra, el consumo de combustible puede llegar
incluso al 50% del coste horario total en la vida de un tractor. La
mayoría del parque de tractores, algunas fuentes citan cifras del
75%, consumen hasta un 20% más de lo necesario.

r. cabrero sopena
Ingeniero de Telecomunicación

heliodoro catalán
Doctor Ingeniero Agrónomo

�LA CLAVE
un agricultor es un empresario y como
tal debe tomar múltiples decisiones en
cada momento
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A partir de esa elección, se suceden otro cú-
mulo de decisiones que, si se toman adecua-
damente, conseguirán el propósito del aho-
rro en combustible: selección de tractor, ape-
ros, adaptación de las máquinas al cultivo, for-
ma de conducción… son parámetros que mo-
dificarán considerablemente el consumo.

Adivinará el lector, que el proceso, en su
conjunto, es complejo. El agricultor debe de-
terminar el número de tractores necesarios
para su explotación, la potencia y la especi-
ficación del mismo: tamaño, tipo de tracción,
neumáticos… Al mismo tiempo, se inicia la
etapa de elección de los aperos necesarios
para la explotación y su adecuación al equi-
po/s de tracción seleccionados.

Cada vez es más frecuente “externalizar”
parte de los trabajos. Gracias a ello no es ne-
cesario dimensionar el tractor de la explota-
ción para la potencia de la operación cultu-
ral más exigente, pudiendo pedir a empre-
sas de la zona que sean ellos quienes reali-
cen las labores de alzado, desfonde, etc. Tam-
bién es habitual externalizar servicios con
aperos de bajas horas de utilización o con pre-
cios de adquisición y mantenimiento eleva-
dos (cosechadoras, vendimiadoras, esterco-
ladores…)

eL trActor: principAL
responsABLe DeL GAsto
enerGético

El tractor es (Tabla 1) el “rey absoluto de
la mecanización”. Curioso dilema el de esta
máquina, sin duda el principal aliado del agri-
cultor, pero también, el principal “despilfa-
rrador” del componente energético de la ex-
plotación agrícola.

El problema del ahorro en gasóleo debe em-
pezar, por consiguiente, en “apretar el cin-
turón” al amigo tractor.

El parque nacional de tractores tiene algu-
na particularidad reseñable para entender el
problema del consumo. Por ejemplo, se
trata de un parque obsoleto, con muchos
tractores “viejos”. A pesar, de los Planes Re-
nove del Ministerio de Agricultura (u otros
nombres “raros” que tenga el citado Minis-
terio en el presente) más del 30% del parque
de tractores tienen más de 20 años y sola-
mente un 15% tiene menos de 5 años.

La potencia del “tractor medio” ha ido cre-
ciendo desde los comienzos de la “tractori-
zación” de los 50 CV de aquel entonces a 100
CV actuales (la potencia media de los trac-
tores inscritos en 2009 fue de 96,6 CV, aun-
que la potencia media del todo el parque, di-
ciembre 2009, es de 64,5 CV según datos del
Registro Oficial de Maquinaria). Por poten-
cias, el “tractor español”, se queda refleja-
do en el rango de 50 a 100 CV (50%) y de 100
a 125 CV (30%)

�¿cómo se mide el
consumo energético de
un tractor?

Una cosa es como se mide
y otra como se debería medir. En realidad lo
que le importa a un agricultor son los litros
por hectárea (L/ha), es decir los litros por te-
rreno trabajado o kilómetro transportado. Sin
embargo esta medida, que resulta fácil de ob-

tener a un agricultor, no es fácil de determi-
nar en un laboratorio oficial.

Se entenderá esa paradoja reconociendo
que los ensayos oficiales deben ser, ante
todo, estándares y poder ser repetidos tan-
tas veces como se desee en igualdad de con-
diciones. El cálculo del consumo en L/ha no
es un ensayo estándar por los muchos con-
dicionantes que varían de un ensayo a otro
(tipo de terreno, condiciones del mismo, pro-
fundidad de labor…)

Los laboratorios oficiales escogen la medi-
da del consumo específico, que es una forma
de simular la eficiencia energética de un

tractor. El consumo es-
pecífico se mide en
g/kWh, se trata de la
cantidad de gasóleo con-
sumido (g) para realizar
un trabajo (medido en
kWh o CVh).

En la actualidad el consumo específico
“medio” ronda los 200 g/CVh. (Datos de en-
sayos de homologación española) y se obser-
va una tendencia a la baja desde que se ini-
ciaron los ensayos (Gráfico 1).

MAqUINARIA

ABRIL´11 / AGRICULTURA 281

// eL Buen trActoristA
“JuGArá” con eL réGiMen
DeL Motor y LA MArchA
seLeccionADA pArA estAr
cercA DeL consuMo
específico óptiMo //

tractores 895.627

Motocultores 281.873

cosechadora de cereal 26.325

cosechadora de algodón 1.160

cosechadora de forraje 1.224

cosechadora de remolacha
y hortícolas

1.867

Vendimiadoras 1.289

tABLA 1 / parque nacional de
maquinaria (2009). roMA.
fuente: MArM

Gráfico 1 / evolución histórica de potencia y consumo específico del
parque de tractores. fuente iDAe (Datos de ensayos de homologación
española)�LA CLAVE

el tractor es el responsable del consumo
de aproximadamente el 70 % del
gasóleo de las explotaciones agrícolas

�LA CLAVE
el consumo específico “medio”
ronda los 200 g/cVh
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Para intentar bajar el consumo lo primero
es que el usuario tenga claro el conoci-
miento de las curvas motor y consumo (to-
dos los tractores han pasado homologa-
ción e incorporan dichas curvas).

Véase el ejemplo del Gráfico 2. Las curvas
corresponden a un tractor con un motor de
6900 cm3 (6,9 L) que da una potencia máxi-
ma de 108 kW (147 CV) y un par máximo de
680 Nm. (Quizá aquellos amantes de las ci-
fras en motores automovilísticos piense
que es mucho motor para tan poca poten-
cia. Se sorprenderá sin embargo al observar
la baja velocidad de giro de un motor de trac-
tor y también le sorprenderá su cifra de par).

Observe el lector como entre las 1500 y las
2200 revoluciones, es decir el 30% del ran-
go útil de revoluciones, el motor entrega en-
tre el 80 y el 100 % de su potencia. El “trac-
torista ahorrador” pensará casi siempre en
la curva de par motor pues es en el rango de
máximo par donde se obtiene la máxima
“rentabilidad” del motor.

¿Cómo se aprecia el consumo?, en la figu-
ra de la izquierda se ven 2 curvas, la azul, se-
ñalada con Ch, indica el consumo horario
(L/h). La curva rosa, señalada con Cs, indica
el consumo específico (g/kWh) y es la que
mejor mide la eficiencia.

El punto mínimo de la curva rosa indica el
consumo específico óptimo, 1650 rpm,
Cs=190 g/kWh y Ch=29 L/h

La labor condiciona la potencia necesaria,
por consiguiente, el buen tractorista “juga-
rá” con el régimen del motor y la marcha se-
leccionada para estar cerca del consumo es-
pecífico óptimo (mínimo).

Una vez que el agricultor sabe en que zona
de régimen del motor debe trabajar lo más

interesante es que él consiga calcular el con-
sumo en L/ha y L/h de cada labor. La medi-
da es sencilla de obtener, aunque se preci-
sa disciplina al agricultor.

El proceso comienza llenando el tanque a
tope y anotando las horas trabajadas. Se debe
hacer un estadillo con las horas en transpor-
te y horas realmente trabajadas en el terre-
no. Cuando se termina la labor se vuelve a
llenar el depósito a tope. Los litros consumi-
dos por hora de trabajo y por superficie tra-
bajada proporcionarán los datos que, si tu-
viésemos una serie histórica, nos podrá in-
dicar el estado de mantenimiento del motor.

priMer pAso DeL Ahorro:
eLeGir Bien eL trActor

En la actualidad hay en el mercado español
más de 650 modelos de tractores con carac-
terísticas diferentes. Los fabricantes han
cumplido con creces ofreciendo al agricultor
una oferta amplia que es, sin lugar a dudas,
garantía de que se puede escoger el mejor
tractor adaptado a su explotación.

El agricultor no puede ser un mero “consu-
midor” y se ha de convertir en “comprador
profesional”. Se ha de reconocer que no es
fácil comprar un tractor. La compra será un
proceso de análisis inteligente, para ello hay
que ser conscientes de los gastos imputables
a la vida de un tractor (Tabla 2). Se debe huir
de comprar por colores o “diretes” de cafés.

Existen tantos factores que intervienen en
la compra inteligente de un tractor que si un
agricultor no se siente capaz de discernir las
diferencias entre unos y otros modelos se
asesorará por técnicos expertos. Lo principal
es que se elija un tractor adaptado a la ex-
plotación. El agricultor conoce mejor que na-
die sus fincas, su actividad agrícola y las má-
quinas que ya tiene o deberá tener.

�Decisiones a considerar

Algunas de las decisiones básicas que se de-
berán tener en cuenta para la correcta elec-
ción del parque de maquinaria necesaria en
la explotación son:

• Alternativa de cultivos: bien extensivos
(cereales, girasol, leguminosas, ajos, remo-
lacha, colza, viñedo…) o intensivos (inver-
naderos, hortícolas…).
• Planificación del trabajo: días disponibles,
mano de obra, etc.
• Sistemas de Producción: agricultura eco-
lógica, tipo de laboreo (no laboreo, laboreo
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Gráfico 2 / curvas motor de un tractor de 6900 cm3

�LA CLAVE
el mejor tractor es el que está adaptado
a las necesidades, no el de más cV

Gasoil 53 %

reparaciones 24 %

neumáticos 20 %

Lubricantes 3 %

tABLA 2 / Distribución de los
gastos variables a lo largo de la
vida de un tractor. fuente: iDAe
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superficial o profundo), realización de tra-
bajos de maquinaria para terceros…
• Tipo de trabajo que se le exige al tractor:
si el tractor elegido no es el adecuado para
los trabajos que se le exigen el fracaso está
asegurado.

- Tracción pesado: vertedera, subsola-
dor…. Se requieren tractores pesados, con
tracción a las cuatro ruedas, motores po-
tentes y alta reserva de par, con una caja
de cambios con buena disposición entre
los 3 y los 10 km/h, preferible con cam-
bios automáticos. Neumáticos anchos.
Buena capacidad de elevación y regulación
electrónica.
- Tracción ligero: cultivador, rulo… Se re-
quieren tractores más ligeros con espe-
cial atención en la maniobrabilidad, en
la buena visibilidad. El embrague debe
ser preciso, preferible multidisco e ide-
al que tengan una transmisión bajo car-
ga o continua (CVT) y con inversor de
marcha.

- Trabajo con toma de fuerza (TDF): gra-
da rotativa, abonadora, rotovator…El tra-
bajo a la toma de fuerza exige o bien tra-
bajos de tipo ligero (tratamientos, abona-
do…) o pesados (rotovator). Se buscarán
tractores con toma de fuerza económica
(giro de la TDF a régimen bajo de motor).
Se elegirán TDF de accionamiento hi-
dráulico. Lo interesante es ver a que re-
voluciones motor está la velocidad norma-
lizada de la TDF, siendo ideal que se en-
cuentre en la zona de par máximo.
- Trabajos de transporte: son convenien-
tes tractores con un motor que ofrezca un
elevado par desde bajo régimen de giro.
Sistema de frenos a las 4 ruedas con au-
tomatización de la conexión de la doble
tracción y frenos de remolque

• Utilizar aperos apropiados y en buen es-
tado, correctamente regulados con el
tractor

correctA conDucción y
utiLizAción DeL trActor

No toda la energía contenida en el gasóleo
será utilizada para realizar trabajos de trac-
ción. Parte de la energía total se pierde por
los gases de escape, refrigeración, pérdidas

en la transmisión, deslizamiento... Una vez
restados todos esos sumandos, lo que que-
da, es la energía utilizable.

Así que lo primero que deberá hacer un
agricultor es comprar “el tractor más eficien-
te”, pero aunque esto es así, hay mucho más,
y es que el conductor tiene mucho que de-
cir debido a su forma de conducir el tractor.

Analicemos estas 2 componentes: Mante-
nimiento del tractor y Conducción del mis-
mo.

�cuidar el tractor para ahorrar

Con el uso del tractor, se sucede una acu-
mulación de sustancias en los filtros (polvo,
hollín, etc.), amén de desgastes. Todo ello se
resume en un incremento de consumo de

// un Litro De GAsóLeo
necesitA unos 13.000
Litros De Aire pArA
queMArse. esto DA unA
iDeA De LA iMportAnciA De
LLeVAr eL fiLtro De Aire
LiMpio y con un Buen
MAnteniMiento //

�LA CLAVE
el tractor más eficiente será el que más
energía utilizable tenga tras los
“descuentos” energéticos

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

pAráMetros De coMprA De
un trActor
• Motor: n0 cilindros y cilindrada, camisas
cilindros intercambiables, alimentación
con turbocompresor o atmosférica, tipo
inyección (convencional o alta presión),
gestión electrónica del motor, par máximo
y reserva de par (la reserva de par debe
ser superior al 20 %), sistema de refrige-
ración (ventilador viscoso o convencional,
refrigeración de las culatas, refrigeración
del aire de admisión y refrigerador aceite
motor), refrigeración del aire de alimenta-
ción, número de apoyos o cojinetes del
cigüeñal.
• transmisión: tipo de embrague, diáme-
tro, accionamiento caja de cambios, n0 de
velocidades, inversor de marcha. en 4rM,
bloqueo del diferencial delantero.
• capacidad del sistema hidráulico: bom-
ba principal, bombas de servicios auxilia-
res, bomba de dirección.
• pesos y Dimensiones generales: rela-
ción peso/potencia (el tractor bien lastra-
do tiene unas cifras de 45 kg/cV mínimo),
anchura, batalla, altura.
• tipo de tracción: tipo de conexión de la
doble tracción. Bloqueo diferencial, tipo
neumáticos.
• controles y automatización de algunos
trabajos: gestión de cabeceras y de man-
dos externos, gestión automatizada del
puente delantero.
• cabina: comodidad, disposición de
mandos.
• Marca: presencia de la marca en la zo-
na, servicio postventa, valoración tractor
usado.
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combustible. Se tiende a olvidar que el
mantenimiento de un tractor a de hacerse a
lo largo de toda su vida útil. El agricultor se
ajustará al manual del usuario.

- Realizar un buen mantenimiento del sis-
tema de aspiración. Especial cuidado y ade-
más de lo más sencillo de realizar, merece el
filtro de aire. Un litro de gasóleo necesita
unos 13.000 litros de aire para quemarse.
Esto da una idea de la importancia de llevar
el filtro de aire limpio y con un buen mante-
nimiento pues del aire que pueda entrar en
los cilindros depende la mezcla correcta
aire-combustible.

Si se reduce el aire aspirado un 20% se in-
crementa en la misma cantidad el consumo
de gasóleo.

Lo más habitual es el filtro de aire de car-
tucho en seco. Se debe proceder al limpia-
do del filtro mediante sacudidas o aire a pre-
sión (siempre desde el interior hacia el exte-
rior, es decir, en sentido contrario al funcio-
namiento normal).

- Realizar los cambios de aceite motor se-
gún especificaciones del fabricante, sin olvi-
dar que el cambio de aceite es una operación

sencilla y relativamente barata y a la postre
será la vida del motor. La incorrecta utiliza-
ción de los aceites, por menor viscosidad o
por pasarse de las horas de cambio, produ-
ce pérdida de eficacia y rozamientos.

- Sistema de alimentación. Un mal quema-
do del gasóleo puede incrementar el consu-
mo hasta en un 25%. Se deberá poner aten-
ción primaria en el filtro de gasóleo cuya mi-
sión es evitar la entrada de restos sólidos en
la bomba e inyectores.

La avería ocasionada por un gasóleo con im-
purezas es muy costosa llegando a obturar
la bomba inyectora o inyectores.

- Mantenimiento general del tractor: lubri-
cación de rodamientos; lubricación de caja
de cambios.

Un lubricante demasiado viscoso incremen-
ta inútilmente el consumo, al ofrecer más re-
sistencia interna

- Lastrado. Consiste en añadir peso sobre
los ejes motrices para evitar el patinamien-
to (contrapesos delanteros, traseros y agua
en ruedas). Se trata de una operación rela-
tivamente sencilla con una buena parte en
el resultado final de la optimización del fun-

cionamiento de un tractor. Recuérdese que
un tractor “tira” en función del peso que tie-
ne y no tanto de su potencia.

Se debe lastrar el tractor en función de las
operaciones previstas. En los trabajos de trac-
ción se produce un incremento del consumo
de combustible del orden del 15%, debido a
las pérdidas por rodadura y por desliza-
miento. En ambos casos, las pérdidas depen-
den en gran medida del peso del tractor.

Un peso excesivo ocasiona unas pérdidas
de rodadura mayores pero disminuye el
deslizamiento. Una falta de peso se traduce
en exceso de patinamiento. El agricultor de-
berá buscar el equilibrio entre pérdidas por
rodadura y por deslizamiento.

El lastrado insuficiente incrementa el des-
lizamiento y ocasiona mayor desgaste de los
neumáticos. Por consiguiente aumenta el
consumo.

El lastrado excesivo incrementa la pérdida
de potencia por rodadura y compacta el sue-
lo. Por consiguiente también aumenta el con-
sumo.

- Evitar realizar las operaciones agrícolas en
condiciones desfavorables del suelo, el pro-
ducto, el cultivo o la meteorología. (Ejemplo:
el suelo húmedo demanda mayor potencia).

- Organización, control y gestión del traba-
jo: se debe planificar la organización en los re-
corridos, en plantaciones de leñosos estudiar
detenidamente las líneas de plantación que
optimice el movimiento en parcela aunque sin
olvidar otros detalles agronómicos (vientos,
insolación, pendientes…); el marcado de pa-
sadas; forma de hacer las cabeceras.

- Repostar durante la madrugada, cuando
las temperaturas son más bajas, el combus-
tible es más denso. Las bombas de los sur-
tidores miden y cargan según volumen, no
según la densidad. A baja temperatura el
combustible es más denso y no existen tan-
tos vapores

- Elegir el surtidor más barato. Comprar ga-
sóleo a mayoristas y almacenarlo en depó-
sitos propios. Sí es posible, usar tarjetas de
crédito debido a los descuentos.

�¿cómo se debe conducir un tractor
para mejorar el ahorro?

Toda la energía disponible en un tractor pro-
viene del consumo de combustible, pero no
todo el combustible se “convierte” en traba-

AGRICULTURA / ABRIL´11284

�LA CLAVE
el estilo de conducción puede provocar
hasta un ahorro del 40% en combustible
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jo, es decir, no todo el combustible se apro-
vecha. Parte de la energía se pierde por los
gases de escape, o en refrigeración y también
existen pérdidas en la transmisión (aprox. 10
%), por último existe energía que se pierde
en el patinamiento de las ruedas motrices.

Una vez restadas las pérdidas lo que que-
da es energía utilizable. El tractor más eficien-
te será el que más energía utilizable reste tras
los “descuentos” energéticos. Esto es así, pero
también es cierto que tiene mucho que de-
cir el conductor en su forma de conducir el
tractor. ¿Cómo?, la respuesta se encuentra
sabiendo que el consumo de un motor varía
según su velocidad de giro y la carga que debe
vencer, (Tabla 3).

El tractorista, actuando sobre el acelerador
y la caja de cambios debe ser capaz de ob-
tener el mejor aprovechamiento posible
del combustible, transformando en poten-
cia la energía del combustible.

Estas son algunas de las reglas básicas
para ahorrar combustible:

• Utilizar adecuadamente el régimen del
motor y la relación de cambio: seleccionar
el régimen de funcionamiento en la zona de
bajo consumo. No hacer una buena utiliza-
ción del régimen puede llegar a incremen-
tar el consumo en ¡un 30 %!
• Uso adecuado de la doble tracción y blo-
queo de diferencial: conducir con la men-
te puesta en las ventajas del uso de la do-
ble tracción y el bloqueo de los diferencia-
les. Si el tractor dispone de dispositivos au-
tomáticos de control, controlar que se en-
cuentran en posición “auto” (usar la doble
tracción puede suponer un ahorro del
15% respecto al mismo tractor sin conexión
de la DT).
• Elección correcta de los neumáticos y la
presión de inflado: los neumáticos deberán
estar en buen estado y ser los adecuados
para la labor desarrollada. Es muy impor-

tante escoger las presiones adecuadas. La
presión de inflado es la presión que se ejer-
ce sobre el suelo. En operaciones de trans-
porte se usan presiones más altas (hasta 1,8
kg/cm2) que en suelos blandos (aprox. 1,2-
1,4 kg/cm2). Presiones bajas aumentan el
consumo por incremento del rozamiento.
Los neumáticos anchos, de baja presión y
las ruedas gemelas reducen el consumo,
amén de prolongarles la vida. También tie-
nen un mejor comportamiento los neumá-
ticos radiales.
• Utilizar las posiciones de la toma de fuer-
za económica para trabajos ligeros; cuan-
do la máquina que se ha de accionar con el
tractor demanda poca potencia.

�otros parámetros a considerar

- Arrancar el motor sin acelerar y comen-
zar la marcha lo antes posible. En cuan-
to sea posible utilizar la marcha más lar-
ga.
- El uso del aire acondicionado aumenta
entre un 10-20% el consumo de combus-
tible.
- Adecuación de los aperos (hasta un
10%). Se debe elegir el apero adecuado
pero también tenerlos bien mantenidos
(golondrinas, botas, rodamientos, etc.)

BiBLioGrAfíA

Ahorro de combustible en el tractor
Agrícola. IDAE (Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía).

Potencia y Par, ¿qué son y para que sir-
ven? Rev. Agricultura. Septiembre 2010.

www.traxco.es/blog/maquinaria-agrico-
la/ahorro-de-combustible-en-tractores

www.masquemaquinas.blogspot.com

// un trActor De siMpLe
trAcción DeBe MAntener
un pAtinAMiento DeL 10-
20% y uno De DoBLe
trAcción DeL 5-15% //

tractor potencia motor consumo (L/h)

Aprox. 35 CV
> 50 CV
> 70 CV
> 90 CV
> 110 CV
> 130 CV
> 150 CV
> 170 CV

3,5
5,0
6,1
7,2
8,5
12,4
14,5
16,4

tABLA 3 / consumo
aproximado según tipo de
tractor. Datos propios
provenientes de análisis de
boletines de homologación.
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LaHaciendaOran, conuna super-
ficiede300ha, estuvocopadadel
4 al 8 de abril por periodistas y
clientes que probaron los traba-
jos que pueden llevarse a cabo
con los nuevosAgrotronTTV. Los
dos primeros días estaban reser-
vados a la prensa internacional
procedente de España, Francia,
Italia,Alemania,ReinoUnido… los
clientes “vip” fueron recibidos
losdos siguientesdías. Y yael 8de
abril todoel quequisiera conocer
estosnuevos tractoresypasaruna
agradable jornadadecampopudo
conocerlos de cerca.

MOTORES DE BAJO
CONSUMO

Los nuevos TTV incorporan los
eficacesmotores de cuatro cilin-

dros Deutz turbodiésel de la Se-
rie 2012, common rail (DCR),
cuatro válvulas y sistema de re-
circulación de los gases de esca-

pe (Ag-Rex) para la máxima po-
tencia de 121, 130 y 142 CV (89,
95 y 116 kW). El uso de cuatro
válvulas por cilindromejora el flu-

jo de gases que entra y sale del
motor. Los motores con regula-
ción electrónica e intercooler
permiten conducir y trabajar en
condiciones verdaderamente in-
mejorables gracias a los consu-
mos reducidos, al elevado par y
a la abundante reserva depoten-
cia en un amplio intervalo de re-
gímenes.

TRANSMISIÓN TTV

El manejo es simple e intui1vo.
Se caracteriza por una elevada
eficaciamecánica y por disponer
de cuatro gamas de funciona-
miento. En cada una ellas, casi el
100%de la potencia delmotor se
transmitemecánicamente con lo
cual se reduce almínimo la con-
tribución hidrostá1ca. El opera-
dor dispone de infinitas posibili-
dad para variar la velocidad de
marcha entre 0 y 50 km/h (ó 40
km/h). Además, la transmisión al-
canza la velocidadmáximade 50
km/h en el régimen económico
delmotor de 1750 rev/min, limi-
tada a 40 km/h con régimen su-
pereconómicodelmotor de1400
rev/min (de acuerdo a la ley en
cada país). La transmisión ges1o-
na tres modos de conducción y
trabajo para las diferentes apli-
caciones.
Además del modo automá1co,
existe unmodoque se ac1va au-

DEUTZ- FAHR

La primera semana de abril el grupo Same Deutz-Fahr convocó a todos
sus clientes europeos en Sevilla, prensa incluida, para presentar el lan-
zamiento europeo de los tres nuevos modelos con motores de cuatro ci-
lindros: Agrotron TTV 410, Agrotron TTV 420 y Agrotron TTV 430. Con po-
tencias comprendidas entre 115 y 135 CV, la gama queda formada por seis
modelos hasta los 224 CV.

- Motores Deutz turbodiesel
de cuatro cilindros de la
serie 2012, con cuatro
válvulas por cilindro
- Transmisión TTV modo
AUTO, PTO y MANUAL.
Alcanza 50 km/h a 1750
r.p.m, limitada a 40 km/h
con 1400 r.p.m.)
- Modo de parada ac1va
Power 0
- Nuevo sistema de frenos
Power Brake

- Depósito de aceite
independiente
- Toma de fuerza económica
con cuatro velocidades
- Monitor de ges1ón y
mul1media: iMonitor
- Sistema hidráulico
Load Sensing
- Cabina de Clase S conmás de
6,5m2 de superficie acristalada
- Posibilidad de suspensión
en el puente delantero y
neumá1co de cabina

LO MEJOR
DE LOS NUEVOS MODELOS

UN NUEVO ESTILO,
TRES MODELOS AGROTRON TTV
DE CUATRO CILINDROS
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tomá+camente en el momento
de su conexión, y un modo ma-
nual.
Los Agrotron TTV 410/420/430
también poseen elmodoparada
ac+va (Power0), quepermite fre-
nar y parar el tractor, incluso en
pendiente, y luego ponerlo en
marcha pisando simplemente el
pedal del acelerador.

TOMA DE FUERZA

La versá+l toma de fuerza con
cuatro velocidades como confi-
guración estándar (540/540E y
1.000/1.000E rev/min) aumenta
la flexibilidaddel tractor. La toma
de fuerza puede accionarse des-
de la cabina y también desde los
pulsadores del guardabarros pos-
terior izquierdo. El mando elec-

trohidráulico asegura un arran-
que modulado y con poco des-
gaste de los componentes. En
modo automá+co, la toma de
fuerza se desconecta automá+-
camente al subir el elevador y se
conecta al bajarlo. También se
encuentra disponible la toma
de fuerza sincronizada.
Los Agrotron TTV 410/420/430
poseen un sistema hidráulico
con regulación de la presión y del
volumen (Load-Sensing) con un
caudal de la bomba que alcanza
los 110 l/min y una presión del
sistema de 200 bar.

POWER EFFICIENCY

Es un nuevo concepto reúne las
numerosas caracterís+cas que
contribuyen a lograr una eficacia

al vér+ce de su categoría.
Además de los citados motores
Deutz, transmisión TTV ECO y
cuatro velocidades de la tomade
fuerza y el sistema Load Sensing,
el motor posee un ven+lador
viscoso (eVISCO Fan) con control
electrónicoqueman+ene la tem-
peratura de los radiadores en va-
lores óp+mos y evita que siga
funcionando a pleno régimen
cuando no es necesario.
El nuevo sistemade frenosPower
Brake permite reducir los espa-
cios de frenado del tractor. Ade-
más de incorporar un servofreno
para reducir el esfuerzo de pre-
sión del pedal del freno.
El depósito del aceite indepen-
diente permite reducir la can+-
dad de aceite necesaria para la
transmisión y ges+onarlo sepa-

radamente para los distribuido-
res y el elevador.
Con la toma de fuerza económi-
ca, el consumo de combus+ble,
la carga delmotor, el ruido, el es-
trés del conductor y el impacto
medioambiental se reducen con-
siderablemente por funcionar
con bajos regímenes del motor.
La velocidad de la toma de fuer-
za económica seman+ene den-
trodel intervalo de consumosmí-
nimos y, gracias a la curva de po-
tencia del motor, el nivel de
prestaciones y el par disponible
siempre son elevados.

Tel.: 901 345 345
www.deutz-fahr.com/
agrotronttv

El obje+vo de probar los trac-
tores, no fue otro que com-
probar in situ las caracterís+-
cas anteriormente descritas.
Al conducir el TTV 430 con una
vertedera en la estación 1
quedaba demanifiesto la bue-
na maniobrabilidad del trac-
tor, y el rendimiento que ofre-
cen los cuatro cilindros en las
labores de +ro y en trabajos a
la toma de fuerza.
En la estación 2, dedicada al
transporte, pudimos probar,
en el TTV 430 que arrastraba
un remolque, tanto la parada
ac+va como el sistema de
frenado servoasis+do, así
como el régimen del motor a
diferentes velocidades.
El tractor que arrastraba el

equipo combinado de siega
que había en la estación 3, era
el apropiado para darse cuen-
ta del confort de la cabina al
trabajar incluso a 17 km/h.
Desde el puesto de conduc-
ción quedaba patente la co-
rrecta visibilidad que ofrece di-
cha cabina en los aperosmon-
tados frontalmente.
Finalmente, en la cuarta esta-
ción tuvimos la oportunidad
de cargar y apilar pacas y así
poder corroborar la alta visi-
bilidad del techo solar, el po-
tente sistema hidráulico con
caudal de bomba que alcanza
los 110 l/min y la rapidez en
los movimientos con el joys-
+ck demanejo electrohidráu-
lico.

Estación de trabajo 1

Estación de trabajo 2

Estación de trabajo 3

Estación de trabajo 4

Prueba en campo de los tractores:
CUATRO ESTACIONES DE TRABAJO
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La reunión de la Asamblea
General de la Asociación Na-
cional de Maquinaria Agrope-
cuaria, Forestal y de Espacios
Verdes (Ansemat) sirvió como
marco para la presentación
de la memoria de actividades
del año 2010 de la que se des-
tacó el alto nivel de las deci-
siones de sus grupos de traba-
jo, así como el dinamismo de
su estructura que, en un pe-
riodo complicado, ha avanza-
do especialmente en el aspec-
to legislativo y normativo, fa-
voreciendo el trabajo de los
fabricantes e importadores
nacionales.

Las comisiones de trabajo en
las que se reúnen, por grupos
de mecanización, los especia-
listas de las empresas asocia-
das, sirvieron como foro para
resolver problemas técnicos y
promover debates dirigidos a
las instituciones públicas.

También ha resultado un
año en el que la presencia de
Ansemat ha seguido crecien-
do en todos los aspectos, tan-
to dentro del sector, como
fuera del mismo, convirtién-

dose en la referencia a nivel
nacional e internacional de la
mecanización agrícola, fores-
tal y de espacios verdes espa-
ñola.

2010, también ha sido el año
en el que Ansemat ha celebra-
do su 15º aniversario, quince
años en los que se puede cer-
tificar el fuerte crecimiento
que ha experimentado la Aso-
ciación en este, aún, corto pe-
riodo y que les ha servido pa-
ra reflexionar sobre la evolu-
ción de la mecanización de los
sectores agrario, forestal y de
espacios verdes.

El futuro ya señala a estos
sectores como estratégicos en
la búsqueda de la sostenibili-
dad económica, social, am-
biental, y esta solo se logrará
gracias al uso de la tecnología
que aportan, cada día, las em-
presas fabricantes e importa-
doras de maquinaria.

tel. 914 11 33 68
www.ansemat.org

Ansemat presentó su memoria de actividades
destacando la fortaleza de su trabajo interno
y el crecimiento de la entidad en el sector y en
la sociedad.

ANSEMAT
LA ASOCIACIÓN HACE
VALORACIÓN DE 2010 EN SU
ASAMBLEA
gENERAL

El líquido que sale de las boqui-
llas se encuentra con una corti-
na de aire y producen el cono-
cido efecto TWIN de HARDI
asegurando así una óptima co-

bertura y penetración en el cul-
tivo. Las bajantes del sistema
IRIS distribuyen el flujo de aire
muy uniforme y tanto las salidas
de aire como las boquillas se

pueden ajustar y cerrar indivi-
dualmente. El sistema es ideal
para optimizar los tratamientos
en diferentes marcos de planta-
ción. IRIS existe en diferentes
versiones para tratar 1, 2 ó has-
ta 3 filas completas y puede aco-
plarse tanto a equipos suspen-

didos como arrastrados con de-
pósitos de 400 hasta 4000 litros.

tel. 973 20 80 12
www.hardi.es

Se trata de un sistema de reciente desarrollo,
concebido especialmente para viñedo y arbus-
tos plantados en filas. Con el IRIS, los tratamien-
tos fitosanitarios se podrán hacer con una pre-
cisión y una facilidad que sólo se puede con-
seguir con un equipo de última generación.

ÚLTIMA INNOVACIÓN,
EL IRIS-2

ILEMO HARDI

Sistema Iris-2
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Samuel R. Allen, presidente y
CEO de Deere & Company ase-
gura que el mundo se enfrenta
al desafío de aumentar signifi-
cativamente la producción de
alimentos en las próximas dé-
cadas. “En todo el mundo, John
Deere está trabajando para
mejorar la productividad de
sus clientes. John Deere presta
su apoyo a proyectos de desa-
rrollo como éste en la India, pa-

ra ayudar a los agricultores a
aumentar sus oportunidades
de prosperidad y mejorar su
calidad de vida.”

John Deere abrirá centros de
recursos con pequeños aperos
agrícolas en el territorio de Gu-
jarat, poniendo más de 500
tractores a disposición de los
agricultores locales y facilitan-
do su acceso a un conjunto de
13 aperos diferentes para va-

rias operaciones. Cada centro
tendrá un operador formado,
además de personal de servi-
cio. Los grupos de agricultores
que utilicen los equipos para
sus cultivos sólo tendrán que
pagar los gastos de operación y
servicio y no el coste del trac-
tor o apero en si.

Según Narendra Modi, primer
ministro de Gujarat, la nueva
sociedad pública-privada es la
primera de este tipo en el sec-
tor agrícola de la India. “Se tra-
ta de un programa brillante
que ayudará a potenciar y dar

riqueza económica a nuestros
agricultores y hermanos triba-
les marginados". El Gobierno
de Gujarat pretende no sólo
dar formación a los agriculto-
res en el manejo productivo de
tractores y aperos agrícolas, si-
no también desarrollar habili-
dades adicionales en análisis
de tierra y microirrigación.

tel.: 91 600 95 00
www.JohnDeere.es

Deere & Company trabajará con el gobierno lo-
cal del estado de gujarat (India) en una innova-
dora sociedad pública-privada para beneficiar a
agricultores tribales marginados en los próximos
cinco años. Los oficiales han explicado que el pro-
grama podría beneficiar a aproximadamente
50.000 familias agrícolas, que aprenderán habi-
lidades que les ayudarán a mecanizar sus explo-
taciones para mejorar el rendimiento de sus co-
sechas.

JOHN DEERE

NOVEDOSO
PROgRAMA DE
DESARROLLO
EN LA INDIA

La multinacional ha anunciado sus planes de duplicar la producción
en sus instalaciones de Domodedovo cerca de Moscú y establecer
su propia compañía de leasing en rusia para la venta de maquina-
ria agrícola, de construcción y forestal.

El comunicado fue hecho en conjunto con un viaje a Rusia del pre-
sidente ejecutivo Samuel R. Allen y otros altos ejecutivos de la com-
pañía quienes acompañaron al vicepresidente de los Estados Uni-
dos, Joseph Biden, a la decimoprimera conferencia de inversión de
la Cámara Americana de Comercio celebrada en Rusia.
“Rusia puede contribuir de manera significativa y sostenible a ayu-
dar a satisfacer la creciente demanda de alimentos, energía y pro-
ductos forestales” dijo Allen. “Estas inversiones mejorarán nuestra
capacidad de servir a clientes en Rusia, en la Comunidad de los Es-
tados Independientes y en otros mercados cercanos”.

Deere & Company apuesta
por el mercado ruso

La fundación John Deere, princi-
pal organización filantrópica de
Deere & Company, ha aprobado
una donación de un millón de dó-
lares a la organización de la
Cruz Roja para apoyar sus es-
fuerzos por socorrer a Japón
tras el terremoto y el tsunami que
arrasaron distintas regiones del
país. Además, la fundación John
Deere enviará las contribuciones
de sus empleados a Japón, con
un desembolso adicional de
500.000 $.

La ayuda de la fundación es una
adición a la contribución anual
de 250.000 $ que la fundación
hace al Fondo Nacional de Ayu-
das para Desastres de la Cruz
Roja Americana y al Fondo de
Ayudas para Desastres de la
Cruz Roja Internacional.
La fundación John Deere es la
principal organización filan-
trópica de Deere & Company. Y
concede ayudas a varias orga-
nizaciones sin fines lucrativos
que toman parte en las siguien-
tes áreas: soluciones para el
hambre en el mundo, desarro-
llo de las comunidades, educa-
ción superior y ayudas a de-
sastres.

Un millón de
dólares para
ayudar a Japón
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Las primeras cosechadoras
autopropulsadas – por lo tanto
con un motor propio – las lan-
zó CLAAS al mercado en el año
1953. Este sistema autopropul-
sado de cosecha cada vez fue
ganando más importancia. La
empresa ha desarrollado en las
décadas siguientes cosechado-
ras cada vez más potentes, pa-
ra todos los tipos de cereal, to-
das las condiciones climáticas y
todos los campos del mundo.

Una cosechadora CLAAS LE-
XION del modelo más moder-
no cosecha en la actualidad
hasta 100 toneladas de trigo en
una hora. Esto ofrece harina
suficiente para poder abaste-
cer a una ciudad como Dresde
o Niza durante un día entero
con productos de bollería. Las
máquinas modernas tienen
mecanismos de corte de hasta
12 m de ancho, avanzan con
una precisión total con direc-

ción GPS, pueden recoger
12.000 litros de cereal en su
depósito de granos y cuestan
hasta medio millón de euros.

hAcienDo historiA

En el verano de 1936 nació la
cosechadora en nuestro conti-
nente. En la finca medieval de
Zschernitz, cerca de Halle en
Sajonia-Anhalt (Alemania) pre-
sentaba August Claas en su
momento una máquina remol-
cada por un tractor, que había
desarrollado en su fábrica en la
localidad westfaliana de Harse-
winkel.

August Claas había fundado
con sus hermanos Theo y
Franz en 1913 una empresa
de maquinaría agrícola. Su hi-
jo Helmut Claas, que poste-
riormente ha llevado la em-
presa de maquinaría agrícola
a la cúspide mundial, recuer-
da: “desde principios de los
años 1930 desarrollaron mi
padre y Walter Brenner, asis-
tente del profesor Vormfelde

en la universidad alemana de
Bonn, un prototipo. Era una
máquina construida entorno
a un tractor Lanz Bulldog (por
lo tanto ya una cosechadora
muy moderna) con mecanis-
mo de corte en la parte de-
lantera. Esto era algo que en
todo el mundo no se había
visto hasta entonces.

La gran consagración la logró
en 1936 con una cosechadora
remolcada con un mecanismo
de corte colocado lateralmen-
te. En la finca Zschernitz pre-
sentó la primera cosechadora-
desgranadora-atadora (siglas
en alemán: MDB) fabricada en
Europa y de perfecto funciona-
miento. Cuando todo concor-
daba el agricultor podía cose-
char un rendimiento diario de
600 quintales (30 toneladas) de
trigo. De esta exitosa máquina
se fabricaron en los seis años si-
guientes 1.450 ejemplares.

tel.: 91 830 79 50
www.claas.com

CLAAS sigue siendo en la actualidad, 75 años
después de la invención de la cosechadora, con
gran diferencia el líder de mercado en Euro-
pa. Aproximadamente un tercio de las cose-
chadoras vendidas en el continente proviene
de Harsewinkel.

CLAAS

75 AñOS DE
COSECHADORAS
EN EUROPA

En el segmento de neumáti-
cos agrícolas, en los mercados
de reemplazo en Europa el

precio ha subido un 4% de
media entre el 1 de abril y el 1
de mayo de 2011.

Para Moto y Scooter, la subi-
da ha sido del 7,5%. Este incre-
mento se lleva aplicando des-
de el 1 de marzo de 2011. En
neumáticos para ingeniería ci-
vil, el aumento de precio llega
también hasta el 7,5%. Este in-
cremento también se ha hecho
efectivo desde del 1 de marzo
de 2011 y se aplicará en la ma-
yor parte de los mercados eu-
ropeos.

En cuanto a los neumáticos
para vehículo industrial, el in-
cremento será del 7% de me-
dia en Europa y se ha llevado
a cabo de forma progresiva

desde el 1 de marzo y hasta el
1 de abril de 2011.

Finalmente, respecto a neu-
máticos turismo, 4x4 y camione-
ta, se han previsto aumentos de
tarifa en todas sus marcas y en to-
dos los segmentos de mercado
en Europa (neumáticos de vera-
no e invierno) con unas tasas del
5% de media, que se irán aplican-
do progresivamente entre el 1 de
abril y el 1 de junio de 2011.

tel.: 91 410 50 00
www.michelin.es

Para hacer frente al encarecimiento del coste de
las materias primas, el grupo Michelin ha anun-
ciado un aumento de tarifa para todas sus ga-
mas de neumáticos comercializadas en Europa.

INCREMENTO
EN LOS PRECIOS

MICHELIN
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Seguridad en el trabajo gra-
cias a su buena accesibilidad,
un asiento confortable, gran
visibilidad y una excelente er-
gonomía son sus principales
características. Además de un
diseño actual dotado de mo-
tores de 4 cilindros, que tiene
como función principal ser

productivo al ser capaz de tra-
bajar a bajo régimen y par ele-
vado y turboalimentados con
intercooler para aprovechar al
máximo el combustible.

Asimismo, los tractores
Quantum F ofrecen un rendi-
miento eficaz gracias a la rela-
ción de cambio idónea para

todas las labores: desde traba-
jos de precisión en cualquier
momento de la campaña has-
ta las aplicaciones de trans-
porte durante la recolección.

Están dotados de un sistema
hidráulico de 102 l/min que
permite el uso de los diferen-
tes implementos, con la posi-
bilidad de equipar distribuido-
res traseros, intermedios y de-
lanteros. El depósito, con ca-
pacidad para 90 litros, supone
una mayor autonomía, con el

consiguiente ahorro para el
agricultor.

En definitiva, los tractores
Quantum F son versátiles y
potentes y completan la am-
plia gama de tractores CASE
IH, cuya eficiencia y producti-
vidad, son sus señas de iden-
tidad.

tel. 93 479 05 48
www.caseih.com

Los tractores especiales quantum F permiten
cuidar de los cultivos y maximizar el rendimien-
to de la cosecha, tanto en viñedos estrechos,
como en frutales con marcos de plantación más
anchos. Con una potencia nominal entre 65 y
97 CV, para los que exigen más.

CASE IH

qUANTUM F,
ESTRECHOS POR FUERA,
AMPLIOS POR DENTRO

El público asistente pudo ver
y probar modelos de laboreo y
siembra de su amplia gama de

productos. En cuanto a laboreo,
se mostró un arado de cohecho
reversible hidroneumático de 8

cuerpos, un chisel y un semichi-
sel de 9,2m y 40 brazos para
grandes potencias.

En sembradoras se probó el
modelo AIRSEM de siembra
convencional en 4 filas, siembra
directa en reja con borrahuellas
cuando se usa en barbecho y
siembra directa disco de 6 me-

tros. Por último, los asistentes
también tuvieron la oportuni-
dad de conocer las novedades
para este año.

tel.:91 884 54 49
www.sembradorasgil.com

El pasado 8 de abril, gIL organizó una demos-
tración de su maquinaria en la Almunia de doña
godina (Zaragoza), con unas condiciones clima-
tológicas y edafológicas idóneas que reunieron
a numerosos agricultores.

DEMOSTRACIÓN
DE SIEMBRA Y LABOREO

GIL

La familia CASE IH se amplia, ya que des-
de el pasado mes de febrero cuenta con un
nuevo concesionario en la localidad cacere-
ña de Talayuela. Marco Antonio Alegre, ge-

rente de la concesión afronta con entusias-
mo este proyecto y afirma que su gran reto
“es ofrecer a los clientes la mejor mecani-
zación industrial para los cultivos de su zona".
Para ello, afirma que es esencial dar segu-
ridad y confianza al agricultor, ofreciendo ca-
lidad en los productos, un servicio persona-
lizado de cara a satisfacer las necesidades

de cada cliente y una buena asistencia téc-
nica con las herramientas adecuadas, como
por ejemplo el sistema "Electronic Service
Tool" que diagnostica rápidamente el proble-
ma de su máquina. Alegre apuesta por una
constante formación del equipo para ofre-
cer una información y un mantenimiento co-
rrecto de la maquinaria.

Nuevo concesionario
oficial en Cáceres
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La superficie de regadío
en España registró un re-
troceso del 0,4% en 2010,
situándose en 3.407.953
hectáreas, rompiendo así
el crecimiento con8núo
que venía teniendo desde
el año 2006.
Fenacore atribuye este
descenso a la pérdida de
rentabilidad que han su-
frido los cul8vos de rega-
dío, especialmente en el úl8-
mo año, como consecuencia
de la fuerte subida de las tari-
fas eléctricas, que representan
ya el 30% de los costes de pro-
ducción, y la caída del precio
de los productos agrarios.
Esta situación ha llevado a las
comunidades autónomas con
mayor extensión de superficie
regada a abandonar muchos
de los regadíos ya históricos,
de mayor producción e ingre-
sos, y sus8tuirlos por cul8vos
de secano, con el fin de aliviar
los gastos energé8cos que im-
plican los nuevos sistemas de
riego más eficientes, de me-
nor consumo de agua, pero
mayor demanda eléctrica.

Levante y las dos castillas
pierden regadío
Así, las regiones donde más
disminuyó la superficie de rie-

go durante el pasado año
coinciden con las regiones del
arco mediterráneo, que basan
su economía en la producción
de cítricos y hortalizas. De esta
forma, los cul8vos de regadío
retrocedieron un 6,8% en la
Comunidad Valenciana, mien-
tras que en Murcia cayeron un
3% en 2010.
Tras estas regiones se situaron
las dos Cas8llas, que se corres-
ponden además con las comu-
nidades que han realizado ma-
yor esfuerzo en la moderniza-
ción de sus regadíos con más
sistemas de riego eficientes y,
por tanto, más afectadas por
el encarecimiento de la factu-
ra eléctrica. De esta forma,
Cas8lla-La Mancha y Cas8lla y
León (donde los mecanismos
eficientes se emplean en más
del 20% de su superficie rega-
da) perdieron un 2,4% y un

1,5% de sus cul8vos de re-
gadío, respec8vamente,
durante el pasado año.

Graves perjuicios
económicos, sociales y
medioambientales
Fenacore alerta de que
este retroceso de la su-
perficie regada supone un
grave perjuicio para la
economía nacional, ya

que si bien la agricultura de
manera aislada representa el
2,4% del PIB, su peso junto
con todo el sector agroalimen-
tario asociado cons8tuye más
del 20% del PIB para algunas
provincias españolas, y este
PIB desaparecería con la agri-
cultura, de manera que el Eje-
cu8vo debería conferir al rega-
dío el trato que se merece por
su importancia económica y
social.
En este sen8do, los cul8vos de
regadío contribuyen a fijar la
población al territorio, impul-
sando el desarrollo demográfi-
co y económico del lugar. Ade-
más, aportan oxígeno a la at-
mósfera, contribuyen a redu-
cir el efecto invernadero, re-
ducen la erosión y la deser8-
zación del suelo y producen
materias primas para biocom-
bus8bles.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), que ha recopilado
los datos para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), ad-
vierte del grave perjuicio económico y social para la economía del país. Las dos Cas-
2llas, junto con la Comunidad Valenciana y Murcia son las regiones más afectadas.

La superficie de regadío se reduce por primera
vez en cuatro añosal tanto...

GuíA De BuenAs prácticAs
pArA un reGADío sosteniBLe
La Asociación
de Comunida-
des de Re-
gantes de An-
dalucía (Fera-
gua) ha ela-
borado una
guía de Bue-
nas Prácticas ,que ofrece pautas y
criterios para desarrollar una agri-
cultura que no dañe el entorno, que
sea eficiente en el uso de los recur-
sos, al tiempo que competitiva y de
calidad.
Existen dos versiones de la guía:
una extensa, con todos los datos y
estudios agronómicos justificati-
vos; y una resumida, pensada
para la consulta rápida por parte de
los agricultores.

MAnifestAción A fAVor De LA
construcción DeL eMBALse
De BiscArrués

Miles de personas, convocadas por
los regantes, se manifestaron en el
centro de Zaragoza para reivindi-
car que se construya ya el embal-
se de Biscarrués, cuya declaración
de impacto ambiental se encuen-
tra paralizada en el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.Alrededor de 5.000 perso-
nas recorrieron las calles de Zara-
goza con una gran pancarta con el
lema "Biscarrués, ya", que sujeta-
ban representantes de los convo-
cantes, la Comunidad general de
Riegos del Alto Aragón, y las coo-
perativas y sindicatos agrarios que
la apoyan.
El presidente de Riegos del Alto Ara-
gón, César Trillo, ha explicado que
la reivindicación principal es que se
desatasque la Declaración de Im-
pacto Ambiental del embalse de
Biscarrués, pero también que se re-
suelvan los problemas en Yesa o
Mularroya, es decir, a favor de to-
das las regulaciones y de poder uti-
lizar el agua.

tipo de regadío 2006 2007 2008 2009 2010 % variación
09/10

gravedad 1.132.090 1.115.271 1.082.604 1.064.248 1.043.704 -1,9

Aspersión 490.421 464.619 469.868 479.697 470.758 -1,9

Automotriz 248.753 250.483 257.654 265.897 262.161 -1,4

Localizado 1.381.835 1.502.327 1.548.043 1.591.616 1.628.706 +2,3

Otros 25.808 28.082 16.463 19.847 2.625 -86,8

TOTAL (ha) 3.214.238 3.360.782 3.374632 3.421.304 3.407.953 -0,4

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM)

evolución de la superficie regada en españa por tipo de riego (en hectáreas)
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Dos meses después de la
aprobación del Real Decreto
que aplica la norma comuni-
taria redactada en 2008 para
exigir niveles más restrictivos
para la contaminación agríco-
la en los ríos de la UE, el in-
forme anual de la Confedera-
ción Hidrológica del Ebro

(CHE) advierte que los nue-
vos niveles legales ya se ex-
ceden en al menos dos tra-
mos de la comunidad de Ara-
gón. "La tendencia es positi-
va pero con la nueva ley hay
valores ilegales que deben
controlarse", ha afirmado el
responsable de Calidad de

Aguas de la CHE, Javier San
Román.
El problema se llama clorpiri-
fós: un insecticida derivado
del cloro que en dosis eleva-
das impide el crecimiento de
especies vegetales y animales
en el río rompiendo el equili-
brio del ecosistema fluvial.

Al menos dos tramos del río a su paso por Aragón presentan niveles de contaminación
por encima de lo permi2do, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La contaminación del ebro por pesticidas agrícolas
excede los límites legales

Todas las iniciativas, activida-
des, proyectos, servicios y
ventajas que Afre ofrece a
sus socios se presentarán en
tres foros de fabricantes e
instaladores de tecnologías
del agua que se celebrarán
en Bilbao, Barcelona y Sevilla,
durante los meses de mayo y
junio de 2011. El objetivo de
estos encuentros es ampliar
su base asociativa, para dotar
a Afre de mayor representati-
vidad y recursos que le per-
mitan continuar con la labor
de defensa, promoción y de-

sarrollo de la tecnología es-
pañola del agua.
Una de las prioridades de la
Asociación es convertir a Afre
en el foro de fabricantes de
tecnologías del agua y riego
más importante de Europa,
con unos servicios y ventajas
de alto valor añadido para los
socios y centrado en la pro-
moción de la tecnología espa-
ñola del agua para favorecer
una mayor internacionaliza-
ción de sus empresas.
A los servicios profesionales
que Afre ya pone al alcance

de su socios hay que añadir la
red de proveedores especiali-
zados que la asociación ha lo-
grado aglutinar, una red que
cuenta con 21 empresas es-
pecializadas en dar servicios
específicos en las principales
áreas de interés para sus aso-
ciados y que actúa como
complemento a los servicios
internos que aporta de ma-
nera directa.
Una prioridad estratégica pa-
ra Afre es fomentar lazos de
colaboración público-privada
que favorezcan inversiones

que impulsen la competitivi-
dad y la internacionalización
del sector y sus empresas. De
manera especial en el ámbito
de la Investigación, el desa-
rrollo y la innovación, que
son pilares fundamentales de
la competitividad.
Por otra parte, la incorpora-
ción de la asociación a la CE-
OE permitirá a Afre y a sus
empresas una mayor interre-
lación con otros sectores pro-
ductivos, para establecer
puentes que generen siner-
gias de interés.

/PLATAFORMA TECNOLÓgICA DEL AgUA/

foros para fabricantes e instaladores de tecnologías del agua
Con la progresiva implementación del Plan Estratégico 2010-2014 “Compe22vidad Global”, Afre se ha dotado de una
estructura interna capaz de ofrecer los servicios profesionales que sus socios necesitan en las áreas de I+D+i, inter-
nacionalización, comunicación, formación, medio ambiente y calidad.

al tanto...
foro hispAno-chino
DeL AGuA

La directora general del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino (MARM),
Marta Moren, ha participado en el
Foro Hispano-Chino del Agua,
en el que ha explicado la políti-
ca llevada a cabo por el gobier-
no para la modernización de re-
gadíos y la experiencia de Espa-
ña en la implantación de nuevas
tecnologías para el tratamiento del
agua.
La directora general del Agua ha
señalado la importancia de la tec-
nificación de la gestión agrícola y
la modernización del regadío por
lo que el MARM está trabajando
actualmente en la aprobación
de la Estrategia Nacional para la
Modernización Sostenible de los
Regadíos Horizonte 2015.
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Las jornadas de presentación
tuvieron lugar en las principa-
les zonas de arroz de España
(Valencia, Tarragona, Sevilla,
Badajoz y Huesca). Las charlas
resultaron todo un éxito da-
dos la gran afluencia de públi-
co, el interés demostrado y las
consultas recibidas durante
cada una de ellas.
PERMIT® es un herbicida de
aplicación en época de post-
emergencia para el arroz. Su
composición es de Halosulfu-
ron-metil 75% y la formula-
ción es en gránulos dispersa-
bles (WG) con una dosis re-
comendada de 40 a 50g/ha.
El nuevo herbicida actúa inhi-
biendo la enzima acetolacta-
to-sintasa (ALS), primer enzi-
ma de la ruta de la biosínte-
sis del grupo de los aminoáci-
dos de cadena ramificada va-
lina, leucina e isoleucina. La
inhibición de la ALS conlleva
la ausencia de estos aminoá-
cidos en la planta. Esta au-
sencia se considera mecanis-

mo primario por el cual los
herbicidas inhibidores de la
ALS causan la muerte de la
planta. La selectividad en los
cultivos a los herbicidas de
inhibición de la ALS es debida
a la rápida degradación del
mismo por parte del cultivo.
PERMIT® es completamente
selectivo y eficaz desde los
primeros estadios del cultivo
del arroz, destacando por su
larga persistencia y una ven-
tana amplia de aplicación
tel.: 934 881 270
www.kenogard.es

El nuevo producto contiene
el 60% de Petoxamida, ma-
teria activa perteneciente al
grupo de las cloroacetami-
das que se absorbe por las
raíces, el coleóptilo y los
brotes jóvenes, traslocándo-
se principalmente por vía
apoplástica.
SUCCESSOR 600 debe apli-
carse en pulverización a baja

presión, a la dosis de 2 l/ha
en el momento de preemer-
gencia o postemergencia
temprana del maíz, para con-
trolar tanto las principales
gramíneas (Echinochloa sp,
Setaria spp, Digitaria sp…),
como otras dico8ledóneas
presentes en el cul8vo, ya
que el suelo 8ene que tener
la suficiente humedad.

Para completar el espectro
de acción frente a dico8ledó-
neos se aconseja la mezcla
con un herbicida registrado
en el cul8vo. Un riego poste-
rior a la aplicación favorece
la incorporación del produc-
to mejorando su eficacia,
siendo recomendable una
buena preparación del suelo.
tel: 915 530 104

perMit®, un aliado
en el cultivo de arroz

HERBICIDAS

Grupo G’s España
ofrece a sus clientes
la posibilidad de
elegir entre tres
presentaciones, sólo
disponibles para
compras realizadas
a través de la página
Web y en la que se
mezclan diferentes
variedades de tomate.
Con un peso aproximado de
tres kilos y con precios que
van desde los 19 a los 25 €
(IVA y transporte incluidos),
la compañía ofrece una cui-
dada selección de las diferen-
tes variedades:
- Selección MAXI. Con tres
tipos de variedades: tomate
ensalada, tomate rama y to-
mate kumato.
- Selección MINI. Con cinco
tipos de mini variedades:
mini-kumato, perla amari-
lla, perla roja, kumato, san
marzano o cherry naranja.
- Selección MIX. Con cinco

tipos de variedades en las
que dos de ellas son minis:
tomate ensalada, tomate
rama, tomate kumato, mini-
kumato y perla roja.

Para garantizar que el pro-
ducto llega del campo a la
mesa con la máxima calidad y
sabor, las entregas se reali-
zan en tan solo un día o dos,
convirtiéndose así en todo un
referente en rapidez y como-
didad.

tel.: 91 431 84 33
www.gs-marketing.com

El consumidor puede acceder en un plazo de uno a dos días
a las diferentes variedades de los tomates de la marca Pas-
cual Pres2ge a través de su página Web (h3p: //2en-
da.pascualmarke2ng.com). Esta y otras inicia2vas, tales
como ac2vidades en las redes sociales, se afianzan claramen-
te como nuevas vías de llegada al consumidor.

el grupo G’s lanza su tienda
on line para la venta de tomates

TU HUERTA EN LA RED
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La empresa Kenogard convocó el pasado abril a su red de
distribución para la presentación de PERMIT®, el nuevo her-
bicida de post-emergencia usado en el cultivo del arroz.
El producto actúa contra las ciperaceas y algunas especies
de hoja ancha inhibiendo la enzima acetolactato-sintasa.

nuevo herbicida de maíz
FITOSANITARIOS

Cheminova presenta SUCCESSOR 600, herbicida sistémico que actúa inhibiendo la
división celular, siendo efectivo para el control en preemergencia y postemergen-
cia temprana de malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas.
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Las En8dades que forman par-
te del Sistema Español de Se-
guros Agrarios Combinados
trabajan para apoyar el es-
fuerzo que el oleicultor dedica

a su ac8vidad profesional con
los mejores productos y servi-
cios acercándolos al máximo a
la realidad del sector y que le
permitan hacer frente a los
daños ocasionados por los
riesgos meteorológicos que
más les afectan.
En el caso de la campaña
2011/2012 las tarifas se han
reducido de media nacional
un 12%, gracias al buen com-
portamiento del riesgo de pe-
drisco en las úl8mas campa-
ñas, y a la reducción del recar-

go de seguridad, y del rease-
guro del Consorcio de Com-
pensación de Seguros, lo que
permi8rá al oleicultor evitar
las pérdidas que ocasionan los
pedriscos tempranos a un me-
nor coste, que se ve minorado
además por la subvención que

concede el MARM, y que pue-
de llegar hasta el 32% del cos-
te neto. Además, habría que
sumar la que otorguen las co-
munidades autónomas.
En esta campaña el oleicultor
dispone de tres opciones de
aseguramiento para cada una
de las parcelas que componen
su explotación y que cubren
los daños en can8dad y cali-
dad, según riesgos y 8po de
aprovechamiento de la aceitu-
na tal y como puede observar-
se en la tabla adjunta.

Además el seguro compensa
en la plantación y para cada
una de las parcelas que com-
ponen la explotación y la
muerte del árbol y en planta-
ciones jóvenes que aún no

han entrado en producción,
se compensan las pérdidas
ocasionadas en los plantones,
a causa de los riesgos cubier-
tos en la garantía a la produc-
ción.

tel.: 91 837 32 00
www.agroseguro.es

España se sitúa como el primer país productor de aceite de
oliva y aceituna de mesa del mundo, situación que se corres-
ponde con la gran extensión de campo que se dedica al cul-
2vo del olivar, fundamentalmente en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.
A lo largo de los años, las nuevas técnicas de manejo y la pues-
ta en regadío de cada vez más explotaciones han posibilita-
do una tendencia ascendente de la produc2vidad.

seguro combinado de olivar a
un menor coste para evitar las
pérdidas por pedrisco temprano

VENTAJAS PARA EL OLEICULTOR

Agroseguro, s.A.

// AGroseGuro conceDe BonificAciones AL
coste DeL seGuro, seGún cArActerísticAs
DeL AseGurADo, De hAstA un 25% //

cArActerísticAs DeL seGuro
coMBinADo De oLiVAr

¿Qué cubre?
En producción: daños en can8dad y/o calidad por pedrisco,
fauna silvestre, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia
persistente y viento huracanado.
En plantación: se compensa la muerte del árbol y las pérdidas
ocasionadas en plantones jóvenes, a causa de los riesgos cu-
biertos en la garan9a a la producción.

¿Hasta cuando asegurar?
Hasta el 1 de julio de 2011.

¿Qué subvención 2ene este seguro?
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
concede una subvención que puede alcanzar hasta un 32%
del coste del seguro, más la que conceden las comunidades
autónomas.

AproVechAMiento opción riesGos cuBiertos DAños
cuBiertos

Almazara, Mesa y Mixto A Pedrisco y riesgos
excepcionales* Cantidad

Mesa y Mixto B
Pedrisco y riesgos

excepcionales
Cantidad y

Calidad

Viento huracanado Cantidad

Mesa y Mixto C
Pedrisco y riesgos

excepcionales (no incluye
viento huracanado)

Calidad

*Riesgos excepcionales: fauna silvestre, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia
persistente y viento huracanado
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El objetivo de este proyecto
es crear las infraestructuras
hidráulicas necesarias para la
transformación en regadío
de la Zona 4 (Alto Omecillo),
al igual que la zona regable
de río Rojo – Berantevilla y
Rioja Alavesa. En concreto,
esta actuación permitirá el
suministro de agua a 1.190
ha de esta zona. Asimismo,
desde el embalse se podrá
llegar a 260,20 ha de la Zona
7 y a 442,60 ha de la Zona 8.
El proyecto, con un plazo de
ejecución de 15 meses, con-
templa la construcción del
embalse o presa de “El Moli-
no”, cuatro balsas de regula-

ción y casi 40 kilómetros de
conducción de la red prima-
ria que distribuirá los cauda-
les desde las balsas a las re-
des secundarias hasta la zona
de regadíos.
Las tuberías PAM IRRIGAL
tienen una vida útil superior
a 50 años, manteniendo un
alto nivel de seguridad y fia-
bilidad. Esto, unido a su com-
petitividad en precio, ha he-
cho posible que sea habitual
en el sector del riego agrícola
en los diferentes proyectos
de transformación, moderni-
zación y nuevos regadíos.
tel.: 902 114 116
www.sgpam.es

nueva canalización en los valles alaveses
REgADIOS

Saint-Gobain PAM España participa en el proyecto de desarrollo constructivo de la infraestructura hidráulica de la red
en alta de la zona regable de Valles Alaveses Zona 4, suministrando un total de 36.184 metros de tubería de la gama
PAM IRRIGAL y PAM STANDARD DN 150-700 mm. La obra supone una inversión de 16,38 M€ y con una financiación
del 50% del Gobierno de España, a través de AcuaEbro, y el otro 50% de la Diputación Foral de Álava.
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