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La "Nueva A ricultura" extremeña

EI maravilloso campo extremeño, todavía reserva eco-
lógica para actividades turísticas y cinegéticas y base
de producciones agrarias extensivas, se ha tenido que
transformar, más que ninguna otra región española,
para una puesta al día de una agricultura moderna y
rentable.
Su nueva agricultura está basada, cada vez más, en los
regadíos y en el cumplimiento de una calidad y seguri-
dad alimentaria como exigen hoy los consumidores,
aunque el consumidor es siempre un "factor variable".
La Junta de Extremadura pretende un Plan Regional
de Regadíos, en coordinación suponemos que obliga-
da con los nuevos regadíos previstos en el Plan Nacio-
nal, y una Ley de Regadíos que intenta el denomina-
dor común del ahórro y uso eficaz del agua.
La calidad alimentaria se apoya, como es norma y ru-

tina, en las denominaciones de origen y, también son

factores a veces "variables", con indicaciones de ca-

rácter autonómicos que algunas Ilegan a alcanzar las

normativas nacionales o comunitarias. Todas ellas exi-

gen un esfuerzo administrativo de control y seguimien-

to, siendo de especial relevancia las relacionadas con

las indicaciones de los productos derivados del cerdo

ibérico.

En épocas de sequía y embalses semivacios es esen-
cial la presencia de una red de embalses de gran im-
portancia. La escasez de agua amenaza a los grandes
cultivos extremeños de regadío (tomate para industria,
arroz, tabaco, maíz, hortofruticultura, etc.), debiéndo-
se recurrir al riego eventual de cereales o girasol.

Nombres, Cambios, Empresas
La Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
de la Comunidad de Madrid ha procedido a los si-
guientes nombramientas relacionados con el sector
agroindustrial:
• Miguel Valle Garagorri, Director General de Econo-
mía y Planificación.

Los cultivos de regadío son fundamentales para la pro-
ducción agrícola extremeña, destacando el singular
cultivo del tomate, cada vez más productivo y tecnifi-
cado, con el apoyo, por fin, de la industria transforma-
dora, y con producciones cercanas a los 70.000 kg/ha;
el tabaco, concentrado en la zona de Talayuela, que
supone el 90% de la producción nacional y se mantie-
ne gracias a las superayudas comunitarias; el arroz,
con unas 24.000 ha validadas; por último los frutales y
hortícolas y otros cultivos que también se inician en los
consumos de agua.
Los grandes cultivos del secano extremeño, aparte del
tradicional de cereales, leguminosas o girasol, son el
olivar, con 247.000 ha, con deseos de desacoplamien-
to en muchas zonas desfavorecidas o de montaña, y
el viñedo, concentrado en la Tierra de Barros, con
problemas en su regulación y reestructuración en su
importante superficie de 97.000 ha, pero que como su-
cede en otras zonas vitícolas españolas, avanza hacia
la mejora de la calidad, creación de marcas y moder-
nización de bodegas, para dejar atrás las históricas
etapas de "producción de alcohol". También se pre-
tende una Ley del Vino en Extremadura.
La industrialización agraria, afortunadamente en ca-
mino, sigue siendo el gran reto del campo extremeño,
como es el caso (que no hemos consignado) del ce-
bo de los añojos en el propio suelo extremeño y de la
obtención de productos cárnicos y lácteos de cali-
dad.
La industrialización y el cooperativismo, con avances
en la olivicultura, son todavía en Extremadura objeti-
vos a alcanzar en sus últimas consecuencias, esto es,
la comercialización.
Suponemos que la proyectada Ley de Modernización

de la Agricultura tiene en cuenta los problemas de los

cultivos antes citados, que suponen la °nueva agricul-

tura" extremeña, pero sin olvidar la singularidad de las

dehesas y de las grandes extensiones, arboladas o

desarboladas, asiento de producciones ecológicas y

extensivas, de rebaños de ovino, caprino y vacuno de

carne y de actividades agroturísticas que forman par-

te no sólo del quehacer tradicional agropecuario sino

de la propia historia de Extremadura.

• Carlos López Jimeno, Director General de Industria,
Energía y Minas.
• Antonio Nieto Magro, Director General de Turismo.
• Luis Sanchez Álvarez, Director General de Agricultura.

• José M° Cepeda Barros ha sido designado gerente del
ITDA, Instituto Técnico de Desarrollo Agrario.
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TOMATEC , novedad en AGROEXPO 2004
Nuestra edición de Enero de 2004, cuando se cumplen
exactamente 75 años de la publicación del número
uno de AGRICULTURA (Enero, 1929), contempla nueva-
mente la actualidad de la agricultura de Extremadura;
con una tirada extra de ejemplares a distribuir en la fe-
ria AGROEXPO 2004 (Don Benito, 28 a 31 de Enero).
AGRICULTURA, una vez más, pretende colaborar con
los amigos extremeños y estar presente en el recinto FE-
VAL, a donde acude cada año desde sus inicios.
AGROEXPO 2004 muestra de nuevo su dinamismo y sec-
toriza sus salones expositivos en función del interés ac-
tual de los principales sectores agrarios extremeños.
Así, en el conjunto de AGROEXPO 2004, cabe destacar

la celebración de HORTOFRUTEC, salón dedicado a la

Fruticultura, Horticultura y el Vivero, un sector en plena

expansión debido a su capacidad de adaptación a

mercados cada vez más exigentes en cuanto a cali-

dad se refiere.

EI Salón OLIVAC, que siempre manifiesta el empuje de las
cooperativas olivareras extremeñas, sirve de promoción
de las nuevas técnicas de los medios de producción
(maquinaria de patio y almazara, almacenamiento de
aceite, maquinaria de envasado, etiquetado tanto de
aceituna de mesa como de aceite, maquinaria de culti-
vo y recolección, etc.).

Pero la novedad de AGROEXPO 2004 la representa la
celebración de TOMATEC, Salón del Tomate y la Tecno-
logía Aplicada, una apuesta extremeña a favor de un
sector agrícola que ha registrado una evolución cre-
ciente en los últimos años, tanto en cantidad como en
calidad, gracias a la utilización de las nuevas técnicas
y sistemas de cultivo, al desarrollo de la industria de
transformación y a la comercialización de los produc-
tos industrializados.
Esta muestra expositiva de AGROEXPO, al margen de la

presencia de otros medios más tradicionales de la pro-

ducción agraria, es fiel exponente de la transformación

de la agricultura extremeña en los últimos años, inicia-

da allá por la década de los 40 0 50 del pasado siglo

XX.

Extremadura es líder en el sector del tomate para indus-
tria y sostiene una moderna fruticultura, con base pro-
ductiva en los nuevos regadíos, ya no tan nuevos, y
consolidación en las transformaciones industriales
iquien lo iba a decir hace 50 años!.
Y más recientemente se han modernizado las almaza-
ras, se está en el intento de mejora de la comercializa-
ción del aceite sin olvidar la existencia, todavía minori-
taria, de una moderna olivicultura. Todas estas realida-
des se manifiestan en AGROEXPO 2004.

Ha cerrado sus puertas el Salón de la Agricultura, Medio
Agrario y Tecnología (SAMATEC) en el espléndido mar-
co del Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid.
Aunque el proyecto de AESDESA, sociedad organiza-

dora, contempla la celebración de una feria de "todos

los medios de producción agrarios", la realidad es que

SAMATEC, en su segundo año de exposición, se ha pre-

sentado, de nuevo, como una feria preferentemente

de maquinaria agrícola, como resultado de la concu-

rrencia de la oferta expositiva.

EI segundo año de SAMATEC demuestra un crecimiento
en exposición, visitantes y el complemento de jornadas
técnicas, conferencias y participación de concesiona-
rios de algunas de las principales firmas concurrentes al
certamen.
EI tercer año de SAMATEC, en su próxima celebración
de 2004, punto de inflexión de posible internacionaliza-
ción y consolidación, se espera con cierta curiosidad
por cuantos se han responsabilizado con su organiza-
ción y participación y también por las actuales signifi-
cativas ausencias.
EI futuro de SAMATEC y su definición parece depender

de AESDESA y de IFEMA y obviamente de la respuesta

de la participación,

sobre todo respon-

sabilizada en estos

comienzos en las

decisiones de ANSE-

MAT, la Asociación

Nacional del Sector

de Maquinaria Agrí-

cola y Tractores.

En este futuro bascu-

la también el organi-

grama europeo de

ferias de maquinaria

agrícola, unas ya relegadas a bienales, en el que des-
tacan las celebraciones de París, Zaragoza, Bolonia y
Hannover.
EI futuro de SAMATEC, después de ese segundo año,
también se conexiona con un espíritu colaborador, que
desconocemos, de las administraciones central y ma-
drileña hacia la realización de una feria nacional de los
medios de producción, entre los que la maquinaria
agrícola es solo un porcentaje, aunque importante, de
la oferta.
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De mes a mes~^

Tiempo de balances

\

A poco más de un mes para la celebra-

ción de las elecciones generales, hemos
entrado en tiempo de balances. Desde el
Ministerio de Agricultura su titular, Mi-
guel Arias Cañete se apresuró a señalar

los logros, no solamente de los últimos
años de su mandato, sino de toda la le-
gislatura centrando los puntos positivos
en la mejora de las rentas agrarias duran-
te este periodo, aunque en una maniobra
de confusión barajando por un lado pe-
setas constantes y por otro, pesetas co-

rrientes.
Organizaciones agrarias y la oposi-

ción han criticado las valoraciones de la
Administración desde diferentes posi-
ciones. En primer lugar, porque, según
los propios datos del Ministerio de Agri-
cultura y la contabilidad nacional, las
rentas en pesetas constantes, descontada
la int7ación, se han mantenido estabiliza-

das en los últimos ocho años por ocupa-
do y eso teniendo en cuenta que en este

periodo el número de activos, personas a
repartir, ha bajado de algo más del mi-
Ilón a unas 840.000. Para el sector agra-

rio, los balances no se deben hacer sola-
mente considerando las cosas en térmi-
nos de rentas brutas, sino analizando
realmente si hay un programa de políti-
ca agraria, un proyecto para lograr un
sector competitivo y viable de cara a
asegurar su supervivencia en las próxi-
mas décadas ante los importantes cam-
bios que hay sobre la mesa, como la re-
forma de la Política Agrícola Común,
la ampliación de la UE y las modifica-
ciones que se impongan en el futuro en

el seno de la Organización Mundial de
Comercio. Bruselas, en base a las ci-
fras aprobadas por la Administración
española, dice que han subido las ren-
tas por ocupado en España un 4,2^/o en
2003, mientras en el Ministerio se
guardan los datos bajo llave como algo
propio.

Junto a los balances de una y otra par-
te, sobre el sector agrario lloverán en las
próximas semanas compromisos y pla-
nes para el futuro desde el gobietno y la
oposición ante las elecciones generales.

Mientras tanto, el sector agrario ha

4 ^^ricultura

seguido en las últimas se-

rnanas a medio caballo
entre 2003 y 2004, con

las mismas preocupacio-

nes de siempre. No se ha
dado una respuesta a los

problemas de los precios
altos de las materias pri-
mas para el conjunto de

la cabaña nacional, mien-
tas de los mismos no se

están beneficiando la ma-
yor parte de los cerealis-

tas. Cada semana que pa-
sa son mayores pérdidas
y menor competitividad

ante el resto de la UE de
la cabaña gar^adera. Agri-
cultura no logra conven-

cer a Bruselas de lo que

esas subidas suponen pa-
ra el sector ganadero. A1 fin hubo pacto
entre integradoras y granjeros criadores
de pollos. La campaña de aceite se hal la
casi en este mes de febrero en sus últi-
mos momentos tras un buen periodo de
recolección sin agua con una producción
muy elevada y una gran calidad.

Los populares impusieron tal co Ĉno
estaba previsto en su reforma del Régi-
men Especial Agrario de la Seguridad
Social iniciándose una cuenta atrás para
su eliminación en los próximos 15 años.
EI sector, fundamentalmente UPA y CO-

AG, han rechazado unos cambios yue
para el gobicrno son positivos. Agricul-
tura sigue ultimando su proyecto para
una nueva regulación de la tasa láctea
pu-a evitar el fraude actual y, al cierre de
este número, ultimaba igualmente la
nueva normativa para las solicitudes de
ayuda por la PAC en cultivos herbáceos,
vacuno extensivo u ovino y caprino que
tradicionalmente comenzaban el uno de
enero y yue esta campaña, por retrasos
en la normativa comunitaria, se han
aplazado hasta el 12 de octubre.



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION

ENTIDAD ESTATAL DE
SEGUROSAGRARIOS
(ENESA)

ENESA informa
TEMA: Plan de Seguros Agrarios del 2004

EI 28 de noviembrede 2003, el

Consejo de Ministros aprobó el Plan
de Seguros Agrarios para el ejercicio

2004, que ha sido publicado por Re-
solución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación de 4 de diciembre de
2003 (B.O.E. de 26 de diciembre)

En el Plan se establecen las direc-

trices de la política de se^uros agra-

rios, para el presente a^io^En el mis-

mo se incluyen 82 líneas de segu-

ros que se desglosan en seguros agrí-

colas (de daños, rendimientos e inte-

grales), pecuarios, forestales (incen-

dios forestales en suelos a^rícolas) y

se mantiene un seguro experimental

de ingresos en patata, línea incluida

en el plan anterior.

Entre las novedades del Plan, ade-

más de incorporar por primera vez al
Sistema de Seguros A^rarios una lí-

nea específica para el scctor forestal,
se incluyen segw•os de explotación
para el Ganado Aviar de carne y de
Cereza en Cáceres y Seguros Espe-
cíficos de daños para la planta orna-
mental y la apicultura.

Por otra parte, el Plan contempla
la revisión y perfeccionamiento de
líncas de seguros ya incluidas en

Planes anteriores haciendo una espe-
cial referencia a los seguros de uva
de vinificación y almendro.

Otras actuaciones a desarrollar en
el ejercicio 2004 se refieren a la ela-
boración de la Norma General de Se-
^uros Pecuarios y la revisión de la
de Frutales y principales Hortalizas
y el inicio de estudios relacionados
con nuevas garantías en los segLn•os
pecuarios, las producciones ecológi-

cas y enfermedades no controlables
por el agricultor en los cultivos hor-

tícolas.

Para hacer frente a la subvención el
coste de las pólizas de estos se^uros,
el Ministerio de Abricultura, Pesca y
Alimentación dispone, a través de
Enesa, de un presupuesto de 210,35

millones de euros, lo que supone un
incremento con respecto al ejercicio

anterior de un 9,3 por ciento.

EI Plan establece los criterios para
la aplicación de subvenciones al pa-

go de las primas, subvenciones que
pueden alcanzar hasta el 48%^ del

coste neto del seguro.

Oh-os aspectos contemplados en el
Plan mentienen las líneas básicas de
ejercicios anteriores dcbiendo desta-

carse, en todo caso, que la Adminis-
tración General del Estado no con-

cederá ayudas o beneficios de carác-
ter extraordinario para paliar las
consecuencias de los daños ocasio-
nados por los riesgos conternplados
en el Plan sobre las porducciones

asegurables.

EI agricultor o ganadero interesado en los seguros agrarios puede soli-
citar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRA-
RIOS C/ Miguel Angel 23-5a planta 28010 MADRID con teléfono:
913081030, fax: 913085446 y correo electrónico: seguro.
agrario@mapya.es y a través de la página web www.mapya.es. Y so-
bretodo a su Tomador del Seguro o a su Mediador, ya que éstos se en-
cuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le plante-
en antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle en caso de
siniestro.



Esta campaña se ha retrasado ante la publicación tardía de la
reglamentación comunitaria

EI plazo para solicitar ayudas PAC
comienza el 12 de febrero

Por una orden del Ministerio de Agri-
cultura, la Administración española ha
fijado el próxirnol2 de febrero el inicio

del plazo para la present^lción de las soli-
citudes para las peticiones de ayudas

PAC. Estas solicitudes afectan a los pa-
gos por superticie en determinados pro-
ductos herbáceos así como para el pago
de las primas de vaca nodriza, pago por
extensificación y de la prima a los pro-
ductores de ovino y caprino

En los últimos años, el periodo para
cunar estas peticiones se iniciaba siem-

pre el uno de enero y finalizaba el se-
gundo viernes de marao. Esta campaña,
el retraso en la apertura del proceso se ha

debido a la publicación, a finales de di-
ciembre, de la reglamentación comuni-

taria y la necesidad de adaptar la mísma
a la normativa nacional. Agricultura

plantea inicialmente que el final de este
plazo sea como siempre, el segundo
viernes de marzo.

La reglamentación comunitaria y la
que al cierre de este número estaba ^ilti-
mando la Adminístración española, con-
templa ya algunas de la5 modificaciones
aprobadas en la reforma de la Política
Agrícola Común el pasado mes de junio
y, que se deben aplicar a partir de esta

misma campaña. Est<1 nonnativa comu-
nitaria da la opción a cada Estado míem-
bro a fijar una fecha para presentar las
peticiones, pero señala como techo el I S
de mayo.

El reglamento comunitario hace refe-
rencia a las ayudas en el trigo duro con
una prima por calidad, arroz, cultivos
energéticos,proteaginosas,herbáceos
así como para las producciones ganade-

ras.
En el trigo duro, desde este año se ini-

cia el recorte en las ayudas bajando las

mismas de 344,5 euros hectárea a 313.

Bruselas señala la necesidad de que los
Estados miembros analicen las varieda-
des con derecho a la ayuda en función
de sus parámetros para el complemento

de pago por calidad. Los países miem-
bros deberán publicar esa lista antes del

15 de mayo.
En el caso del arroz, la reglamenta-

ción comunitaria señala que se podrán
beneficiar de la ayuda específica la su-
perficie declarada sembrada como fe-
cha tope el 30 de junio anterior a la co-
secha en los casos de España y Portu-
gal. Los Estados miembros deberán co-
municar a la Comisión, antes del 15 de
mayo de 2004, las medidas adoptadas
para cumplir la normativa comunitaria
en materia de subdivisión de supert7cies
y los criterios aplicados. España ya de-
cidió en la última conferencia sectorial
una regionalización de la superficie de

arroz.
Para los frutos secos, Bnaselas advier-

te sobre la necesidad de que las superti-

cies objeto de la ayuda sean realmente

tierras en producción y no campos mar-
ginales o árboles aislados. En esta línea,
la reglamentación comunitaria señala
que la supert7cie mínima plra percibir la
ayuda debe ser de 0,10 hectáreas y que
el número de árboles por hectárea no
puede ser inferior a 125 avellanos, 50 al-
mendros, 50 nogales, 50 pistachos y 30
algarrobos. Cada Estado miembro pcxirá

fijar supe^cies y númem de árboles mí-
nimo para percibir la ayuda a partir de
esas cifras. También se da la opción a los
Estados para detenninar si suspenden o

no los planes de mejora.
En cultivos energéticos, la reforma

contempla una superflcie máxima en to-
da la UE de 1.SOQ000 hectáreas con una

ayuda de 45 euros por hectárea. En csas
superl'icies se podrá cultivar toda clase
de materias primas, menos la remolacha,
a condición de que se destine la misma a
la obtención de productos energéticos.
En la producción de proteaginosas se
asignó una superficie de 1.400.0(x) hec-
táreas en toda la UE con una ayuda de

55,57 euros Tm.
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Para el ministro, el dato más destacable es el crecimiento
de la renta total

Agricultura hizo balance

• Entre 1995 y 2003 la renta agraria total pasó de 17.342 a 23.593 millones de euros en
valor corriente. En moneda constante, descontada la inflación, se ha producido una
reducción de la misma y un estancamiento si se refiere por ocupado

• EI MAPA destaca la publicación de siete leyes, la reforma de la PAC en junio de 2003,
el inicio del Plan Nacional de Regadíos y la redacción del Libro Blanco

El minish-^^ dc A^ricultura. Migucl

Arias Cañete aprovechó el peri<^do dc

tin de ^iñ^^, no sólo para hacer balance clc

I^^s últimos ^loce meses, sino para haccr

un^i valortición de la actual legislatura y

de los ocho añ^^s en el sector agrario des-

cle la Ile^^a^la de los pcipulares. EI respon-

sable dc Agricultura rentró una parte im-

portante cle I^^s logros del periodo en la

mejora de rcntas en su conjunto en pre-

cios corricntes sin tener en cuenta la in-

tlacibn.

Se«ún I^^s clat^^s mxnejados por el mi-

nis[ro ^Ic Agriculturi, la renta a^rraria ha

pasacl^i de 17.3^? millones de euros en

1995 a 23593 millones en 2003 Frente a

I<^s 21.64? mill^^nes ^Ic euros que se ba-

rajaban como dato provisional para

?002. Siguicndo (a misma estrate^^ia,

manejo de pesetas corrientcs, la renta

p<ir ^xupad^^ en el mismo periodo habría

pasad^^ de 17.223 curos en 1995 a

?^.K41 euros en 2002. Para ell^^ ha sido

t^undamental la re^ducción dc la pobla-

ci^ín ocupada en el sector que, en los

mismo5 años, ha pasado de un millón

de personas a solamente unas H40.000

este año.

Además del comportarniento de las

rentas agrarias. para los respunsablcs

^Ic AgriculCUra, las últimas dos le^^islatu-

ras y fundamentalmente durante el pe-

riodo que ha ocupado la responsabilida^l

del clep^utamento Mi^uel Arias Cañete,

los hechos más relevantes se concretarí-

an en los si^^uientes:

Diálogo
EI ministro se comprometió desde un

^rimer momento ha mai^tener una posi-

ri6n cle diálogo con todo el secCor y, en

líneas generales lo ha cum^lido t^lnto

con organizaciones agrarias de carácter

^,eneral comu con organizaciones secto-

riales. cooperativas, inclustria a^^r^^ali-

mentaria y comunidadcs autón^imas. En

total. ese diálo^o se ha c<mcretacl^^ cn 27

conferencias sectoriales, 35 c^^ns^je^s

consultivos sobre la política romunita-

ria, 31 1 convenios de colaboraci^ín am

las comuniciades autónom^is y 7K reu-

niones con las OPAS.

Actividad legislatíva
Miguel Arias Cañctc sc prescntcí cn cl

Ministerio con un importantc programa

Icgislativo cn política a;^raria, a^^r^^ali-

mentaria y pesyucra para poner al día

una serie de disposicione^ cuyo cambiu

estab^t reclamando el sect^^r. AI final,

parte de esas nuevas disposicioncs sc hi-

cieron por consenso y otras simplcmen-

te se han impuesto a última h^^ra para li-

quiclar los compromis^^s del prugrama.

Las leyes aprobacias en estr ticm^ci han

sido las siguicntes: Ley de Pesca Marí-

tima en 2001, Ley de Sani^ad Ve^^etal

en 2002. Ley de Sanidad Animal, Lcy

de la Viña y el Vino y Ley c1e Aircncla-

mientos Rústicos en 2O03. Además clc

estas disposiciones destacan las Icycs

por la que se estableció el si^tema dc in-

fi^acciones y sanciones cn materia de va-

cas locas y la ley cn 2003 quc modifica

una normativa anterior s<^bre el rí;gimcn

jin^ídico de proteccibn de obtenciones

vegetales.

Evolución del sector agrario
P^ra el ministro de A^^ricultura, un da-

to a destacar a la hora cle harer wi bxlan-
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A impulsos
Es cierto que el ministro de Agricul-

tura, Miguel Arias Cañete, a diferencia
de otros responsables del departamen-
to, ha sido un hombre abierto al diálo-
go con todo el sector y que sus reunio-
nes se cuentan por cientos. Sin embar-
go, no es menos cierto que el ministro
es un hombre que actúa a impulsos y
que pasa de situaciones de amor al re-
chazo si hay posiciones en contra de
sus opiniones.

Cuando uno está en la política, los
impulsos, las fobias y las filias, deberí-
an quedarse en el cajón. Miguel Arias
Cañete es de los que confunden ser li-
beral con tener un carácter abierto...

Lamela
Fue subsecretario de Agricultura

durante una parte del mandato de Lo-

yola de Palacio y media legislatura
con Arias Cañete. En el momento de
los balances, no se puede olvidar que

en el desarrollo de la política del Mi-
nisterio de Agricultura en este perio-
do, la salida de Lamela para Econo-
mía, como jefe de gabinete de Rodri-
go Rato y actuahnente como conseje-
ro de Sanidad y Consumo en la Co-
munidad de Madrid, se puede consi-
derar como un momento importante.
Agricultura perdió una eficacia que
había funcionado en los años prece-
dentes y el ministerio volvió a una si-
tuación de manga por hombro. Dicen
quienes ]levan muchos años en la ca-
sa que nunca se había visto una situa-
ción de desorden y desmadre como la
actual. Miguel Arias Cañete es un

buen todo terreno para vender ima-
gen en el exterior o estar en Bruselas
donde se juntan las luces y las som-
bras. Pero, en la casa de Atocha, en

esta legislatura, ha faltado ana cabeza
que ordenara, con eficacia y rectitud,
el trabajo de todo el equipo.

ce es el desan^ollo, en este pcriodo, dc la

actividad en el sector agrario donde,

adcmás dc rcntas, destacan otros facto-

res. En estc balance se apuntan como he-

cho.ti positivos más importantcs lo^ si-

^uicntcs:

Los invresos del FEOGA garantía

hun patiado de 4.84H milloncs dc curvs

en 1966 a 6.555 millones en 2002.

Los programas Leader y Procler supo-

nían cnh-e 1994 y 1999 I.015 millonc^

de curos, mienh^as en el periodo

?000/2006 han significado I .609 millcr

ncs dc c^n-os.

En matcria dc produccioncs, cn cl

porcino se ha incrementado la oferta un

i3`/ cnh^c 1996 y 2002 micntras cn cl

conjunto de la UE aumentaba solo el

9^/. La avicultura aumentó cn cl mi^mo

pcriodo un 33% frente al 8^'/r, en cl ^cno

de la Unión F.uropea. En vacuno de car-

nc cl ccnso total creció un y,9^1^, micn-

tras bajaba el 7°Ir en la UE. En ovino y

caprino la produccicín creció un 7`/

micntras descendía el 8^/r en la Unión

f^^uropca. En el olivar, la supcrticic dcdi-

cada al cultivo pasó de ?,? milloncs dc

hectáreas a 2,4 millones. Finalmente, el

^^obierno destaca el aumento en las ex-

portaciones de tomate que pasaron dc

7420O0 toneladas en 1995 a 974.000 to-

ncladas cn 2002.

Negociaciones en Bruselas
En ctitc capitulo, Migucl Arias Cañctc

hacc un recorrido por todas lati ncgocia-

ciones desarrolladas e q los últimos años

antc las in^tancias comunitarias y desta-

ca la última ríi^orma por la yuc, cn prin-

cipio, sc manticncn, aunyuc con^^cladas,

las ayudas hasta ?01 ?, salvo cluc ^c apli-

que a pairtir de ?OO7 la Ilamad^i disripli-

na presupucstaria.

Entre las cue5tiones más dcstacahlcs,

cl gobicrno hacc rct^crcncia a los si^^uicn-

tcs hechos:

• Modificación dc la OCM dc I^rutas y

Hortalizas quc ,upuso pasar dcl ?,5 al

4, I^^ del volumcn comcrcialiiado para

cl fondo dc opcracionc^ dc las Or^^^utir,i-

cioncs de Productores.

• Prórro^Tas durantc cíos ^iñus a las ayu-

das a los plancs dc mcjora para los ti^utus

^ticcos hasta lo^.*rar Ici ctctual ayuda tija.

• Prórro^a dc tres ^iños dcsdc ?001 a la

OCM para el accitc dc oliva dondc sc

manticnc tija la cuota para Ispaña dc só-

l0 760.027 tonclada^ yuc ha ^upucsto ra-

da año ^^raves pcnali^^.acionc^ cn la ayudu

por kilo.

• Prórroga dc la O('M p.^ra cl ttih^ico

con li^^cros rccortcs cn la.^ uyudas

• Nueva regulacicín en la O('M p^u^a cl

algodón dondc sc lo^^ró yuc lirusclas nu

aumcntara los nivclcs dc pcnulii^icicín

por superar la cuota. lispaña no lo^ró

que aumentara la cuota dc ^d9.000 tonc-

lad^ts.

• Rcforma dc la PAC, cl pasadu ntc^

dejunio, por la quc se moditica radicul-

mcntc cl sistcma y los mccanisntos para

cl pa^^o de ayudas al intruducir la polítira

dc pagos dcsacoplados cuya aplicación

sc halla actualmentc a dchatc rn cl .^cctor

a^^rario español.

• Para cl scctor GANADI^.IZO, cl nti-
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nistro dcstaca al^^una^ mcclicltis adopta-

clas cn cs[c pcrioclo como cl Plan Nacio-

nal cle Or^lenari<ín y Fomento clel sector

cquino. el impulso a I^is polítiras de tra-

zabilidacl y ctiyuetarlo. la pucsta cn mv--

cha clcl sistcma ^c alerta vctcrinaria, así

como las acc•ioncs dcsarrollacías para la

crraclicaci6n tanto c1c la pcstc porcina co-

mo clc la cnfcrmcclacl clc las vac•as locas

con un aumcnto dc los sistcmas dc vi^^i-

lancia cn origcn.

• En p^^lítira a^^roalimcntaria. ctcstacan

lov acucr^lus cnnr cl M inistcrio con clifc-

rcntc5 ^^rupos cic disn^ibución para la pro-

moción alimcntaria, cl clcsarrollo dc un

Pltin Nacional clc A^*ricultura Ecolcí^^ica

y cl mayor impul^o a las dcnominacio-

ncs clc uri«cn cn sus difcrcntes f6rmulas.

Plan Nacional de Regadíos
EI ministro consiclcra un triunfu clc cs-

ta legislatura la aprobación y pucsta en

marcha clcl Plan Nacional c1c Rcgadíos

para la mcjora clc I.I milloncs de hcctá-

rcas y la puc^ta en rcgaclío dc otrati

?4?.0(H) hcctárcas hasta el año 2008. Pa-

ra cl ministro, ya sc halla cc^mpromctido

Rentas confusas
Hablar de rentas es siempre un ejer-

cicio complejo propenso a la manipula-
ción o a que se utilicen solamente las

cifras que uno considere más oportu-
nas, tomar un determinado periodo pa-
ra justiticar unos balances. Es lo habi-
tual. Pero, en honor y por respeto al
propio sector agrario, cuando desde la

Administración se hable de rentas, lo
mínimo yue se debería hacer es presen-
tar las mismas en un mismo contexto:
manejar monedas a precios constantes,

descontada la inflación y no en mone-
das corrientes.

En las dos últimas legislaturas, la re-

alidad es que subieron las rentas agra-
rias totales y por ocupado en pesetas
corrientes, pero se mantuvieron conge-
ladas en unos 15.000 euros, incluso algunos años bajaron, en mo-
nedas constantes, esto es, descontada la inflación. Los datos no
son precisamente positivos.

el 9?,4^/^ de las obras previstas y piensa

cn el desarrollo de un segundo plan.

Libro Blanco
En su haber, el minish•o incluye la ter-

minarión de los trabajos de redacción dc;l

Ilamado Libro Blanco de la A^^iicultura y

cl Desan-ollo Rtu-al que se pretende sirva

cle base para poner cn marcha en los pró-

ximos años una nueva política para el

sector a^^rario desde aspectos legislati-

vos como otros económicos o fiscalcs.

Y además..
EI ministro reflejó en su balance los

trabajos para la puesta en marcha del Sis-

tcma dc Identificación Geográfica para

cl olivar y en el futuro para la PAC. Para

el minisu^o es un dato positivo el cambio

aprobado en los últimos meses para el

R^^^imen F_special Agrario de la Se^^uri-

dacl Social, aumentando bases de cotiza-

ción y prestaciones para quienes opten

por dejar el actual sistema como trabaja-

drn^es por cuenta propia ptu-a incoiporase

al cle autbnomos de forma pro^resiva

hast^i ?(1 I t^.

Dineros
del FEOGA
Una de las notas más destacables de los

fondos comunitarios para el sector agrario,
en los últimos años, es la estabilidad o con-
gelación de los mismos en el mejor de los
casos y las amenazas de recortes. Agricul-

tura señala en su balance, como un logro, el
haber pasado en los últimos ocho años de

4.800 a más de 6.600 millones de euros
procedentes del FEOGA garantía.

Se trata de un dato cierto. Pet^, es igual-

mente una cifra engañosa. La realidad es
que los agricultores y ganaderos españoles
no han percibido más dinero para mejorar
sus rentas. Agricultura debería haber seña-
lado que ese aumento de los pagos desde el
FEOGA fue consecuencia de una rebaja de
los precios de intervención en numerosos
productos así como por la eliminación en
otros casos de los mecanismos de inter-
vención según se contemplaba en la Agen-
da 2000. Todo ello, en este periodo se ha

compensado sólo parcialmente con aumen-
to de los niveles de ayuda. Para el sector

agrario, el balance tinal fue negativo.

leyes impuestas
No hay ninguna duda que en la actual

legislatura se han aprobado más leyes que
en la década atrterior y habría que remon-
tarse a los tiempos de UCD con Jaime La-
mo, para ver un desarrollo similar.

Se trataba de leyes necesarias para re-
formar otras con décadas de vigencia así
como para adaptarse a los nuevos tiempos,

al mapa autonómico y las exigencias co-
munitarias.

Pero, lo que también es indudable es

que la mayor parte de esas leyes, según
denuncia el sector, se han hecho sin con-

senso, impuestas por la mayoría parla-
ment<aria de los populares, en contra de co-

munidades autónomas, corno la ley de la
Viña y el Vino contra la que se quiere re-

currir al Constitucional o en contra del
sector como la de Arrendamientos Rústicos o la de sanidad animal.

Al tinal, en el PP pudieron más las prisas por aprobar unas nuevas
disposiciones que consensuar unos textos con el sector.

>n^ricultura 9



Datos provisionales de Bruselas

la renta agraria por ocupado aumentó
un 4,2%

• Este incremento se debe especialmente a la subida de los precios percibidos y a la
caída de la población ocupada

La renta por ocupado en el sector

agrario aumentó en 2004 un 4?%:, se-

^ún los datos elaborados por la Comi-

sión de la Unión Europea, a partir de las

cifras proporcionadas pcn^ la Administra-

ción e5pañola. Esta subida se debería

sobre todo a una mejora de los precios

percibidos por cl sector, así como al nue-

vo recorte en el núrnero de ocupados en

el campo que sigue su línea descendente

por falta de relevo generacional y por los

procesos de jubilaciones de un sector en-

vejecido.

En el m^u-co de la Unión E^u^opea, la

renta por ocupado cayó el 0 S%^^. España,
de acuerdo con las cifras provisionales

elaboradas, es el tercer país por creci-
miento de renta por dch^ás del Reino
Unido dondc subió ^u^ 20,5%^ y de Bél-
^,ica dondc lo hiro un 8,6%^. La tónica

dominante en el conjunto de IaUnión
Europea ha sido la con^^elación o las ba-

jadas de rentas.
En materia de producciones, España

ha tenido un crecimiento ne^^ativo de ca-

si el 5% en el subsector ve^^etaL En este

capítulo destacan las reducciones habi-

das cn la producción de patata, más dcl

10°Ir y de remolacha, casi un 20^1c con-

secuencia de los efectos negativos pro-

vocados por la ola de calor y también

por el recorte de las siembras. Un dato

negativo, a efectos estadísticos, lo aporta

cl aceite de oliva al computarse la cam-

paña pasada que fue de sólo 8(>U.000 to-

neladas frente a la gran eosecha de 1,5

millones de toncladas yue se espera para

este año. En cereales, la producción tinal

ha sido similar a la dc la campaña ante-

rior, aunque en principio se esperaba

igualmente una cosecha récord.

En las producciones ganaderas se pro-
dujo una subida dcl 3°I^.

En política de precios, el año ha tenido

un comportamiento bucno cn líncas ^^c-

nerales, aunyue en muchos casos, los

beneticios más irT^portantes no se yuedan

en manos de los productores sino de los

opcradores y los intermediarios. Como

consecuencia de la ola de calor se produ-

jcron al^unos ajustcs a la baja cn las pro-

ducciones de frutas y hortalizas en Espa-

ña y r^^ucho m^ís cn el conjunto dc la

Unión Europca. Ello sc tradujo en subi-

das de precios con beneficio para el agri-

cultor, aunque los m^írgcncs sc dispara-

ron para la intermediación. Subicron lus

precios del aceite de oliva en origen con

beneticio para los productores con un in-

cremento medio en toda la campaña del

50^%, subida quc en la mayor parlc dc los

casos no pudieron repercutir los indus-

triales al consumidor por dii^rcntcs razo-

nes y pactos de los ^^randes p,rupos y la

propia Adminish^ación. I^_ualmcntc se

produjo un fucrtc incrrmcnto cn lus prr-

cios dc los ccrcalcti picnso. ntás yuc por

la bajada dc las produccioncs cspañolas,

pur cl rccortc cn cl resto dc la Unión Eu-

ropca y las m^rlas cosechas en tcrcrro^

paíscs como Ru^ia y Ucrania. U^adiciona-

Ics cxportadores. La subida mcdia dc los

prccios pcrcibidos I^uc supcrior al (i`'/r .

En la partc conU^aria, los prrcios puga-

dos, al mcnos uficialmcntc. sólo subicron

cntorno al I `7 .

Finalmente, un tcrccr rlcmcnto básico

a la hora dr ealcular la rrnta a^rrri^r es cl

comportamicnto dc la población ocupa-

da. En ?OO3 si^^uió la línca dc los ^rño.ti

prcccdcntcs con un rccortc yuc sc c.^lima

cnh^c un 4`% y un 5`l^ pa^ando lu^ nii.^-

mos dc ^Ĉ HO_0O0 a unas ^i^i(LOt1U pcrso-

nas.

Considcrando una infl^rción para cstc

pcriodu dcl ?,^`%^, la renta provisional pur

ocupado sc cstima suhió un 4?'^
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Especial por su diseño ,
uersátil eo sus aplicaciaoes .
Galardonados como "Mejor Tractor Especial" en EIMA 2003, los tractores
New Holland, Serie TNF-A, para marcos de plantación reducitlos, están
concebidos para ser una gran inversión en el sector frutícola y vinícola,
incorporando ahora:

• NUEVOS motores emisionados de cuatro cilintlros, de 74 a 92 CV para
mejorar su rendimiento en todos los aspectos

• NUEVA Cabina opcional con grandes filtros antipolen y recirculación
tle aire, atlemás de un sistema de aire acontlicionatlo tle gran rentlimiento

• Exclusivo eje frontal SuperSteerTM con control automático tle la tracción,
estándar en los modelos con doble tracción, para ofrecer la máxima
maniobrabilidatl

• Enganche frontal diseñado especialmente y toma de fuerza, para hacer
posible que multitutl tle labores se Ileven a cabo de una sola pasada.

Visiie nuestra página web: www.newholland.com/es Teléfono gratuito de Atención al Cliente: 900 948 998.

\

"Mejor tractor especial"
TN95FA - EIMA

I^EW HOLLAI^D
Especialistas eu tu éXito

^ II NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH.
CNH: UNO DE LOS LÍDERES MUNDIALES EN LA FABRICACIÓN DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y VENDIMIADORAS AUTOPROPULSADAS.



Los socialistas piden revisar el Plan y Agricultura ya piensa
en un segundo con el horizonte 2016

Debate sobre el Plan Nacional
de Regadíos

• Para la oposición, es importante la modernización de los regadíos por ahorro
de agua, pero hay zonas y producciones que no pueden pagar su coste

EI Plan Nacional de Rebadíos ha

constituido y se mantiene como uno dc

los elementos de debate y de mayores

discrepancias entre el gobierno y la opo-

sición. Mientras para el ministro de

Agricultura el desarrollo del mismo

constituye un éxito sin precedentes, al

haberse suscrito convenio con comuni-

dades autónomas por el 94%- de las

obras previstas y ya se piensa en un se-

gundo Plan con el horizontc 2008/2016,

para la oposición, cl cumplimiento del

Plan está siendo un fracaso en la mayor

parte de las zonas ante la imposibilidad

de miles de propictarios de ticrras de

pagar un coste elevado para unas pro-

ducciones quc no scrán rentables. Los

socialistas insisten en la ncccsidad de

modernizar 1.13 milloncs de hectáreas

previstas paia ahorro de agua y por mu-

chas razones medioambientales. Pcro,

en su opinión, los costes previstos son
muy elevados con ^ma media de entre

6.000 y 9.000 euros por hectárea, dinero
yue no es rentable invertir para el desa-
rrollo de unas producciones de bajos
precios y escasa rentabilidad. Para el
prineipal partido de la oposición, no se

pueden caraar sobre las espaldas de los
agricultores acciones que deberían estar
asumidas por el estado como un sewi-
cio público.

EI actual Plan Nacional de Regadíos
2(>U2/08 contempla la mejora y moder-
nización de 1,13 millones de hectáreas,
así como la puesta en marcha de otras
242000 hectáreas donde destacan
136.000 nuevos regadíos, de las cuales
ya hay unas 30.000 en ejecución previa-
mente a la aprobación de este Plan,
86.000 hectáreas para regadíos sociales
y otras 18.000 de regadíos privados.

Para la ejecución de estc Plan, cl Mi-

nisterio de Agricultura puso cn marcha

las Sociedades estat<tles de Inti-acstructu-

ras Agrarias, Seiasas, quc dchcrían scr cl

motor de todos los trabajos cn hasc a una

política de convenios con las comunida-

des de regantes y las comunidades autó-

nomas. De acuerdo con esta estrategia,

el propietario de la tierra pagaría al ini-

cio de la obra el 24^'/r^ del coste. La apor-

tacicín comunitaria scría del 20^'/r^ y cl

resto hast<a el 1(x)^%^ con-erá igualmcnte a

cargo del propietario de la tierra. ^iunyue

dc forma aplazada hasta el año 2050. l:n

al^unas comunidades autónomas la

aportación pública se aumenta, lo yue se

ha traducido en una mayor ejecución dc

las obras como son los casos dc Extre-

madura o Murcia.

Aunyue los responsables de la Admi-

nistración scñalan quc prácticamente u

han cubierto ya los objctivos dc cslc

Plan en cuanto a obras conU^itadas cn la

fase de contratación, el propio Ministe-

rio de Agricultura ofi-eció a un^i pregunta

parlamentaria dc los socialistas amplia

inf^^nliación sobrc cl estado dcl Plan. AI

pasado mes de octubre señalaba clue a

esa fecha se habían terminado y eslaban

en fase dc cjecución unas I Sy.000 hertá-

reas, estaban pendientes de licitariiín

otras 50.(H)0 hect^u-eas y, con el proyecto

en redacción otras 145.000 sobrc cl I, I^

millones de hectáreas para modcrnizar

en este periodo hasta 20OH.

Según la respucs[a de la Adminisu-a-

ción, al pasado mes de octubrc no se ha-

bía iniciado ningún proyccto dc regadíos
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socialcs y tampocu ninguno de rcgadíos

privados.

Para los sucialistas, el desarrollo dcl

Pl^u^ est<í siendo nury escaso y, sobre to-

do, con ^^randes desequilibrios entre las

diferentcs zunas. Mientras en las provin-

cias dcl intcrior las obras son bajas, hay

una mayor ejccucibn de las mismas en

eomunidadcs de Levante, especialmente

en Murcia o en Extremadura donde la

ayuda rc^iunal es supcrior. EI principal

partido dc la opusición considcra quc sc

trata además, dc un Plan con un costc

caro en cuanto la modernización dc una

heclárca de rcgadíu que supune enU-e

6.(x)0 y y.O00 euros, cifi-as no asumiblcs

pcrr <tgriculturas cxtensivas. Los socialis-

tas entienden yue el Plan se debe rcal ir.ar

por el ahurru dc agua y razoncs mc-

dioambientales así como instrumentu

para lo^rar una mayor cohesión social

entrc las diferentes zonas. Sin embar^o,

sc estima que csas acciones no dcbcrían

cacr nunca subre las espaldas de los pro-

pios agricuhures, sino sobre las Adrni-

nisU-aciones públicas.

Desde csa perspectiva, se reclama al

<^obierno la tn-gente revisión del actual

Plan Nacional de Re^adíos adecuando

el rnismu a los intereses del medio y a

los dc los prupictarios de esas tierras.

Nuevas reglas de juego entre
integradores y criadores

Pacto en la avicultura de
carne
• Un año después de la huelga Ilevada a cabo por UPA en el
sector, se firman mejoras para los propietarios de las granjas

Representantcs dc las organizaciones

agr-arias ASAJA. UPA y COAG y la inter-

profesional Propollo suscribieron un

acuerdo por eL que se fijan rmas nuevas

reglas de jue^o entre ambas p^u-tes afectos

de cría y cngorde de la avicultura de car-

ne. Este acuerdo se añadirá al contcnido

de los contratos quc sigan suscribiendo

cada una de I^iS partes en sus relaciones

contr-actualcs.

Desde el Ministcrio de A^.*riccdtura se

ha presentado este acucrdo con un paso

para la mejora dc la calidad sanitaria y co-

mercial de la carne de pollo. La realidad,

sin embargo, es quc con la aplicación de

albunos de los puntos que se contemplan

en este compromiso, efectivamentc sc

puede `^arantizar una mayor seguridad y

calidad aliruentaria. Sin cmbargo, lo fun-

damental de este pacto afecta a una serie

de compromisos económicos que en los

años precedentes han sido motivo de

fuertes enfi-entamientos entre empresas

integradoras en el sectorde la avicultura

de carne y de los granjcros.

La 1-irma dc cste acucrdo, cabc tambi^n

recurdar, se produce cuando se cumplc un

año dcsde yue la or^ranizaciún a^^raria UPA

Ilevar^í a cabo una huel^ca en el sector a u-a-

vés de la Ilamada Plataforma Avícola don-

de se integra una ^*ran parte dc ese colecti-

vo. Desde aquella fecha sc han mantcnido

ne^ociaciones con todo el scctor que han

culminado con este pactu quc, se^ún im-

presiones de inte^^radores y^^ranjcros supo-

ne un punto de equilibrio entre los intereses

de ambas partes. En marzo de ?0O I se pro-

dujo la firma del acuerdo marco para cl

sector del pullo.

EI compromiso suscrito cl pasado 12 de

enero en el seno del Ministeriu de Agricul-

trn•a contempla una scric dc puntos quc

afcctan tanto a la sanidad y calidad dc csta

carne, como sobre todo a cuestiuncs de ín-

dule cconómica. Enh-e otrus puntos, desta-

Ctrn 1l)ti s1^^UlenteS:

P^u•a la entrada de los poll itus en las ^^ran-
.jas, los mismos irán acompañados dc una
^^uía de origen y sanidad oficial o docu-
mento homologado según comunidades
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autónoil^as. Una vez el animal en la

granja, el granjero asumirá la responsa-

bilidad dc hasta el 2% dc mucrtcs duran-

te los cinco primeros días de estancia,

mientras lo yue supere ese porcentaje se-

r^í responsabilidad de la empresa inte-

bradora que asumirá también los gastos

de mcdicaciGn quc supongan csc trata-

miento. Estas condiciones se aplican

siempre que el granjero haya cumplido

con los requerimientos establecidos por

la empresa integradora en materia de

instalaciones, manejo y control me-

dioambiental de sus instalaciones. Si hu-

biera yue hacer un sacrificio selectivo, el

mismo deberá hacerse bajo la dirección

técnica de la empresa integradora.

Un punto importante para ambas par-

tes es el rcferido a los piensos. Desde

quc los granjeros habían lanzado acusa-

ciones contra las integradoras dencm-

ciando en muchos casos baja calidad dc

los mismos y que su composición se ha-

cía en otros casos en función dc los inte-

rescs o necesidades de las empresas inte-

gradoras para acelerar o dar una mayor

Ientitud a los procesos de engorde. EI

acucrdo contempla que los piensos va-

yan acompañados con una etiqucta nor-

malizada donde se indique la composi-

ción y caractcrísticas del mismo. La em-

presa deberá determinar la calidad nutri-

tiva del mismo. A la llegada del pienso a

la granja, se deberán tomar tres muestras

en presencia del avicultor por el conduc-

tor del vehículo, una para el granjero,

otra para la empresa y una tercera para

un posible análisis contradictorio.

La densidad de los animales en las
granjas se regirá por las normas de la
Unión Europca y en el control deberán
iigurar el número de animales a alojar
en inviemo, en verano o la media anual.

Para garantizar unos ingresos míni-
mos a los granjeros, el pacto contempla
la obligación de las integradoras de Ile-
var a cabo un mínimo de cinco crianzas
al año, salvo acuerdo de ambas partes
en contra. Esta exigencia no se aplicar^í
si el sector avícola sufriera regulaciones
oficiales por cuestiones sanitarias.

En materia de tratamientos, el acuer-

do contempla que el pago de las vacu-

nas coirespondientes a los programas de

vacunaciones correrán a cargo de la em-

presa integradora salvo en explotacio-

nes donde haya patologías específicas

en el pago de los tratamientos curativos,

el pago se hará al 50%r^ entre ambas par-

tes.

Las ernpresas integradoras harán las
liquidaciones en un periodo máximo de
30 días, aunque existe la posibilidad de
anticipos a opción de las empresas.

Los costes de carga serán igualmen-
te compartidos al 50%^^ y el granjero es
responsable de mantener las instalacio-
nes de acuerdo con lo previsto en la L.ey
de Prevención de Riesgos Laborales.

Finalmente, cabe se^^alar que las em-
presas tienen dos opciones. Pueden op-
tar por asumir el 100%^ de los costes de
medicación y no pagar nada por las ta-
reas de carga o asumir el 100% de los
costes de carga y el 0%n en los gastos de
medicación.

Se mantiene una cifra de
1,5 millones de toneladas

• La ayuda por kilo bajará de 1,32
euros a solamente unos 0,66 euros

Mucho, bueno y lo^ prccios yuc sc rc-

siste a ceder por debaju de los I,^c) curos a

pcsar de la cosecha récord. [:I sector del

olivar y el aceitc de oliva U^a^ un uñu de

buenos precios, goza dc buena salud y las

coopcrativas sc mucstran tranyuilas a la

hora de operar cn los mcrrados, lo dur

pucde evit<u^ hundimientos dc rotizariunes

mayores de los que se han regisU^ado cn

Irn últimos dos mcscs.

Según los datos mancjados por la pro-

ducción y los industrialcs, la cosecha dc

aceitc de oliva se puede elevar a I,5 millo-

ncs dc toneladas. Las Iluvias dr los últi-

mos meses han tenido un efcctu muy fa-

voruble para cl dcsarrollo dc la acciluna lo

yuc sc ha traducido inicialmcntc en niu-

cho peso y unos rcndimicntos hasta las

primeras semanas dc encro cn cl cntorno

dcl 21 °/r cuando cn las misnias zonas en

campañas anteriores esos rcndimicntos

supcraban un 23`'r^. En todo caso, l^ihan

aún muchas semanas de recogida y pue-

den aparccer igualmentc los hiclos, lo yuc

rebajaría cl peso de la matcria prima y clc-

varía los rcndimicntos mcdios.
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Aceite de oliva, hacia otra campaña
récord en producción y penalizaciones
• Bajaron algo los rendimientos, pero la calidad es muy buena y los precios se resisten a caer
por debajo de los 1,89 euros en estos primeros meses de campaña

A difcrcncia dc campañas antcriorrs,

I^t climatolvgitt ha acompañadv la rcco-

Icccicín cn los mcses dc novicmbrc y

enero, lo yue se está traduciendo en una

accituna de gran calidad con unos acci-

fes i^ualntente muy bueno^. Apentts si

hay accituna en el suelo y casi la tutali-

dad eti de vuelo. La recoleccicín se ha in-

tcnsitícado durante cl mcs dc dicicmbrc

lo yue ha Ilc^^ado en muchas xonas a

hlcxlucar la uctividad de las almazaras cn

una n^olienda di^u-ia.

En relación con csta campaña una no-

ta i^^ualmente a tencr cn cucnta es cl

comportamicntv dc los prccios hasta la

primera yuincena de enerv. Tal cvmu ^c

espcraba. las cvtizacivncs han idv cc-

diendv en ivs nteses precedentes ante

las pcrspcctivas dc una ^^ran rvsccha ha-

jando los mismvs dc,dc los 2,7 curos cn

los Invmcntos más ^tltos hastu los

I,X9/1.9? eurvs kilv de la printera yuin-

ccna dcl añv. La impresicín iniciaL a la

visttt de la ^ran cosecha, el^t yue los pre-

cios podlían b^tjar dc Ivs l,S curv^ con

facilidacl. Sin cmbargo, al menvs hasta

la 1'ccha, las cotizacioncs han cn-

COnh'adCl llna bal'fG'a dC I'CSIStI'n-

cia cn csas cifras. Los producto-

res cst^ín hacicndo operacioncs a

cso^ nivcles y no ticncn intcr^s

cn haccrlo a mcnor prccio. Pvr

otra partc, sc trata dc un scctor

yue ^oza de una bucna salud y no

hay cxccsivas prisas pvr vcndcr Y

hacer caja de forma precipitada

CU21nd0 adcmas sC manhenC Una

política de dinero barato en los

mcrcado^ tinancicros.

En la ptutc ncgativa dc la cam-

paña, como ya vicnc sicndo habi-

tual en el sectvr, se halla la reduc-

cidn de ayuda que sufi-irá

el vlivarero ante la exis-

tcnria de una cuota de

76O.027 toncladas para

accitc dc oliva, accitc dc

orujo y accituna de mesa.

Esta cuota supvnc prácti-

camcnte bajar la ayuda

oficial dc 1,32 euros kilo

tíjada por Bruselas a sola-

mcntc unos 0.66 ctu•os.

La actual campaña

alTanccí el pasado uno de

nuviernbre con unas exis-

tcncias totalcs de accite

dc oliva de sólo unas

c)4.OOU toneladas frente a

una^ existencias, un año

an[cs, cíc 3?4.O0O tonela-

das. Estc elevado stock

hi^.o que la cosecha de so-

lamente 560.000 tonela-

das haya sido suficiente

para atender las necesida-

dcs dc la ctcmanda inte-

rior y las exprn-taciones con subidas inr-

pvrtantes dc prccios, una media del

50^%, pero sin yue se disparasen las co-

tizacioncs como hace una década.

Según los datos manejados por la

A`^encia para el Aceite de Oliva, en la

última campai^a las vcntas en el merca-

do interior ascendieron a 616.000 tone-

ladas a las yue se sumaron tmas ventas

cn el cxterior de 514.000 toneladas

mientras, las importacivnes ascendieron

a unas 40.000 tvneladas.

Para esta eampaña se espera un com-

portamicnto similar en el conjunto de

los mercados, tanto nacionales como

exteriores. Según los datos rnanejados

por el Consejo Oleícola Internacional,

se espera una producción mundial dc

2,85 nrilloncs dc toncladas. Dc csta ci-

fra, el grucso dc la ofĈ rta sc cvncrcta cn

los países comunitarios con ^,3 milloncs

de toneladas y donde dcstaca la cosccha

española con I 5 milloncs 1-rcntc a las tc-

óricas 600.000 toncladas dc Italia y las

367.O0O dc Grcci<t. I;n tcrccros paíscs

fuera de la Unión Eurvpea, las produc-

ciones de aceite de vliva sigucn en una

línea ascendente fundamentalmente en

el notrte de At`rica. Sin cmbar^o, los vo-

lúmencs quc sacan al mcrcado sigucn

sicndo muy cscasvs y cn todo caso, insu-

ficicntcs para cambitu- cl rumbv dc las

cotizaciones donde España si^,ue siendo

el principal protagonista.
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REASS, punto final
• EI gobierno impuso todos sus planteamientos.
óluienes se hallen ya en el sistema, tienen la posibilidad
de incorporarse al nuevo régimen para equipararse
con el de autónomos. óluienes lo hagan por primera
vez, deben entrar directamente en el nuevo sistema

En los últimos meses, de acucrdo con
las negociaciones que se estaban desarro-
Ilando en el seno áel Congreso de los Di-
putados, en diferentes números de Agri-

cultura hemos dado información sobre la
propuesta del ^obierno para modificar el

RĈgimen Especial A^rario de la Se^*uri-
dad Social para los trabajadores por cuen-
ta propia integrados en el Sistema.

Desde un primer momento se prvduje-

ron posiciones de rechazo a las pretensio-

nes oficiales. especialmente desde las or-

^anizaciones agrarias UPA y COAG,

mientras ASAJA ponía en marcha un gru-

po de trabajo con la Achninistración enca-

minado a buscar salidas ne^ociadas pero,

a partir de las posiciones oticiales. Hasta

última hora, la aprobación de la Ley de

Presupuestos Generales del Estado y la

Ley de Acompañamienta se han mante-

nido abiertas varias posibilidades de cam-

bios de acuerdo con las posiciones plante-

adas por cl sector. AI final, el gobierno di-

jo no a las peticiones de organizaciones

agr<n-ias y, en resumen, ya está en marcha

un nuevo REASS con las siguicntes líne-

as directrices.

Quienes se hallen actualmente en el
REASS como trabajadores por cuenta
propia, tienen ya la opción de incorporasc

el q uevo sistema mixto con aumento de

b<tses de coticaciGn a 740 euros y mejo-

ra en una serie de prestaciones c^^mo la

incapacidad laboral desde el cuarto día

tii es por enfennedad y desde el día si-

Quiente si es por baja profesional. Estas

personas experimcntarán una tiubi^a

pro«resiva de sus cuotas en I 5 años has-

ta 2018 pa^a incoiporarse plenamcntc al

régimen de autónomos.

Las personas que se decliyuen a la ac-

tividad agraria y yue quieran incorpo-

rarse a la Seguridad Social A^^raria co-

mo trabajadores por cuenta propia, dc-

berán hacerlo al nuevo sistema. EI ^^o-

bierno se negó a ^íltima hora a clar la p<i-

sibilidad de nuevas inr^^rporaciones al

REASS. Igualmente, cl cjecutivo se ne-

^ó a mejorar las bases de cotiración en

el REASS.

Estos cambios impucstos por la Acl-

ministr<tción suponen yue a medio pla-

zo, el REASS prácticamcntc habr^í cle-

saparecido al haber cerrado la posibili-

dad de nuevas incoiporacioncs a estc

Sistema. La única opciGn ofi-ecida es su

inte;^ración progresiva en cl rĈgimcn de

aut6nomos. EI sector rechaza que cste

cambio tan importantc sc haya hech^^

si q el acucrdo con t^das las fuerzas

agrarias y muy especialmente con yuie-

nes son hoy afiliados al REASS. Dc las

296.000 personas afiliada^ al REASS

como trabajadores por cuenta propia,

casi 61.000 corresponclen a Galicia,

48.000 a Castilla y Le6n, 36.000 a An-

dalucía y 22.000 a Castilla La Mancha.

Trabajo y ASAJA mantienen conver-
sacioncs para la aplicacicín dc cstos
acuerdos y^obre todo ante la posibili-
dad de yue haya reduccioneti en cl mon-
tante de las cuotas para jGvenes y muje-
res que se incorporen al Sistema a pairtir
de esta refoima.

• Se muestran dispuestos a reducir
el cultivo especialmente en las
grandes explotaciones y, piden
ayuda compensatoria por hectárea

L^^s procluct^irrs clc ajo^, a U^avrs ^le la

Mcsa Nari^mal han plantca^l^^ al Mini.^te-

rio clc A^^rirultura la nccrsi^la^l clc ^xmrr rn

marcha una nucva p^^lítira ^^ara cl scrt^^r a

raíz de la recientc reti^rma cle la Pulítira

A^^rír^^la Cc^mún. I:I ^^hjrti^^^^ ^le I^^^ rulti-

^'a^l^ires es ^^umr^^uir la supervi^^enria ^1e1

sectur, aw^yue sc irclui.ran las pru^lurri^^-

nes.

Los prcxluct^^res ^Ic aj^^ s^in run^ricntrs

c^ue en I^^s últimos añ^is, runseruen^•ia ^Ir

lu p^>lítica cle imp^^rtaci^mcs r^miunitaria y,

la may<ir c<impetcnria en lo^ti mcrracl^^s ex-

teriores, el rultivu sc halla en retnirrs^i. n

la vitita ^le esla situari<ín, cl sectur preten^lr

impul^ar mccli^las para mant^ner la artivi-

clacl.

La Metia Nari^^nal clcl Aj^^ plantca la nc-

cesiclacl de estabierer en el senu cle la

Uni^ín Europca un^^s rup^^s ^Ir ^iruducci^ín

p^ir paíseti y su posteriur ^li^trihuciún p^ir

agricult<^res en basc a las suprrfi^ies hist^í-

ricati dc cultiv^^. Con csla mecli^l,i sc ^rala

dc salvaguarclar el futur^i clc las i^mas tra-

diciunalmcnte ajcras, n^+ s^ilamcntc ^i^cntr

a las mayores imp^^rtaci^mes ^Irsclc t^rrr-

ros paíscs. sino tambic n antc pusiblcs nuc-

vos pr^xiurt^^res ^^uc sc rcfugien en este

cultivo. Los ujer<is tcmcn yuc, a^n la upli-

cacicín a partir e1c ?(lU6 clc la refc^rma ^1e la

PAC y la implantacicín cle una pulítira clr
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Temor a las importaciones y pérdida de mercados

los productores de ajos reclaman cupos
de siembra por derechos históricos
ayudas dcsacoplada de la producción,
muchas supcrticics hoy dedicadas a her-
báccos v<ryan a parar al cultivo del ajo, a
pesar dc los controles que pongan en

mtu-cha la Administraci6n para cvitar es-

tc tipo de desajustes-
En línca con este planteamiento, y

también a la vista de las dificultadcs cn

aumento yue se manejan para cste culti-

vo, la Mcsa contempla igualmcntc la po-

sibilidad de establecer una retirada de

tierras de la produccibn cuando las ex-

plotaciones superen las 50 hectá^-eas.

Estos plantcamicntos han sido discuti-

dos y negociados entre los productores

de ajo españoles y franceses y ambas

partes están dc acuerdo en plantear una

salida en esta dirección a las autoridades

comunitarias.

^^^^^^^^
I ('RODUCCIÓN
^ INTEGRADA

^

Junto a estas cuestiones, cl sector del

ajo reclama la adopción de medidas efi-

caces para luchar tanto contra las impor-

taciones por encima de las cantidades

asignadas, como contra el etiyuetado

fraudulento de muchas impo^taciones. EI

sector tiene igualmente entre sus peticio-

nes, la posibilidad dc quc, las limitacio-

nes en la producción de ajos tengan en el

futuro una ayuda por hect<̂ írea.

Los productores de ajos expusieron

sus peticiones e] pasado mes de enero al

ministro de Agricultura, Miguel Arias

Cañete quien les prometió ayuda en la

defensa de sus peticiones. En ese mismo

cncuentro, el ministro informó sobre el

contenido del acuerdo con Man-uecos en

el sector del ajo, por el que se acepta im-

portar con arancel 0 1000 toneladas de

ajos c:n 2004 para elevar esa cifra a
1.500 toneladas hasta ?007. El sector

espera que se haga un conh-ol riguroso
tanto sobre cl volumen de las importa-

ciones de Marruccos como sobre su
proccdencia.

Abricultura sc comprometió con los

productores de ajos a incluir el cultivo

en las producciones integradti^s, a Ilevar a

cabo controles sobre los importadores, a

vigilar el etiquetado de las ventas de ajos

en la gtan distribución.

Casi todo, para la próxima le^Tislatura.

España tiene una produccibn mcdia

de ajos de unas 180.000 toncladas sobrc

una superficic de unas 24.000 hectáre-

as. De esa eifra, aproximadamente la

mitad corresponden a C^stilla La Man-

cha.

Producción agrícola integrada
• Arias Cañete presentó el logotipo de identificación

^ EI ministro de
^ Agricultura, Miguel

Arias Cañete ha

ción de Garantía

! presentado el distin-

tivo de Identifica-

Nacional de Producción Integrada con la
que en el futuro se distinguirán este tipo
de productos en el mercado. Para el res-
ponsable del departamento, se trata de
una salida importante para el sector
agrario desde una doble perspectiva. Por
un lado, por lo que supone de un mayor
respeto a] medio ambiente por la utiliza-
ción de técnicas de cultivo menos agre-
sivas y respetuosas con los medios natu-
rales. Por otra parte, en cuanto significa
más calidad y, con ello, la posibilidad de

lograr también unos mayores precios en
un mercado cada día m^s exigente y
donde la calidad debe ser un mecanismo
de diferenciación sobre tercerós países.

La producción integrada en Espa<ia se

halla regulada por un real decreto de
2002 y la mis^na se define como un sis-

tema agrícola de obtención de los vege-
tales que utiliza al máximo los recursos
y mecanismos de producción naturales y
asegura a largo plazo una'pr^ducción
sostenible, introduciendó en ella inéto-

dos biológicos y químicos de controI y
otras técnicas yue`compatibilicen las
exigencias de la sociedad, la protección
del medio anibiente y 1a productividad
agrícola así como las operaciones reali-
zadas para su manipulación, envasado,

transfonnación y etiquetado de los pro-
ductos vegetales acogidos al sistema.

En conjunto, se trata de una vía inter-
media entre las produccioues normales y
las ecológicas de acuerdo con una serie
de normas para cada una de los cultivos
elaboradas por la Administración. Ac-

tualmente han sido aprobadas normas
para las producciones de tomate, pi-
miento, melón, pepino, lecha.^ga y los cí-
tricos. A corto o medio plazo se publica-
rán las exigencias referidas a viñedo,
an-oz, fresa, patata, olivar, plátano, fruta-
les de hueso y pepita y varios cultivos

industriales.
En relación con este tipo de produ-

cciones, no se manejan estadísticas tia-
bles.
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La importancia de la costumbre
en la distancia de piantación de
especies arbóreas
^Puedo solicitar siempre y en todo caso la distancia de separación legal entre plantaciones?;
^Cuáles son los límites legalmente establecidos para la distancia entre plantaciones?; ^Cuándo y
cómo opera el artículo 591 del Código Civil en la actualidad?; ^Existen diferencias en cuanto a la
aplicación del artículo 591 en tas fincas rústicas y las urbanas?

regula en su título VII, capítulo 11,

sección 7^. Así lo entiende la Audien-
cia Provincial de Lugo, en Sentencia
de 28 de noviembre de 2000, mientras

que otros autores defienden que esta-
mos en presencia de una limitación al

derecho de la propiedad, y así lo con-
templa fielmente la Sentencia de la

Audiencia Provincial de Baleares de
16 de marzo de 1998 y la de la Au-
diencia Provincial de Madrid de 27 de
junio de 2000, entre otras.

El tenor literal del artículo 591 del ci-

tado código es descriptivo de una situa-
ción de limitación de dominio interno,

y no contempla distinción alguna entre
el predio dominante o el sirviente, por
lo que tal limitación no es encuadrable
ni resulta de aplicación el régimen de

servidumbres y en consecuencia de sus
^ plazos de prescripción.

Respecto a esta aseveración debe-
No en pocas ocasiones, en nuestras relaciones de vecindad,

la normal convivencia se ve de alguna u otra manera afectada

porque nuestro vecino o colindante invade una porción de tie-
rra o finca que es de nuestra propiedad.

^Que podemos hacer en estos casos? Es evidente que es una
situación, que, en ocasiones perturba el normal aprovecha-
miento de una porción de terreno que nos pertenece.

Literalmente el artículo 591 del Código Civil menciona cua-
les son los límites legalmente establecidos para la distancia en-
tre plantaciones:

" No se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena

sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costum-
bre del lugar, y en su def'ecto, a la de dos metros de la línea di-

visoria de las heredades si la plaatación se hace de árboles al-

tos, y la de SO centrmetros si la plantación es de arbustos o ár-

boles bajos. "
Algunos autores defienden la tesis de que esta intromisión

debe ser calificada como servidumbre que el Código Civil

mos, en principio, distinguir entre su aplicación a fincas de na-
turaleza urbana y fincas de naturaleza nística.

EI sentido literal de las palabras y el momento social en que
se articula este precepto, induce a pensar que el mismo se enca-

mina a regular cuestiones de proximidad de heredades de natu-
raleza rústica, en las que la proximidad de especies de gran
porte o altura podía significar un detrimento o limitación a las
posibilidades de explotación agrícola de las fincas colindantes.
Pero la realidad social y el gran desarrollo urbanístico que exis-
te en la actualidad, con el consecuente ajardinamiento y urbani-
zación de estas zonas, hace que a pesar de esto, resulte de apli-
cación con toda su eficacia y literalidad este artículo también a
las fincas de naturaleza urbana.

Aclarada esta cuestión analizaremos cuando procede solici-
tar la distancia legal de separación entre plantaciones.

Como hemos mencionado anteriormente, los perjuicios oca-
sionados por esta intromisión en una finca rústica suelen tener
más amparo judicial que las producidas sobre finca urbana, ya

18 >^ricultura



que pueden afectar y perjudicar más claramente a su dueño, o

significar un detrimento o limitación de las posibilidades de
explotación agrícola de las fincas colindantes, creando un per-
juicio real, concreto, evidente y ciertamente evaluable econó-
micamente, afectando de manera directa a un adecuado apro-

vechamiento de un terreno del que se pretende una explotación
agrícola, mientras que en el caso de las fincas urbanas los per-
juicios pueden ser en mayor medida más subjetivos y menos

reales, cuya valoración entraña más dificultades de aprecia-
ción, por lo que en todo caso hará que estar a lo dispuesto en el
contenido del artículo 591 del Código Civil.

Por lo que para obtener la tutela de este artículo se tienen que
dar por este orden: un incumplimiento de las ordenanzas relati-

vas a la distancia que se ha de respetar con las fincas colindan-
tes, o que no exista costumbre generalizada del lugar en cuanto
a las distancias a respetar. La costumbre se constituye aquí co-
mo verdadera fuente del derecho manifestada en unas pautas
de convivencia permanentes en el tiempo y libremente acepta-

das, que constituyen la base de la relación de vecindad.
Costumbre que se afianza por la tolerancia o consentimiento

prolongado de los afectados que aceptan esa intromisión e
igualmente la consienten, y por la existencia en el entorno de
plantaciones absolutamente consolidadas, no sólo en el tiempo,

sino, en ocasiones, en las especies plantadas.
De tal forma que la costumbre se consolida como una verda-

dera cortapisa y requisito imprescindible para que nuestras pre-

tensiones puedan ser aceptadas.
Así en el pleito que finaliza con la Sentencia de 26 de marao

de 2003 de la Audiencia Provincial de Zamora, la parte que re-

clamaba pretendía la no aplicación de la costumbre del lugar

por que consideraba que no estaba probada ni podía resultar de
aplicación ante la existencia de una norma expresa como es la
limitación contenida en el citado artículo 591.

Pero la Sentencia "lleva a considerar que la "costumbre del

lugar" opera inequívocamente por cuanto la existencia de es-

pecies arbóreas en todo un complejo urbano es constante y no-

toria, constituyendo un uso eomún consolidado en el tiempo

que debe ser considerado como "costumbre generalizada"

cumplida mayoritariamente, pudiendo afirmarse que no existe

ninguna parcela en la que la normativa subsidiaria contenida

ert el artículo 591 haya sido observada".

Si las plantaciones se realizaran a distancia inferior a la antes
mencionada en el artículo 591 del Código Civil, y en defecto
de las ordenanzas o la costumbre del lugar, los propietarios ten-
drán derecho a pedir que se arranquen los árboles que se plan-

ten en adelante a menor distancia de su heredad.
Destacar por tanto la importancia que tiene la costumbre ge-

neralizada respecto a la distancia de plantación de árboles o ar-
bustos en un lugar determinado, que prevalece incluso sobre
las distancias contempladas por el propio Código Civil.

PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA
L,^ESTIÓN VITÍCOLA

Costes de producción por parcela, variedad, cepa ^
Seguimiento técnico de cultivos : Trazabilidad, seguimiento
de maduración,...

: Control de almacén: compras, consumos, stocks,
o: A ri-Pocket> Reco ida de datos en cam g , `^pg

> Enlace: planos, contabilidad, facturación. ^ISAGRI

^isítenos en TECNOVID Pabellón 2 - stand 03
^AGRI - C/Espinosa, 8-410 - 46008 Valentia - Tfno : 902 170 570 - fox : 902 170 569 - emaíl: ísagrí@isagri.es - www.isagrí.es
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La a^ricuhura y la g<uradcría cxtrcme-

ña atraviesan hoy una etapa dorada, y lo

dccimos sin triunfalitimos dc ningún ti-

po, pcro también sin ningún complcjo.

T^unbién hay problemas, claro quc sí, lo

mismo que los hay en cualquier sector

económico o en cualquier familia. EI

sector agrario extremeño tiene al`^unas

diticultadcs, ticnc atiuntos cn los yuc dc-

be trabajar duro y emplearse a fondo,

pero, pese a todo, creo sinceran^entc que

estamos en una buena situación y así

hay que reconocerlo.

Esta bucna situación dc nucstro cam-
po se debe, fundament^dmcnte, al traba-

Agricultura extremeña ,
la revolución silenciosa

J. L. ó^uintana Álvarez
Consejero de Agricultura
y Medio Ambiente
de la Junta de Extremadura

"EI gran cambio que ha experimentado la agricultura
extremeña en estos últimos años, ha sido impulsado por los
profesionales que han sabido adaptarse a nuevas técnicas

de producción y a nuevos hábitos de consumo"

jo de los agricultorea y ganadcros quc

están protagonizando una verdadera re-

volución silenciosa de la que algún día

habría que hablar largo y tendido. Esta-

mos mrry acostumbrados a hablar de los

grandes avances que se producen en la

industria, en la construcción, en la sani-

dad, en la arquitectura...pero nos cuesta

rnucho trabajo mirar hacia el campo y

ver la enormc tr•ansfor-rnación que se es-

tá produciendo.

Es cierto que nuestra sociedad es ea-
da día menos ruraL que los nirios de las
^randes ciudades han perdido casi todo

contacto con el rnundo agrario y que la

nucva Europa yuc prcp^u^a su ampliación

a 25 países no tiene entre sus priorid,rdcs

cl abastccimicnlo de productos a^rarios,

como ocurrió hacc unas décadas, tiino

yuc Ilc^a con la socicdad dcl ocio hajo cl

brazo y la revolución de lus teleconwni-

caciones por bandcra.

A pesar de todo ellu, no es bucno olvi-

dar el campo, no cs hucno rcnunciar a

nuesh-a historia y bucna par-te dc nuestro

prescntc porquc aún son millonrs de Ia-

milias europeas las que viven, trabajan y

sueñan en cl mundo rural, produciendo

alimentos, cvitando la cmi^^ración a las

grandes urbes y cunscrv^rndu cl mcdio

arnblCnte.

EI gran cambio quc ha cxpcrimcntado

la ugricultm•a cxtrcmcña cn e.vtos últi-

mos años ha sido impulsado por los pro-

fesionales quc han sabido adaplarse a

nuevas técnicas de producción y a nue-

vos hábitos dc consumo.

Las políticas agrarias impulsadas por

la UE en las últimas décadas han su-

puesto una ayuda notablc cn cstc prurc-

so y también. i.por qué no derirloY las

políticas agrarias impulsadas por la .lun-

ta dc Extrcmadura han tcnidu mucho

que ver cn esa bucna salud dc I^r yuc ^o-

za nucstro campo.

Este año. tcnemos en los presupucstus

4 millones de euros que ayudarán a nio-

dcrnizarsc a mcdio millar dc cxplotacio-

nes extremeñas. A lo lar^^o de esta Ic^ is-

latura invcrtircnws más dc I S niilluncs
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gricultura extremeña, la revolución silenciosa^

de euros en este programa y actuaremos

sobre 2.000 explotaciones a^r^>rias. Ade-

más, durante los próximos tres años va-

mos a destinar otros 22 millones de eu-

ros para que los jóvenes cxtr-emeños

puedan incorporarse al campo. Son unas

inversiones notables, sencillamente por-

quc creemos en el futuro de nuestra agri-

cultura y nuestra ganadería.

En conjunto, los programas para con-
tribuir a la modernización del c^unpo ex-
h-emeño dispondrán de unos recursos de

unos 40 millones de em^os en esta legis-
latura. Ese será nuestro apoyo, nuestra
colaboración con la revolución silencio-
sa y eficaz yue está protagonizando el

campo cxtremeño.

Alimentos naturales
I^s resultados de ese gran cambio es-

tán siendo buenos y, por tanto, en esa
misma línea de trabajo habrá que seguir
potenciando aún más la c^^lidad de nues-
tras producciones, aunque cada día son
más los consumidores que tienen con-
fianza en los productos qne salen de los
campos extremeños porque son buenos,
sanos y naturales.

Los productos más apreciados hoy en
cualquier mercado exigente son aquellos
que Ileg^u^ con el sello de producto eco-
lógico o producción integrada, respetuo-
so con el medio ambiente, naturales... Y

todo el mundo sabe ya que el medio am-
biente extremeño, uno de los mejores
conservados de Europa, es la mejor ga-

rantía, el mejor complemento para las
producciones de nuestra agricultura y

nuestra ganadería.
Estoy convencido de que nuestro

magnífico entorno natural no es un obs-

táculo para el desatrollo de la agricultura

y la ^anadería, sino todo lo contrario, y

el hecho de que en una misma Conseje-

ría se gestionen los asuntos de A^ricultu-

ra y Medio Ambiente simboliza una

apuesta clara y decidida en esa direc-

ción.

En silencio, con dificultades, con nu-

barrones que nos llegan de Bruselas, es-

tamos construyendo un nuevo modelo

agrícola y para ello necesitamos otras

hen•amientas.

I

En Extremadura, en ese nuevo modc-

lo agrícola sobre el que estamos traba-

jando, prestamos una atencibn preferen-

te a aspectos tales como la investigación

agraria o la fornlación. En estos rnomen-

tos tenemos numerosas líneas de investi-

^ación abiertas en asuntos tan variados

como la multiplicación de semillas, rie-

go del atroz o el viñedo, mosca del oli-

vo... En frutales, se están haciendo en

fincas extremeñas los estudios cientít^l-

cos más interesantes de Europ^i en busca

de^ nueva^ti vatiedades y es muy probable

que en cuatro años hayamos duplicado

nuestra superticie de frutales con las va-

riedades más idóneas para nuestros sue-

los y nuestros mercados.

LAS VENTAJAS DE LA BIOLOGÍA CELULAR

BIOAGA
Cellular Biology Laboratory
Los Angeles, Cal. USA
www.bioaga.com

i Rte. Berlín Biotec (BIOAGA) Tudela
'i Tel. 902 15 45 31 Fax: 948 82 84 37

Empresa Ganadora de
DOS ESTRELLAS

INTERNACIONALES DE ORO:
I Una a la TECNOLOGÍA
I y otra a la CALIDAD.

TROFEO AL
PRESTIGIO COMERCIAL

BIOAGA a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos CEN conocidos
internacionalmente por sus excelentesResultados: producción y calidad

CEN FERTILIZANTE CIENTIFICO
REGISTRADO EN USA N° F-1417

ÓPTIMO PARA PRODUCCIÓN INTEGRADA

RÉCORDS DE PRODUCCIÓN CON CEN:
9.000 kg de TRIGO por Ha. Peso espe. 82
6.500 kg de AVENA por Ha.
11.500 kg de CEBADA por Ha. Peso espe. 73
22.000 kg de MAIZ por por Ha. con 155 mg. por
Kg. de triptófano
14.500 kg de ARROZ Ha. y 2.1 mg/K. Vitamina A
más 400% Vitamina E más 4% proteína
215.000 kg de TOMATE por Ha. con 11°/ BRIX
145 kg de CLEMENTINA por árbol, 90% 1 a A
80.000 kg MARISOL Ha. (80°/ extra, 19% 1 a)
14.000 kg de UVA DE VIÑA en secano por Ha 14°
80.000 kg de PATATA por Ha.+46% Vit. A
250 kg de ACEITUNAS por árbol más 3° de grasa,

+7° rendimiento menos 1.5° de acidez

VARIAS MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE
CONSEGUIDAS EN VINO POR CLIENTES DE CEN

PIENSOS Y FERTILIZANTES ECOLÓGICOS:
- EKOLOGIK: Fertilizante Natural. Autorizado en la UE

para Agricultura Ecológica
- CEM: Pienso Natural. Registro en USA N° 583.

Autorizado en la UE para Ganadería Ecológica
Carne:Conversión: 1,28
Huevos: aumento 15 %
Leche: aumento 23 %
40 % menos células somáticas, 4% más grasa
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Además de tener un medio natural en-

vidiable y de investigar las nuevas nece-

sidades, otro factor yue consideramos

decisivo para el gran cambio agrícola en

el que nos estamos moviendo es la for-

mación. Doce mil agricultores y ganade-

ros han realirado algún tipo de curso de

formación, impartidos por la Consejería,

directa o indirectamente, y 4(x) alumnos

estudian en los centros agrarios de la

Junta de Extremadura. Por cierto, la

practica totalidad de esos alumnos que

cursan estudios de formación reglada en

nuestros centros encuentran un empleo

antes de que transcurra un año desde la

terminación de sus clases, encuenh•an

empleo en menos tiempo que un licen-

ciado universitario.

Seguros agrarios
Es prioritario mejorar el sistema de se-

guros agr^u•ios para que los profesionales

del campo no se veun expuestos a los

vaivenes y caprichos de la naturaleza y

puedan tencr garantizados sus ingresos.

EI camino a seguir pasa por conseguir

las mejores condiciones para las líneas

que están en vigor, tanto se^ru•os de da-

ños como de rendimiento, así como por

díseñar nuevas líneas necesarias para el

sector.

A corto plazo qucrcmos inn-oducir un

seguro de explotación en cereza de C^-
ceres, así como otro para la cobertura de
los gastos derivados de la destrucción y

retirada de animales no bovinos muertos
en la explotación.

A medio plazo necesitamos un seguro

que cubra los principales riesgos natura-

les que afecten a la apicultuia, seguro de

incendios en el sector forestal... Particu-

lar atención vamos a prestar al seguro

cooperativo. La idea es potenciar el cam-

biu de la cooperativa como tomadur dc

seguros hacia lu póliza cooperativa. lin

la pritncra, la cntidad ^isociativa gcstiona

las pólizas dc los socios sicndo cllos los

responsables de derechos y obligacio-

ncs: mientras que en la segunda oprión

ticría la coopcrativa la quc ocuparía esta

posicián. Si conscguimos potcnciarlo sc

incrementarian el númcro de produccio-

nes conn-atadas y se facilitarian las tareas

adminisU•ativas.

Otro objctivo sobrr el quc cstamos

trabajando cn la agricultura extrcmcña

es la ampliación y moderniración dr

nuestros rcgadíos. Vamos a poncr cn rie-

.̂*o nucvas hectáreas en La Serena, en la

zona de Alcollarín-Miajadas, en el "Lú-

jar...El rcgadío y la dehcsa son dos scñas

dc idcntidad dc nucsh^a agricultura y va-

mos a scguir impulsando ambas produc-

ciones, tan diferentes y tal vez por eso

tan complrmentarias.

La reforma de la PAC
Extrcmadura ha pasado etapas muy

difíciles y estamos acostumhrados a sal-

var obstáculos. Posiblemente por eso,

cstamos convcncidos de quc vamos a

sortear también uno dc los lasn-es quc en

estos momentos han dejado cacr sobrc

nuestra agricultura y nuestra ganadrría.
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Agrícultura extremeña,
la revolución silenciosa

Un jarro de agua fría, lo que supone para nosotros la re-

forma intcnnedia de la PAC que fue aprobada el pasado

año y que cntrar^i en vigor previsiblernente el año 2006.

Esta reforma pretende incorporar a la PAC un concepto

con cl quc nosotros estamos absolutamente en desacuer-

do: el desacoplamiento de las ayudas. Esto es, que el di-

nero de las subvenciones vaya por un lado y la produc-

cián por otro, o, en otras palabras, que se pague por no

protlucir. No queremos ese modelo agru-io, no nos ^usta.

F.nh-e otras muchas razones porque es pan para hoy y

hambre para mañana.

EI desacoplamiento es nefasto para nuestra re^ión par-

ticul^irmente en los cereales y en el ganado ovino, por lo

que sulicitamos en ^u momcnto retrasar hasta el 2007 el

pcriodo de entrada en vigor de dicho desacoplamiento, y

yuc cn esc momento se nos pcrmitiera el desacoplarnien-

to p^u-cial en el %^ menor posible.

Esta ret^nma dc la PAC es la más radical de las que se

han realizado desde que existe la PAC, hace ya cuatro dé-

cadas. Se trata de una reforma basada en principios dc po-

lítica conservadora que amenaza las señas de solidaridad

inteiterritorial quc marc^u-on el nacimiento de la PAC.

Hace cuatro déeadas, la PAC la diser^aron las organiza-

ciones agrarias y las grandes cooperativas agrarias curo-

peas. Ahora, las nuevas reformas que vienen están dise-

ñadas por la opinión pública de las sociedades urbanas,

muy especialmente las socieclades urbanas del centro y el

norte de Europa, cuya sintonía con el mundo iural es es-

casa. Además, hay otra realidad evidente a la vuelta de la

esyuina como es la ampliación de la UE. En breve, sere-

mos 25 países en la UE en lugar de los 15 que hay en la

actualida^i. El presupucsto agrario para la Europa de los

25 ser<í prácticamente el mismo que el que tiene la Euro-

pa de los I5. No hace falta ser muy agudo para deducir

que esta reforn^a de la PAC que nos presentan como una

panacea del futuro no es más que un intento de reducir las

ayudas agrarias europeas, algo que no deja de resultw- po-

co menos quc chocante porque nuestro más directo com-

petidor, los EEUU, no están actuando en esa misma di-

rección.

Para eombatir los efectos perniciosos de esta reforma, a

la que no se ha opuesto con la debida contundencia el Mi-

nisterio de Agricultura, tenemos que responder con más

eficacia, con más calidad en nuestros productos y combi-

nan^lo lo mejor de las nuevas tecnologías con el respeto al

medio amhiente. Así, con esas herramientas y el tesón

yuc h-adicionalmente han puesto las gentes del campo ex-

tr-cmeño seguiremos haciendo el gran cambio, esta revo-

lución silenciosa que está haciendo tambalearse los ci-

mientos de la vieja agricultura para dar a luz a un nuevo

modelo agrario, que deseamos más justo con los agricul-

tores de lo quc fue su predecesor.

^ I ' ^ / ' • ' • I
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La agricultura y la ganadería
extremeña en 2002

EI sector agrario en la
economía extremeña

La dccimos^ptima edición dc "La

Agricultura y la Ganadería Extreme-

ñas" prescnta los hcchos m^is impoitan-

tes de la economía y del sector agrario

de F.xtremadtu^a ocw-rido.5 dw-antc cl año

200? así como diversos U-abajoti sobrc

la agricultura rc^ional.

EI libro se estructura con su índice tra-

dicional, comenzando por cl apartado

dedicado a los Rasgos generales de la

economía extremeña, yuc cn tres capí-

tulos muestra los datos macrocconómi-

cos más significativos dcl año, utilizan-

do como fucnte dc informacibn loti cstu-

dios de la FundaciGn dc las Cajas de

Ahorros Confedcradas para la Investiba-

ción Económica y Social (hUNCAS).

La cconomía cspañola, y tambi Ĉn la

extrcmcña, tiiguieron mostrando en ?002

crccimicntos discretos, aunyue dcsdc

lue^To superiores a los países de nucstro

entorno dc la UE, al^^unos de cllos en si-

tuacián reccsiva.

Los datos de FUNCAS dan un creci-

miento real del VAB para Extremadura

del I,Rfi9 , y del 2,19% para Españ^i, sin

que destaque especialmente nin`cín sec-

tor productivo por su ir^ejor comporta-

micnto.

EI sector agrario experimenta una

cierta reactivacióu en 2002, dado e] cre-

cimicnto prácticamente nulo de 2001.

La agricultura creció en Extremadtn-a en

términos reales del VAB c.f. un 1,97%

(1,25%^ para España), fi-ente a un 0.87°Ic

del año anterior. Expresándolo en ténni-

nos con^ientes, el crecimiento fue del

3,99%; para Exu-emaclura y del 2,99%

para España.

EI conjunto de las actividadcs agra-

rias supuso en 2002 el 14,45°I° del VAB

regional a precios constantes, más de

tres veces tiuperior a la media nacional

(4,47r%-).

Esta participación de la produccicin

agr^u^ia en el VAB regional, sc mantiene

estable en los últimos años y significa

también una importante aportación dcl

E. Muslera Pardo"

6% al VAB dc la a^ricultura nacional,

muy por cncima dc la.ti contrihurionr.v

dcl resto dc los scctores productivos cx-

U^cmcr^us a sus correspondicntcs nacio-

nales.

F.I scctor industrial aportcí ra.^i un

13'%; dc la riyuc^.a total a prcrius cons-

tantcs, con un crccimicnto rcal dcl

O,R9%^ dc la rama dc cncrgía y a^^ua, y de

un I.91 ^%^ cn la indusU^ia transl^onnadora.

La construccibn rc^istrcí un índicc dc

crecimiento dcl L9U'/r cn trrniinus rca-

les, por dcbaju dcl currespondicntc na-

cional (3.63`/ ). Aún así. cl scctor cunti-

núa teniendo una mayor p^irticipacicín

rclativa cn cl VAB c.t^. extrcmcño yuc ^i

nivel nacionaL un I I,hS`/ frrntc a un

8.K3`h, a prccio^ti constantcs.

Por último, cl ticrtur servicios supuso

cl 60,9^% a prccios ronstantrs dc la ri-

qucza total cxtrcmcñu, por dch^cjo dc la

mcdia naciunal (h5,05°/ ). lil crrcimirn-

to de estc sector fue dcl 2, I 5`% cn sen^i-

cios privados y dcl I.^{4^/ cn scrvicio^

príblicos, cn t^rminos rcalc^.

- En un contcxto intcrnacional y na-

cionxl dc dcsacelcracicín dc los Iluju.^ a^-

mcrcialcs, las cxportacioncs cxtrcnicñu^

alcanzaron I^tcili^a dc i;l 1,476 millonc^

dc curos, suponicndo un circimicnlo drl

4,4^I en términos nominalcs, ca.tii U^ipli-

cando la mcdia nacional, aunyur muy

inferior al crecimiento obtcnidc^ rn cl

año antcrior (14.4 r/^ ). L;n cuanto a las

ImpOrtaClOneti, I'C^^Itilrarl)n Un ^^ran ci^lCl-

micnto,dcl I^i? ^% (U,C^O'/ para lispa-

ña), nlcanzandu la citi^a dr 43c).70R mi-

Iloncs clc curo^. Como sicmprc, rl C,9^/

dcl valor dc lo exportado tuvo un ori^^cn

'Ingeniero Agrónomo. Resumen de la publicación "La agricultura y la ganadería extremeña (informe 2002)". Caja de Badajoz
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ía extremeña en 2002 ^La agricultura y la ganader

agrario (5(^O,9 millones de euros), enca-

bezando las partidas arancel^u•ias corres-
pondientes a las conservas de tomate y

preparados para salsas (26%^), el corcho
y sus derivados (19%), las frutas frescas
(8%), vino (4%), conservas de hortalizas

(8%^), tabaco (6%), etc.
La Unión Europea absorbió e187^/o de

nuestras ventas al exterior, siendo Portu-

gal el principal comprador (37°Io), segui-
do de Alemania ( I S%) y Francia (15°Io).

También nuestras importaciones pro-

ceden en un 92 %^ de la UE, con Portugal
también como principal proveedor
(50%), seguido de Francia (11,2%^), [ta-
lia (10,5%^) y Alemania (9,7%).

- EI análisis del sistema financiero en

Extrcmadura. cicrra el primer apartado

del libro, pudiendo destacarse el mayor

crecimicnto cn ?002 cíe los depósitus en

Extremadura (9,9c%,) yue en Esptuia

(8,5%^); micntras quc cl incremento de la

inversión crcditicia se sitúa en cl mismo

porcentajc: I ?,3%.

La Coyuntura Agraria en 2O02 sc

analiza cn primcr lugar cn cl capítulo ti-

tulado Meruuria c^curtcíntiru cle /n u,^ri-

cvrlturn e.rn^emc^itu, que presenta por pri-

mera vez, las cuentas de la a^^ricultura dc

acuerdo a la nueva metodología dc la

UE y del MAPA.

La difercncia fundamcntal con la mc-

todología antcrior, radi-

ca en el nuevo concepto

de Producción de la Ra-

ma Agraria, dondc adc-

más de las producciones

vegetal y animal, se va-

lora la producción dc

Subsector agrícola
Hechas estas aclaraciones, hay que

destacar como principales característi-

cas del ^uio 2002, un crecimiento en tér-

minos con•ientes de la Producción de la

Rama Agr^u-ia a precio básico del 0,8 %

(-0,7 % la producción vegetal y+3% la

producción animal); un descenso del

5% en los Consumos Intermedios, co-

mo consecuencia del menor aasto en

picnsos y gasólco y, tinalmente, un in-

cremento nominal del VAB a precio bá-

sico del 3.7%, y del 3,3% de la Renta

Agraria.

Los primeros avances del MAPA a

nivel nacional dan, taulbién en términos

corTientes, un aumento de10,2% p^u-a la

cios del productor, compcnsada scílo cn

parte por las ayudas establecidas en la

PAC. EI maír disminuycí sus rcndimicn-

tos, manteniendu los precii^s respecto

2001, mientras que el arroz si^„ue au-

mentando la superficie sembrada y los

rendimientos, bajando algo los precios.

Como consecuencia, todo el conjunto de

estas producciones de cereales, descicn-

de su valoración firnal, tanto a precios al

productor (-4.97%,) cumo a prccios bási-

cos (-Q64%^), en términos corrientes.

Denh•o del grupo de cultivos indus-
triales (tabaco, ^^irasol, leguminosas, re-
molacha), merece destacarse la impor-
tante subida en el precio de compra del
tabaco, así como una mayor contabiliza-

ción de la a_yuda al

cultivo dentro dcl año;

el continuado cíescen-

so de la supcrficic dc

^irasol, sólo Icvcmcn-

te compcnsado por un

mejor precio dc com-

• Un 14,45% del VAB regional
• Un 6% del VAB de la agricultura nacional
• Crecen exportacíones e importaciones
• 590,633 millones de euros en ayudas a la PAC

Actividudcs Sccund^u•ias no agrurias, no

separablcs (arrendamiento de la tierra

para cotos, producción dc qucsos o em-

butidos, etc.), y de determinados servi-

cios (tratamientos fitosanit^u•ios, alquiler

de maquinaria, etc.). Pero además, y esto

quizás sea la principal novedad, se intro-

duce el nuevo concepto de valor coirien-

te a prccio básico aplicado a cada pro-

ducto, que engloba la valoración del pro-

ducto en sí, más la subvcnción o ayuda

imputad^t a dicho pnxíucto.

Prcxiucción de la Rama Agraria, un des-
censo del 0,7%^ del VAB a precio bási-
co, y una bajada nominal de la Renta
Agraria del 1,6%.

DenU•o de las producciones agrícolas,
aumentaron de forma considerable los
rendimientos obtenidos en todos los ce-
reales de secano ^racias a la mejor plu-
viometría del año. Sin embargo, los pre-
cios descendieron en torno al 18°I° por
la mayor ofcrta nacional, lo que originó
un descenso de la valoración total a pre-

pra, y el aumento dc la superí'icie de Ic-
guminosas grano (garbani.os) Y Protca-
ginosas ( habas), ocupxndo supcrficics
antes destinadas al girasol u barberhos.
Todo este grupo dc producciones indus-
triales desciendc la valuración al pru-
ductor (-6,23%^), pero. gracias a las ayu-
das, sube ligeramente su valoración a
precios básicos (+{).47%^).

En las hortalizas ( lomatc, pimiento,

espárrago, melón, flores), se produccn

situaciones distintas. EI tomatc para in-
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dustria aumenta en superficie y rendi-

miento, así como en el montante de sub-
vención pagada en 2002. El pimiento

para pimentón baja en superficie y ren-

dimiento, pero aumenta su precio co-
mercial. No obstante, desciende un

23,2% en valoración final a precio bási-
co. EI espárrago continúa en recesión
en cuanto a superficie y producción,

aumentando algo los rendimientos, pe-
ro descendiendo ligeramente el precio.

Por último, destacar el importante au-
mento del rendimiento y precio del me-
lón. El grupo de hortalizas aumenta ca-

si un 17% en el volumen producido, un
15% en la valoración a precios al pro-
ductor y un 13% en la valoración a pre-

cios básicos.
Las frutas aumentaron su rendimiento

y producción, especialmente en cereza y
pera; como contrapartida, bajaron todos
los precios, salvo en la pera. La aceituna
de mesa, englobada en la nueva metodo-
logía en el apartado de frutales, descien-
de notablemente sus rendimientos, man-
tiene el precio y baja sensiblemente el
pago de la ayuda a la producción. El
conjunto de frutas (incluyendo la aceitu-
na de mesa), aumenta el volumen de
producción y la valoración al productor

(2%), descendiendo sin embargo en la
valoración a precios básicos (-4,63%).

El vino y mosto sube en volumen pro-
ducido (7,21%) y en valoración moneta-
ria (12,20%); mientras que el aceite de

oliva comercializado en 2002 (cosecha
2001/02), aumenta mucho en volumen,

gracias a una excelente cosecha, pero al
disminuir tanto el precio (-46,7%) como

la ayuda percibida, resulta tan sólo un

aumento de la valoración a precios de

productor del 12,08%, y del 17,63% a

precio básico.

Subsector ganadero
En las producciones animales, se de-

be destacar la recuperación económica

del bovino en 2002, después de un año
200 ] marcado por la enfermedad de la
EEB y el desplome de los precios. La

valoración a precios de productor sube
un 13% y a precio básico un 12% en

términos monetarios.
En ovino, en cambio, se produce un

descenso medio de los precios del

8,25%, lo que unido a un pequeño des-
censo (-2,47%) del volumen producido,
da origen a una caída del valor del 9,2%,
medida a precios del productor. Sin em-
bargo, el fuerte crecimiento de las sub-
venciones pagadas, ha motivado la su-
bida de15,26% de la valoración a precio

básico.
Los precios de todos los tipos de ani-

males de porcino de tronco ibérico su-
frieron importantes subidas a lo largo de
todo e12002, en torno a18%. Por el con-
trario, el porcino blanco bajó un 22%,
situación diametralmente opuesta a la
del año anterior. Sin embargo, debido a

la menor oferta de animales y consi-
guiente menor producción (-8,83%), se
produce un descenso de la valoración (-
4,53%), tanto a precios al productor co-
mo a precio básico ( en este caso ambos
conceptos tienen la misma cuantía, al
tratarse de un sector no sujeto a ayudas

de la PAC).
Respecto del resto de las produccio-

nes ganaderas, se puede destacar el

descenso del 22,48°Ic^ en la valoración

de la carne de aves, fundamentalmentc

debido a la crisis de precios habida en
el sector del pollo en 2002; la subida en

huevos, tanto en producción como en

valoración y, tinalmente, un notable au-
mento de la producción de miel en C^í-

ceres (41,53%), que conduce a un in-

cremento de más del 63% en su valora-
ción monetaria.

La PAC
Las Ayudas de la PAC pagadas por cl

FEOGA-Garantía a través del Organis-
mo Pagador de Extremadura, son objeto

de otro capítulo del libro. Ascendieron a

590,632 millones de euros en 2002, yue
supone un 9% del total abonado en Es-
paña y un incremento respecto a 2001
del 2,29%. Los cultivos herbáceos reci-

bieron e121,25°Io de estas ayud<is, segui-
dos del vacuno de carne (1796%), las
primas al tabaco (17,76°h) y el ovino-ca-
prino (15,83%). La totalidad de estas

ayudas representan el 43,20%^ del VAB
del sector agrario extremeño, mientras

que a nivel nacional sólo alcanzan el

25,3%a del VAB.
Tras una referencia a la reforma intcr-

media de la PAC, comentíindo los gran-
des cambios que se avecinan (modula-
ción y desacoplamiento de las ayudas),
el libro continúa con una serie de Análi-
sis Sectoriales del sector hortofrutícola,
la producción ecológica, la producción y
comercialización de corderos, las cam-
pañas de saneamiento en ovino-caprino,
el sector vitivinícola, y la regulación del
comercio exterior agroalimentario en cl

marco de la O.M.C.
Como novedad, se inh^oducen final-

mente dos trabajos relacionados respec-

tivamente con el pasado histórico de la

agricultura en Extremadura y con el fu-

turo de la producción de alimentos en la

Región.

El libro finaliza con los habituales
Anexos de datos estadísticos, corres-

pondientes respectivamente a la climato-
logía del año y a los precios de los pro-
ductos agrarios según la Lonja de Extre-

madura.
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extremadura

Un interesante estudio con el cv Tempranillo en Extremadura

Madurez de la uva
según dosis y épocas de riego

M.E.Valdés Sánchez*
M.H. Prieto Losada**

D. Uriarte Hernández**
D. Martín Vertedor**

Durante dos campañas (2001 y 2002) se estudió la influen-
cia de distintas dosis y momentos de aplicación de riego
sobre la madurez tecnológica y fenólica de uvas tintas cv
Tempranillo. Se establecieron cuatro tratamientos: R1: 25%
ETc; R2: 50% ETc; R3: 100% ETc y R1 P, éste último con idéntica
dosis que R1 pero aplicando el agua según la técnica del
riego parcial (PRD), a ambos lados de la línea de plantas.
En el año 2001 los diferentes tratamientos se establecieron
antes del envero hasta vendimia, mientras que en el 2002
de cuajado a envero suprimiéndose el riego de envero a
vendimia. Las diferencias inducidas en la composición de
las bayas en vendimia por los distintos regímenes hídricos
ensayados, fueron mayores en el 2002, como consecuen-
cia de un déficit hídrico más severo y prolongado en todos
los tratamientos. En ambos años, las uvas procedentes de
los tratamientos PRD fueron las de mayor contenido anto-
ciánico, en tanto que al aumentar la dosis de riego las con-
centraciones de estas sustancias fueron menores

" INTAEX ( Badajoz)
'" SIDT (Badajoz)

Introducción

La Comunidad Autónoma dc Gxtrc-

madura cuenta con una supcrjicic clc vi-

i^edo cie unas 79.587 ha, que en su ma-

yoría son cultivadas cn sccano y clcstina-

das casi en su totalidad (78.543 ha) a la

producción de uva para viniticación.

EI panorama de la Vitivinicultura Ex-

tremeña ha cambiaclo drástic^imente cn

los últimos años con la aprobaciói^ p^^r la

Consejería dc Agricultura y Comerci<i

de la Junta de Extremaclura en m^irzo ^lc

1997 del Reglamento de la Dcn<miin^i-

ción de Origen (D.O) °Kibera dcl Gua-

diana"; I^i concesiún cn mayo de 1999 ^il

Consejo Regulaclor dc esta D.O. dc la

potestad de rcgular cl riego sobre las vi-

i^as como w^a práctica más dcl cultivo y

tinalmente, la puesta en marcha dcl Pr^^-

yeeto de k2eestructuracicín y Rcc^mver-

sión del viñedo mediante el cual se prr-

vé Ilegar a una superficic dc riego en t^^r-

no a] 5.000-20.000 ha, de las cuales más

del 80% serán de uva tinta, prinrip^il-

mcntc Tempranillo.

Tradicionalmente en Gxtremadura, cl

culÚvo de la vid sc ha vcnido rcalirand^>

con }^lanta^ conducidas en vas^^, utiliz^ín-

dose las técnicas dc cultiv^^ propias clc

cada zona. Sin c;mbargo, las buena^ ex-

pectativas del sector, unidas a las mrjo-

ras tec^^oló^icas y los cambios socic^cul-

turales han producido notables modifi-

caciones en la viticultura tradici^mal, ya

yuc las nuevas plantaciones tijan sus ob-

jetivos en la demanda de un mercaclo

que consume mayoritariamentc vin^^s
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tintos, buscando una mayor

rentabilidací. Todo ello se tra-

duce en la utilización de va-

riedades de vid para la pro-

clucción de vinos tintos, prin-

cipalmente los rv Temprani-

Ilo, Cahernet Sauvi^>non y

Shiraz con sistemas de con-

ducción en espaldera y utili-

zación de técnicas de riego,

como una práctica más del

cultivo.

Las principales zonas dc

cultivo de la vid en Extrema-

dura tienen un clima semiá-

rido, con temperaturas ele-

vadas en verano y unas pre-

cipitaciones que oscilan en-

tre 350 y 4_50 mm, concen-

trándose en el periodo entre

el otoño y la primavera. En

estas condiciones, un au-

mentv en el agua disponible

durante el verano, se traduce

en un aumento de la produc-

ción pero a la vez puede in-

ducir cambios cualitativos y cuantitati-

vos en la composición de las bayas, lo

cual redunda finalmente en la calidad de

los vinos. De cara al diseño de estratc-

gias de riego, es fundamental determinar

y cuantilicar la duración e intensidad del

déticit hídrico, así corno el cstado feno-

ló*ico en que se riega la viña para alcan-

zar unos objetivos de producción y cali-

dad determinados (Ojeda et al., 2002).

Este aspecto es especialmente importan-

tc en las variedades tintas, en las quc la

composieión polifenólicajuega un papel

esencial. En este sentido se ha realizado

algunas propuestas como el Riego Defi-

citario Controlado y el Riego Parcial de

Raíces (Loveys, 1998; Dry y cols, 2001).

En Extremadura, apenas existe infor-

mación obtenida "in situ" en relación

con las prácticas de riego en los viñedos

y la influencia de las mismas sobre el

potcncial fenólico de las bayas, para las

condiciones agroclimáticas dominantes

en las zonas productoras. Dicha infor-

mación es fundamental cuando se plan-

tea como objetivo comercial la produc-

ción de vinos de calidad Para solventar

este vacío, desde el año 2001 se está lle-

vando a cabo el proyecto INIA VIN00-

001 "lnfluencia de la dosis de rie^o en

el comportamiento del cv Tempranillo

en Extremadura".

En este artículo, se analiza el efecto
de la duración e intensidad del déficit
hídrico en diferentes estados fenológi-
cos de la vid, así como técnicas de riego
parcial con riegos defieitarios, sobre la
calidad de la uva cv Tempranillo bajo
las condiciones agroclimáticas extreme-
ñas, de cara al diseño de estrategias de

riego para la producción de vinos de ca-
lidaci.

Materiales y métodos

Descripción del ensayo

EI ensayo se estableció en una viña

comercial localizada en el término mu-

nicipal de Badajoz, en los límites de la

zona vitícola de "Tien-a de Ban•os" del

cv Tempranillo sobre patrón S04 con

sistema en conducción en espaldera con

poda en doble cordón Royat con

un marco de plantación de

1,2x2,6 m. EI diseño de la parce-

la fue en bloques al azar con cua-

h-o repeticiones. La parcela ele-

mental está formada por cuatro

líneas con 9 cepas cada línea.

Las medidas se realizaron sobre

las dos líneas centrales cvitando

los bordes.

Los tratamientos de rie^o se

establecieron en función de la

evapotranspiración del rultivo

(ETc), calculada con la formula:

ETc = ETo x Kc; siendo ETo la

e^vapotranspiración del cultivo

de referencia, facilitada por el

"Servicio de asesoramiento al

Regante" de la Junta de Extre-

madura a partir de los datos de

una estación agroclirnática pró-

xima (www.juntaex.es) y Kc el

coeficiente de cultivo para viña

en espaldera (Doorenbos y

Pruitt, 1977), corregido en fun-

ción del desarrollo ve^etativo.

El sistema de riego consistió en riego

localizado con gotcros autocon^pensan-

tes situados a una distancia de 1,2 m de

la tubería porfa^oteros. EI caudal de los

goteros se ajustó para aplicar las diferen-

tes dosis en el mismo ticmpo de riego.

En la campaña del 2001 se regó por

i^ual todo el ensayo hasCa I S días antes

del envero y a partir de este momento se

establecieron los tratarnientos Rl: 25%

ETc; R2: _50%^ ETc y otro tratamiento

con la dosis de RI pero aplicando el

agua según la técnica del riego parcial

(PRD), a ambos lados de la línea de

plantas a una distancia de 40 cm (R 1 P),

cambiándose la zona del bulbo humede-

cida cada 15 días. EI control se conside-

ró el resto de la tinca en la que se regó de

manera continuada desde envero a ven-

dimia. En el 2002 se mantuvieron ivs

trat<amientos R I, R2 y R I P pero, en este

caso se tomó como control un tratamien-

to regado al 100°h ETc. En este año, el

aporte de agua se mantuvo durante el

período cuajado a envero, suprimiéndo-

se el riego de envero a vendimia.
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Métodos analíticos
De envero a vendirnia, se efectuó un

muestreo semanal de 250 bayas en cada

parcela elemental tomadas aleatoria-
mente en varios racimos y zonas del
mismo. En envero y en vendimia se de-

terminó la concentración de azúcares

(°Brix), pH, acidez total y peso de 250
bayas. La evaluación de los compuestos
antociánicos totales y fácilmente extraí-

bles se realizó según el método propues-
to por Saint-Cricy et a1.,1999, modifica-

do (Valdés et al., 2002).

Estado hídrico de la planta
Desde el establecimiento de los riegos

diferenciales, hasta postvendimia se rea-

lizaron medidas semanales del potencial
hídrico del tronco (4'^) al mediocíía sol^>r,

con una cámara de Scholander cubrien-
do las hojas con una capa de aluminio al
menos dos horas antes de la medida

(Choné et al 2001), tomando al menos
una hoja por parcela elemental.

Análisis estadísticos
Los datos se analizaron según el co-

rrespondiente análisis de la varianza
(ANOVA) empleando el programa esta-
dístico SPSS 1 I.0 para windows.

Resultados y discusión

Evaluación estacional del estado
hídrico

Las figuras 1 y 2 presentan la evolu-
ción estacional del `E'^ en ambos años, a
partir del inicio de los riegos dife^rencia-
les hasta vendimia.

La figura 1 muestra que en el año
2001 el tratamiento R2 mantuvo mejor
estado hídrico que el resto de los trata-
mientos con `Yr más altos, como corres-
ponde a un mayor volumen de agua de
riego. Mientras, que R 1 P fue el trata-
miento más estresado con los valores
más bajos de potencial durante la mayor

parte de postenvero.
En el año 2(>n2, el tratamiento control

fue el de mejor estado hídrico en posten-
vero, aunque a pesar de estar regado al
100% de la ETc, se observa un descenso

Figura 1. Evotución estacional del potencial hídrico de tronco en
año 2001
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estacional de `E'r. Los tres tratamientos
estresados tuvieron valores similares

hasta finales de Agosto. A partir de esa
fecha, una vez más, las cepas con trata-
miento R 1 P tuvieron los `I'r más bajos.

AI compar^u- las dos campañas se ob-
serva que en el 20021as cepas llegan a

la fase de envero con valores más bajos
de 4'I y en postenvero sufren un déficit
hídrico más severo, de forma que los `Yr
mínimos Ilegaron a ser inferiores en un
valor entorno a 2 bares.

Evaluación de la madurez
tecnológica

La tabla 1 muesha los valores de pará-
metros referentes a la madurel, tecnolbgi-
ca (peso, °Brix, pH y acider total) en los
dos años de ensayo, en envero y vendimia.

En el año 2001 no se observan diferen-
cias significativas entre los distintos trata-

mientos en peso de bayas, ni en envero, ni
en vendimia, a diferencia del año 2(x)2 en

que sí existen diferencias en arnbos mo-
menros. Así en el 2002, el tratamiento con-

1
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Madurez de la uva seg Ĉn dosis y épocas de riego ^

Tabla 1. Efecto de tratamientos de riego en madurez tecnológica

•. . : .

s.e.

enverq

. .= 1 .. . .

'° ndlmia

el tratamiento de riego parcial (PRD)
tuvo pesos de bayas similares a R2 con
la mitad de dosis de riego.

En cuanto al contenido de azúcares

(°Brix), únicamente se encontraron dife-

rencias signiticativas en la vendimia del

primer año. EI tratamiento control tuvo

los valores menores de °Brix mientras

que entre los tratamientos deficitarios la

mayor concentración se obtuvo en R2.

En el caso del control, pudo producirse

un efecto de dilución de los azúcares,

mientras que en los tratamientos de 25%

de la ETc, el estrés hídrico pudo limitar

la actividad fotosintética de la cubierta

vegetal, reduciendo la acumulación de

carbohidratos en la baya. En e12002, la

Iluvia próxima a la vendimia pudo afec-

tar a todos los tratamientos, enmasca-

385,73 368,27 344,78 a 358,96 a 17,14 ' 21,63 ab 16,89 19,18

362,09 370,39 370,24 a 370,07 ab 16,61 20,29 ab 17,16 19,93

400,07 369,91 372,29 a 419,99 ab 16,79 22,11 b 16,95 19,61

343,76 381,30 501,84 b 469,37 b 16,45 19,60 a 17,44 19,88

NS

. _ .

^

Tratamientos

R 1

R1P

R2

5.6.

NS

enveró ve^ ^^^^^^

NS NS

^idimia

NS

._ . • . m

11 11 11 11

envera vendimia envero ^c^r•cflrrrfc^.N envero "^ vendimia

5,77 3,77 6,28 3,19 3,55 3,87 3,69 3,92

5,75, ," 3,99 6,34 3,19 3,48 3,78 3,71 3,98

5,79 3,68 6,63 3>31 ' 3,53 3,88 3,55 3,97

5,80 4,37 7,34 3,49 3,53 3,72 3,52 3,96

NS NS NS NS NS NS NS NS

Niveles de significación estadística (s.e): NS, oo significativo; ^^, P<0,05; **, P<0.01.

trol tuvo bayas de mayor tamaño que el
resto de los tratamientos en ambos esta-
dos fenológicos, mientras que en vendi-
mia R 1 tuvo el menor peso de bayas. Por
tanto, en concordancia con lo observado
por otros investigadores, la disponibili-
dad de agua por la planta desde el cuaja-
do hasta envero influyó claramente so-
bre el peso y tamaño final de las bayas
(García-Escudero et al., 1994), ya que en

el año 2001, al establecerse diferencias
en estado hídrico entre tratamientos sólo
en postenvero, no se llegó a afectar el ta-
maño de baya. En esta misma línea, Oje-
da et al., (2002), demostraron que el dé-

ficit hídrico preenvero puede afectar al
proceso de elongación celular reducien-

do el tamaño potencial de la baya. Tam-
bién hay que destacar que en el año 2002

Tabla 2. Efecto de tratamientos de riego en madurez fenólíca

.^

Tratamíentos envera!

R^ 613,49 a

R1P 758,42 a

RQ 1119,91 b

C 795,18 a

5.@.
**

vendimia

1170,80

1282,82

1115,74

1050,25

NS

^ti'^tr^^a

**

rando las posibles diferencias, con valo-

res de °Brix bajos, similares al control
del año anterior.

Dado que los ácidos se sintetizan en el

preenvero, el déficit hídrico impuesto en

este periodo durante la campaña 2002

provocó un descenso en los valores de

acidez total respecto a la campaña del

2001 en todos los tratamientos. También

es destacable los altos valores de pH con

los que se llega al envero en la campaña

2002. Entre tratamientos, no se obtuvie-

ron diferencias significativas ni en aci-

dez, ni en pH, aunque se observa una

tendencia a valores más altos en los con-

troles, que recibieron más riego, proba-

blemente por e] efecto de sombreamien-

to de los racimos, al tener mayor área fo-

liar (datos no presentados).

11 le ^^

777,12 ab

vendimia

t544,24 6

env;er^
378,89

avendimia

S 1Q,91

envero

458,06 bc

vendimia

732,04 a

937,86 b 1604,28 b 318,42 511,56 494,16 c 839,54 ab

746,24 ab 1413,74 6 306,02 423,69 394,10 ab 814,60 ab

690,56 a 1123,38 a 325,38 420,23 364,10 a 701,86 a

** NS NS

A.T pH ^: Antaianos Totales a pH I; A.T pH q^: An[oci^nos Totales a pH 3,2. Niveles de significación esladística (s.e): NS, no significativo; *, P<O,Oi; **, P<0,01.
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Evaluación de los compuestos
antocianicos

La tabla 2 muestra que en el envcro

del año 2(x)2, existen diferencias signiti-

cativas entre tratamientos en el conteni-

do de antocianos de las bayas, tanto en

la concentración total (A.T.pH I) como

en la fácilmente extraíble (A.T.pH3.2).

En ambas campañas, en el momento dc

la vendimia, el tratamiento más regado

presentó los niveles más bajos dc

A.T.pH 1 y A.T.pH3,2, lo que indica que,

independientemente del momento de

aplicación, los riegos excesivos hacen

disminuir el contenido antociánico de la

baya como ya han demostrado otros au-

tores (Ojcda ct al, 2002). En cl año 2OO l

no hubo diferenci^ts en vendimia, por lo

que fue necesario un mayor estrés pos-

tenvcro para mantcncr las diferencius

observadas en envero. Estos resultados

destacan la importancia dcl c.titado hídri-

co durante el período cuajado a cnvero

en la síntesis de estos compuestos.

Asimismo, tambiĈn independiente-

mente del moment^^ de aplicacibn dc ric-

go, los mejores resultados en cuanto a

contcnido de matcria antocianica en am-

bos años se obtuvicr^+n en los tratamien-

tos R I P ambus a^n sititema PRD.

Conclusión
AI aumentar el volumen de agua apli-

cada, el tamaño final dc bayas fuc ma-

yor, sin embargo, sc observ<í mayor in-

fluencia del estado hícírico preenvcro

que en postenvero. H;n cuanto a la madu-

rez fenólica se observa que las dosis dc

riego elcvadas provocan una disminu-

ción de la síntesis dc compuestos anto-

ciánicos y el déticit hídrico ticndc a au-

mentar su concentración en la baya. Los

contenidos fueron sensiblcmente más al-

tos cuantlo cl d^t icit hídrico al^ctG al pe-

riodo preenvero y se Ilcgó a postcnvero

con un estrés m^is scvero. Los resultados

obtenidos con la t Ĉcnica de rieQo PRD

parecen ser prometedores pues la con-

cenu^ación de compuestos antocianicos

es máxim^i en las uvas procedentes cle

las viñas regadas con esta técnica ade-

más de la importantc reducción en los

volúmenes de agua.
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extremadura

Reducción de metales pesados
en el cultivo del tabaco
Resultado de ensayos con aplicación de dolomita

CETARSA^/
^^y^®^:.k.u

Objetivo
Entre las más de 3.600 sustancias quí-

micas diferentes que se encuentran en la

hoja del tabaco y en el humo, los metales
pesados son, en algunos casos, más per-
judiciales para la salud que la nicotina y
el alquitrán. Entre los metales pesados
más comunes se encuentran el cadmio

(Cd), el plomo (Pb) y el selenio (Se).
La forma en que los metales pesados

pueden Ilegar a las plantas cultivadas es

muy variada. Entre otras procedencias,
cabe la posibilidad que^ Ileguen a nues-
tros cultivos en el agua de riego, estar en

el mismo suelo o, simplemente, a través
del aire que rodea a la planta.

EI objetivo de este proyecto es coordi-

nar el estudio de los metales pesados en

el cultivo del tabaco entre los principales

países productores en Europa (Grecia.

Italia, Francia, España), para conoc:er las

distintas fuentes de procedencia y produ-

cir tabaco libre de metales pesados.

Como objetivos específicos se defi-
nieron vu•ias líneas de estudio:

• Determinar las fuentes de proceden-
cia de los metales pesados
• Estudiar la relación existente entre los
niveles de metales pesados encontra-
dos en el suelo, en el agua de riego y en
las hojas de tabaco curado

• Identificar las variedades que se ca-
racterizan por la baja absorción de me-
tales pesados
• Estudiar la absorción y la concentra-
ción de metales pesados en las hojas
por efecto de:

- La aportación de dolomita
- Los fertilizantes nitrogenados
- Los fertilizantes fosforados

• Estudio de la absorción de Pb (Plo-

mo), y su localización en tejidos y

células.

Desarrollo del proyecto
Durante 199^ y 2000, CETARSA y

DGA han desan•ollado 4 ensayos de do-
sis de dolomita, y con Los resultados ob-
tenidos se Ilevaron a cabo 6 demostra-
ciones en fiincas de cultivadores durantc
los años 2(xx) y 2(x)1 (Tabla 1).

Cetarsa. Dirección Técnica

EI diseño cxpcrimcntal dc los ensayos

y demostracioncs estaha fonnado por ^

tratamicntos dc 2(xx) h^^/ha y 40(Nl k^^/ha

de dolomita comp^u•adas con un tcsti^^o

sin aplicación.

Las dolomitas utilizadas para los en-

calados correspondieron a productos co-

merciales con una riyucza yue oscilaha

cnrJ•e un 30^I y wi 63^/ cn CaC03, y cn-

tre 20^%^ y un 23^%^ dc MgO.

Tabla 1. Distribución anual de los ensayos y demostraciones

^ ^.-- '^^ Íl^ ^1^^?

4RE-3T 2 Virginia y Burley
Pueblonuevo de Miramonte,

,

E-3T 4R 2 Virginia y Burley

Valverde de la Vera

Pueblonuevo de Miramonte,
,

D-3T, 1 R 3 Virginia

Valverde dela Vera

Valverde de la Vera

Villanueva de la Vera

D-3T, 1 R 3 Virginia

Coria

Valverde de la Vera
Villanueva de la Vera

' li: IinsaY^ D: Dcmosu^tici6n '

Coria

I': ^I'r:uamicntus R: Rcpcliciuncs
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^
Tabla 2. Características de los ensayos

Vatiedad

Fecha de encalado

Fecha trasplante

Densidad de plantación

Plantas por parcela elemental

Supeficie parcela elemental (m^

,

,

Supeficie del ensayo (m^

Fecha despunte

® ®

I Itieducción de meta es pesa os en e cu vo e a acoI d I t bdR

111

K 326 Baldío Vera K 326 Baldío Vera

9 abril 8 abril 12 matzo 6 marzo

13 mayo 20 mayo 25 mayo

20.000 22.675 20.000

8 rnayo

21.930

112 216 200 219

83 101 100 100

( .200 1.260 1.350 l .373

28julio 30 julio 7 agosto lOjulio

Tabla 3. Características de las demostraciones Aportación de 4.000 kg/ha de dolomita
influencia sobre la producción y calidad

Aportación de 2.000 kg/ha de dolomita:
influencia sobre la producción y calidad

Incrementos ( ^N

.

^

,
^

^ Variedad '^

^ Fecha de encalado ^

Fecha trasplanfe ^

f^ensidad de plantación

Plantas por parcela elemental

Superficie parcela elemental (mz)

Superficie del ensayo (m^

Fecha despunte

^ ^ ^

®

m^l ^ ^

K 326 K 358 C2M C19 C26 My 41

6 marao 28 marzo 5 abril 6 abril 27 abril 29 marzo

20 mayo 8 mayo 23 mayo 8 mayo 8 mayo 4 mayo

26.670 26.730 17.889

8.890 8.910 9.700

5.000 5.000 5.422

15.000 ] 5.000 16.267

18 agosto 29 junio 28 julio

EI cuidado del cultivo, los tratamien-
tos fitosanitarius y las variedades utiliza-
das fueron las habituales de la finca del
agricultor.

21.365 16.725 16.000

11.370 8.482 8.000

5.320 5.070 5.000

15.960 15.215 I 5.000

31 julio 28 julio 17 julio

Las recolecciones se realizaron en ho-

ja o planta entera, según fuese tabaco

Virginia o Burley, separada^nente para

cada parcela elemental en función de la

madurez de las hojas o de la planta, y el

secado se realizó acorde a la madurez y

ciclo de curado habitual de cada varie-

dad (Tablas 2 y 3).

Rendimientos

Los rendimientos expresados en

kg/ha de materia seca, han sido varia-
bles dependiendo de la variedad cultiva-
da, las prácticas culturales, las condicio-
nes climáticas y el año de cultivo ( Grá-

ficos).
En los ensayos, la aportación de dolo-

mita tuvo un efe^ tos positivo con incre-

mento en el rendimiento entre el 2^/o y

el 7%o para la aportación de 2000 kg/ha

y del 4% al 6%o para la aportación de

40(x) kg/ha.

En las demostraciones, la aportación
de dolomita tuvo un efecto semejante
con incremento del rendiiniento hasta el
7% para 2000 kg/ha y hasta 12°lo para el
tratamiento de 4(x^ kg/ha.

SP992RL1 svae zo-LZ svoo xe-L+
q Producaon scardad

SVW 26-L7

Ensayos

Ensayos

Análisis de las muestras de
suelo

Las obseivaciones rcalizadas al com-

parar las muesh•as tomadas después del

cultivo y las tomadas anter^iormcnte a la

aportación de dolomita, fueron las si-

^uientes:

• Incremento del pH del suelo entre el
0,06 y e I I.24
• Disminución del hierro (Ee) extrai^le
entre el I I y el ^^%
• Incremento del contenido en ralcio

(Ca) y magnesio (Mg)

• Disminución del manganeso (Mn) ex-
h-aíble
• Débil disminución para lus contenidos
en cobre (Cu), zinc (Zn) y t<ísti>ro (P)

En Codos los ensayos fue mayor la res-
puesta para las apoi•taciones de 4.0(10 ki-
los por hectárea de dolomita.

Calidad de la hoja curada
En la calidad de la hoja ^urada sc ob-

servó en los ensayos una re,puesta posi-
tlVa COn UnOS II1Crl'tllenlOS LIUC alCanza-

ron el 9% para 2000 kg/ha dc dolomita,
y hasta un 14%^ para el tratamiento con
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4000 kblha de dolomita. Al igual que en

las demostraciones la respuesta fue posi-

tiva a la aportación de dolomita.

Análisis químico de la hoja
curada

Los contenidos en alcaloides totales,

nitr6geno total, azúcares reductores en

cl tabaco Virginia y contenido en nitrato

en el tabaco Burley no se vieron afecta-

dos por la aportación de dolomita. Los

valores obtenidos de las 132 muestras

analizadas se cncontraron dentro de los

ran^os habituales de cada variedad ana-

I i r.ada.

En cuanto a los contenidos en cadmio
(Cd), plomo (Pb) y selenio (Se)

tanto en cl caso de las muestras

de tabaco curado como en las
muestras de suelo, los valores
obtenidos en los análisis han es-

tado por dcbajo de los niveles

mínimos detectables pvr los rné-

• La influencia de la aportación de
dolomita sobre el rendimiento y la
calidad fue positiva

todos dc análisis uYilirados en el labora-

torio.

Conclusiones
• La aportación de dolomita tuvo, en
general, poca o ninguna incidencia so-
bre el desarrollo y el comportamiento

de la planta de tabaco
• La influencia de la aportación de do-

lomita sobrc el rendimiento y la cali-

dad fue posiYiva

- Los rendimientos, en los ensayos, tu-

vieron un incremento, tanto en la apor-

tación de 2000 kg/ha como en la de
4000 kg/ha
- La calidad se vio incrementada de
forma directamente proporcional a la
dosis de dolomita utilizada
• Por otra parte, el aporte de dolomita

supuso para el suelo:
- Aumento del pH
- Incremento de los contenidos en cal-

cio (Ca) y magnesio (Mg) en el suelo

En estos casos la respuesta fue más in-

tensa para las aportacioncs clc

4000 kg/ha de clolomita

• Además se observó:

- Disminuci6n cie los conteni^ios

extraibles de hierro (Fc) y m^uiga-

neso (Mn) casi siempir de forma

más intensa para la aportacicín dc 40U0

kg/ha
- Disminución de los contcnidos cn
f6sfvro (P), cobre (Cu) y zinc(7n)

- Los contenidos en cadmio (Ca), plo-

mo (Pb) y selenio (Se), sienipre eslu-

vieron por debajo de los nivelcs míni-

mos detcctablcs

Los resultados dc cstc proyecto han si-

do fruto dc la realiracibn de cnsayos cn

el marco de los proyectos dcl Funclo Eu-

ropeo para las investig^icioncs e infor-

mación en el campo dcl tabaco (TAB-

RES-fNFO), re^=lamcnto (CEE) 24?7/

93. Este fondo se constituyc me^iiantc

unas retenciones equivalentes al 2'%^ ^1c

la misma, y se dedica a 1'inanciar entrc

otros, proyectos de investigarión para

orient^u- la produccicín clc tabaco para va-

riedades y métodos de cultivo lo menos

nocivos posibles para la salud, m^ís

adaptados a las condiciones dc mcrcado

y que favorezcan el respcto al me^lio

ambiente.

EI proyecto 96/T/35 sc inici^í cl I dc

Enero de 98, y tinalizó el 30 de Junio clc

2003. No están reflejadas necesariamcn-

te las opinioncs de la Comisiún y, en

ningún caso, los resultados implican ^u

aplicación futura en el área.
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Las responsabilidades de un ingeniero proyectista y los imponderables en la
ejecución de una obra agraria

Los dilemas P. Gómez Pompa*

Cualquier ingeniero que dirija obras se enfrenta con gran frecuencia a diferentes dilemas.
Algunos de dificilísima o imposible solución correcta. Su decisión puede acarrearle per-
juicios importantes. Veamos algún caso concreto

Supongamos un eficien-
te director de obra que tra-

baja en el sector privado.
Ha conseguido el proyecto
y la dirección de obra de
una importante industria

agraria que tiene previsto el

comienzo de su actividad el
1 de junio del año "N" con
la campaña de determinado
fruto. El cliente le ha im-

puesto que se haga cargo
del aspecto de seguridad en
el trabajo.

Los comerciales de la
empresa han hecho su tarea
y tienen contratado el sumi-

nistro de materia prima pa-
ra la fecha prevista. Materia prima bas-
tante lábil que hay que recoger en su
momento justo de sazón.

Pero el 1 de marzo del año "N", a tres
meses vista de la finalización de la obra,
el ingeniero Ilega al tajo en visita de ins-
pección ordinaria y detecta graves fallos
de seguridad que están derivados de dos
orígenes: La empresa constructora care-
ce de determinados elementos impres-
cindibles y a algunos obrcros les parece
innecesario e incómodo el uso de otros.
Uno de los puntos de fricción es el uso
de guantes y gafas de protección cuando
los obreros utilizan taladros, "radiales" o
pegamentos de cianocrilato. Pero al ex-
poner a los obreros, los riesgos que co-
rren, le responden que no debe ser tanto
cuando hay una presentadora de TVE 2,

que todos los sábados a las 7 de la tarde,

hace demostraciones de manualidades y

ni se pone gafas ni guantes ni nada pare-

cidoi. Naturalmente el ingeniero insiste

en que el ejemplo no es válido y que si

la presentadora se salta un ojo, van a po-

ner otra y no emitirán el episodio que

está grabado con anterioridad a su emi-

sión.

Para colmo de males, hay un sub-
contratista que "pasa" de medidas de
seguridad porque tiene destajadas una
serie de tareas y esas medidas de segu-

ridad rebajarían el rendimiento en los
destajos.

Nuestro ingeniero, muy consciente de
la situación, redacta dos órdenes de tra-
bajo terminantes exigiendo a la empresa

y al subcontratista el cumplimiento es-

tricto de las medidas de

seguridad necesarias y
previniendo la posible
parada de las obri^ en ca-
so de que no se cumplan

sus órdenes.
Vuelve <t los dos días a

la obra y constata que
aunque los obreros se han

puesto casco y guantes,
el resto de las medidas de

seguridad exigidas bri-
Ilan por su ausencia.

Inmediatamente firma

una orden de paraliza-

ción de los trabajos hasfa

que se cumpla lo exigido.

Cuando abandona la

obra, sale entre dos filas de obreros con
gesto adusto y amenazador que han sido
informados por alguien, de que en el fu-
turo, los destajos se h^uán de otra t^^rma

menos productiva.
Cuando llega a su despacho, al día si-

guiente, su secretaria le comunica yue ha

recibido una Ilamada muy urgente dcl

prornotor, reclamando su presencia.

La entrevista con el empresariv cs
muy dura. Sin saludo previo:

"^Te has propuesto que no empccc-
mos la campaña hasta cl año que vie-

ne`?" - Le espeta. -
"Porque todo el suministro de pr^xlucto

está contratado y esto me va a cost<u- "M
millones de euros. Y el contratista de la
obra no tiene patrimonio suticiente para

responder de los daños y perjuicios. "De

' Dr.ingeniero Agrónomo. Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura
^ Efectivamente, los días 29 de noviembre y 6 de diciembre de 2003, a Ias 19 h., apareció una presentadora de TVE2, explicando diversas
manualidades con uso de pegamento, herramientas multiuso (Dremel o similar), taladro etc. sin protegerse con guantes ni gafas adecuadas
lo que revela el tremendo impacto que tiene una imagen de estas características por la TV
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forma que ya estás reuniéndote con él, y
arreglando la situación, pero la obra tiene

que continuar como sea y acabarse en la
fecha prevista. Yo tengo que comenzar la
campaña el 1 de junio. Tú verás."

^61ué le queda al pobre
ingeniero? Varios caminos:

Camino n° 1. Se reúne con el contra-

tista procurando aparentar gran tirmeza

y seguridad en sus palabras y negocia la

aplicación de medidas de seguridad. El

contratista que ha sido el que ha d<tdo el

chivatazo al promotor, se muestra con-

descendiente y promete mucho con la

intención de cumplir muy poco, al sen-

tirse amparado por la premura de tiem-

po. Nuestro ingeniero, a continuación,

va a su pan•oquia, lleva unas velas y en-

carga tres misas propiciatorias a San Ju-

das Tadeo que, según su madre, es muy

milagrero porque nadie se acuerda de él

al llamarse como el traidor.

En la segunda parte de este camino, la

obra acaba sin incidentes, pero el pro-

motor queda algo descontento por haber

tenido que forzar la mano para solucio-

nar una mala "papeleta", por lo que no

vuelve a encargar nuevos trabajos a
nuestro protagonista.

Esta segunda parte del camino puede

tener un desarrollo de peor cariz. Hay

un grave accidente en la obra y al detec-

tarse la falta de algunas medidas de se-

guridad, el juez condena al contratista, a

nuestro ingeniero y al promotor a diver-

sas penas. Naturalmente, el promotor

deja sin pagar parte o toda la minuta y

además no sólo no encarga más traba-

jos, sino que propaga entre sus conoci-

dos el problema que ha tenido "por cul-

pa del ingeniero". Las consecuencias

son evidentes.

Camino n" 2. El ingeniero cumple a

rajatabla con su obligación y mantiene

la orden de paralización de la obra. Y

esto lleva a diferentes finales:

• Final casi feliz. EI contratista se con-

vence de su responsabilidad, cumpli-

menta las medidas de seguridad a los

pocos días y la obra se termina sin inci-

dentes, inaugurándose el 15 de junio. El

promotor no queda muy descontento

pero como el retraso le ha hecho perder

uno o dos millones de euros, tampoco

encarga nuevos trabajos en los dos años

siguientes, al director de la obra.
• Final menos feliz. El contratista

cumplimenta aparentemente todas las
medidas de seguridad pero cuando tiene

la certeza de que no está presente el in-
geniero, retira alguna de estas medidas
que rebajan el rendimiento. Hay un acci-

dente pero sólo resulta responsable el

contratista. La obra se termina con un
mes de retraso por esta causa y el pro-

motor queda muy descontento con todo.
• Final desgraciado. EI contratista

cumplimenta las medidas de seguridad

pero uno de los destajistas que tiene que

colocar silicona en unas ventanas a 12 m

de altura, no utiliza el cinturón de seguri-

dad para ir más rápido, se cae y se mata.

La culpa parece ser del obrero, porque

los cinturones de seguridad estaban dis-

ponibles, pero su familia se queda sin

protección y el juez (pesando en su sub-

consciente determinados artículos de

prensa) hace responsable del accidente a

todo el "mundo" relacionado, entrc

ellos, al director de las obras. El promo-

tor se ve obligado a pag<u- una indemni-

zación de 100.000 euros y eso no le gus-

ta un pelo.

Ahora el ingeniero tiene una expe-
iiencia de 5 años y trabaja para la Admi-
nistración. Ha sido nombrado para diri-
gir las obras de un sistema de riego que
incluye una estación de bombeo. Deben
terminar el 30 de abril del año "N" para
que los agricultores comiencen a regar

en mayo. El pliego de condiciones esta-
blece que la impulsión estará formada
por dos tubos de poliéster dc 315 mm de
diámetro nominal y 25 bar de PN. EI
contratista adjudicatario que ha cons-
truido e instalado el sistema de canales y
la estación de bombeo sin problemas,
alega en el mes de febrero, que no en-
cuentra los tubos prescritos en número
suficiente para la impulsión y propone el
cambio por una única tubería de 450

mm de hormigón pretensado con el mis-
mo timbraje. Aduce que la conducción
es equivalente e incluso la velocidad

media del agua será algo menor. El di-
rector de obra se opone y exige que se

cumpla el pliego de condiciones. Como
consecuencia, la obra se paraliza duran-
te tres semanas. El contratista que tiene
ciertas influencias, acude a la Dirección
General y llora bastante porque no ha

podido cobrar las dos últimas certifica-
ciones mensuales de la obra. El ingenie-
ro se ve Ilamado al despacho del Jefe.
Con un planteamiento muy duro, se le
acusa verbalmente de querer utilizar en
exclusiva la tubería de poGéster de de-
terminado fabricante por esperar de éste
alguna compensación. El pobre ingenie-

ro se defiende alegando en su descargo,

con una argumentación algo balbucean-

te, que no hay tal cosa, sino que la "cele-

ridad"^ de las tuberías de poliéster es

menor que la de las de hormigón y por

tanto, un golpe de ariete por corte de co-

n7ente eléctrica será de menor magnitud

que el esperable en una única conduc-

ción de hot7nigón. EI Jefe le responsabi-

liza de los perjuicios que se puedan pro-

ducir por La demora de las obras si no se

instala la tubería disponible y le conmina

a que resuelva el problema con la mayor

celeridad (no la de las tuberías sino la del

ingeniero). Le recuerda que una resci-

sión de obra es muy complicada y puede

retrasar la terminación varios años, si el

contratista acude a los tribunales.

z Velocidad con la que se transmite la onda de sobrepresión al producirse una variación brusca del flujo de agua en una tubería, y que deter-
mina la cuantía de la citada sobrepresión

^^riculturd 39



^ extremadura
^

IvluesU^o profctiional dccidc qucciar

bicn con su jcFc y no buscarsc problcmas

con lo.ti agricultores Si al iniciarse lu cam-

paña dc ric^^o, no hay a^^ua cli.tiponiblc

por una postura inU-ansi^^cntc pur su par-

te. Y acepta la solución del conU^atista.

La prcmura clc tiem^^u Ic impidc ^^rubar

la tubería de hurmi^^ón cn f^íbrica comu

scría lu norm^il.

Hay varias cuntinuaciones ^^usiblcs a

csta histuria.

• La continuación fcli^ cs yuc I^i uhra

sc termina. los a^^ricultures pucclrn rc^^^u

• • • r • •• • • •• • • •! •^° • •• • '• • •

y el ingeniero recibe una entre reconven-

ción y fclicitación de su jcfe, cn la tiesta

cle San Isidro, que le dice "^,Ha^ visto

comu yu tenía razón:' Menos mal que

has siclu un hombrc consciente y has op-

taclo pur Ix solucicín adecu^lda.'^ (No que-

cl^^ cl<u^u .^i cra el jefe cl yuc llcvaba co-

misión por la tubería cle hormigónl

• La menos feliz, es yue la obra se ter-

mina, los a^^ricultores rie^^an sin proble-

mas tucia la rimpaña, pero en la siguien-

te, un «olpe de ariete rou^pe la única tu-

bería y los a^_ricultores pierden parte

importantc clc la cu^^rcha. I'cr<^ ,iyuí, rl

tiempu y cirrtu ulviclu intcresaclu ^n "I^i^

alturxs" cvit^^n cunscrucnci^is clrsa^ra-

dable^^ ^^ara cl im^cnicru.

• L^^ sccucncia clcsgraciacl^i cs yur I^i

obra ^,c tcrmina. ^^rru rl im^cnicru cun,-

cicntc clc ^^u rc^^^unsahiliclacl, in^^i^^tc rn

rcaliz^u^ I^i^ ^^ruch<t^^ clc ^!ul^^r clr arirtc

yuc clicc cl ^^lic^^u tlc runciicionr^. Y,il

rcaliz<u-las, la tubcií^i sc rum^^c. lus a^^ri-

cultures prulcstan al f)ircctur Grncral,

la prcnsn propa^^a la situación ^Ir^a^^ra-

clablc. lo^^ a^zricultures ^•umicnian a rc-

^ar con ^O cli^i^ dc rctra^^u v cl im^cnirru

yucda n^al con luciu cl niunclo: run su

jefc por habcrlc ^^rucluciclu un runlliclu,

con cl contratist^i pur h^ihcrlc ucasiun^i-

do un fucrtc ^^astu ^Ic irpar,ición, y ^un

los a^^riculturc^ cuya sc^^uriclacl clc sunii-

nisU^u lrataha clc prutc^^^r, ^^ur h,ibrr ^iclu

cl causantc dc yuc comcniart^n ,i rc^z^ir

larclc.

Cacla unu pucclc sacar cl curolariu

yuc Ic «u^tc más y a^^lic^irlu cn ^u "nw-

cius uperancli^^. I?stuy se^^uru yur ^^i rr-

flcxionvnus prut^unclamcntc ,vohrc r^^tas

^ituacionc^^ y uU^a^ análu^,^^s. purclc in-

crenuunt^u^sc cl consumu clc vcla^^ ^un

dcstinu ^i la vcncración clr tian Ju^la^ "fa-

clcu y uu^^is clcvucioncs con ^^.un^i ^I^ nii-

la^^rrri^.
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vid y vino

Historia
La remota viticultura con presencia de

la Vitis silvestris en el alto Ebro, que in-
cluye las provincias de La Rioja y Nava-
rra y parte de Álava, se testifica por su
localización en diversos entornos, en-
contrándose fundamentalmente en los
ríos Baztan, Bidasoa, Ulzama y Egea, y
en el valle pirinaico del Roncal, además

de cubrir la parte inferior de las vertien-
tes y colinas con suelo húmedo, ocasio-

nalmente encharcado, sobre todo en el
Palacio de Oteiza y proximidades de
Santesteban en el Bidasoa, entre las lo-
calidades de Ostriz y Olava en el Ulza-
ma, en las proximidades del Molino de
la Peña en Marañon, del puente de Ar-

quijas y entre las poblaciones de Zubiel-
qui y Estella en el Egea.

'Ingeniero Agrónomo

Según Larrea el vino ya existió en La
Rioja poblada de íberos y bretones, no
siendo arriesgado afirmar que la vid y el
vino ya existían en aquellas lejanas épo-

cas, bien porque trajeron las vides con-
sigo, bien porque pusieron en cultivo las
que encontraron silvestres.

Sin embargo la más remota antigiie-
dad comprobada de la Vitis vinifera se
atestigua con los hallazgos de unas lápi-
das mortuorias del siglo lí a.C. encon-
tradas en el Valle del río Cidacos, con-
cretamente la que cubre los restos de la
hija de Viriato, en la que figuran escul-
pidas hojas de vid y racimos de uva.

El cultivo de la vid se consolidó con

la dominación romana, pero incluso hay
quien manifiesta que fueron anterior-
mente los fenicios que llegaron comer-

L. Hidalgo"

^ Viñedo conducido
en vaso

ciando Ebro arriba, y"descubrieron los
secretos de las cepas".

El río Ebro, Flumen [berus de los ro-

manos, fue importante vía y asentamien-

to de sus legiones, perteneciente a la

Hispania Citerior T^uraconense, y la ac-

tual Calahorra (Calagun-is) su núclco

principal cívico y militar. Son también

romanas Cascantum (Cascante), Cracu-

rris (Alfaro), Murugarren (Puente dc la

Reina), Mustella (Estella), Pompelo

(Pamplona) y Tabuca (Abalos) entre

otros núcleos de población.

En Cascante (Cascantum romano) sc
ha encontrado un ánfora alargada para
vino de fabricación local, que parece
pertenecer al primer siglo a.C. Los viñe-
dos ya pudieron asistir en esta época cn
las Ilanuras del Ebro superior.

EI origen comprobado de la clabora-
ción de vino se remonta tambi^n a la
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Figura 1. Plaqueta de marfil que representa el mila-
gro de San Millán de la Cogolla, en que con el vino
de un solo sextercio apagó la sed de toda una mul-
titud, perteneciente al arca de orfebrería que en-
cargó el abad Blasius en el año 1067

^poca romana, habiéndose encontrado

bode`^as excavadas en Funes y Lumbier

dc los si^los ll y IV respectivamente,

con instalaciones completísimas que de-

muestran una ^^ran especialización.

F,I paso histórico del pueblo ^odo y

del pueblo árabe no contribuyó al desa-

n-ollo de la viticultura, a pesar de que los

últimos eonvirtieron algunas tierras en

"VeledAssikia" la Comarca de las ace-

quias. Quizás de ello derivase que du-

rante la Edad Media se regaran muchos

viñecíos cn Nájera, Najerilla y otras co-

marcas limítrofes.

La tradición situaba el cultivo de la

vid y la claboración de vino entre las

costumbres y devociones del pueblo de

la actual Rioja, Ilegando incluso a repetir

milagros bíblicos: allá por los años 473 a

574, San Millán, que Ilegó a vivir lOl

años, notando sedienta a la multitud que

había acudido a cscuchar sus predicacio-

ncs, tuvo a bicn atenderla en sus necesi-

dades mediante la publicación

del vino contenido en un sex-

tercio. El milagro se hizo ma-

ravilla en la eboria románica a

mediados del siglo IX según

nos dejó escrito el obispo de

Zara^oza San Braulio, y que

hoy día todavía podemos con-

templar en las tablas de marfil

yue reco.̀;en escenas de la vida

y mila^ros de San Millán de la

Cogolla, en la arqueta fechada

en el año 1067 yue se conserva

en su monasterio. (Figura 1).

También el "vaso de bon vi-

no" de Gonzalo de Berceo,

cuando dice en su discurso:

"Can non so letrado por fer

otro latino, bien valdra, como

creo, un vaso de bon vino",

debió de proceder de las ba-

rriradas del cenobio de San

Millán de la Cogolla".

Tras el forzado paréntesis de

la dominación árabe, la recu-

peración vitícola fue grande,

habiendo testimonios de yue

durante la
Edad Media

la superficie de viñe-
do fue considerable.

Numerosos docu-
mentos cartularios

de San Millán de la

Cogolla, Valvanera,

Nájera, Albelda,

Logroño, Calahorra,

etc., manifiestan y

confirman la exis-

Cencia de viñedos

cultivados en la re-

gión durante la

Edad Media, tanto

en la actual provin-

cia de La Rioja, co-

mo al norte del río

Ebro, en la Sonsie-

rra, es decir en la

Rioja Alavesa, per-

teneciente entonces

al Reino de Nava-

rra.

Las alusiones artísticas a la vid y al vi-
no en las edificaciones religiosas de la

época son claras intluencias en todos los
ámbitos.

Documentos del siglo X dc los citados

monastetios contienen infonnación pre-

cisa de los derechos a la presura o esca-

lioroturación de las tierras para plantar

viñas, de los nuevos cristianos. Los mo-

narcas de la época, empeñados en la

guerra contra el Islam, redactaron enton-

ces una serie de fueros reconociendo los

privilegios territoriales de Miranda de

Ebro, Nájcra y Navan•ete, entre otras lo-

calidades. (Figura 2).

De gran importancia y trascendencia
en todos los ámbitos, y naturalmente en
la viticultura que nos ocupa, fue el paso
del Camino de Santiago que atravesaba
Navarra y La Rioja, con una inmensa
muchedumbre de fieles, dando lugar a
un gran impulso de la viticultura regio-
nal, apoyado fundamentalmente por las
instituciones monásticas, pues el vino se
consumía cumo medicina de las dolen-
cias, como alimento y como reparador
de fucrzas. (Figura 3).

Figura 2. Extensión del viñedo del Alto Ebro en la Edad
Media. Los nombres indican los monasterios o catedrales
con documentación utilizada (según Alain Huetz de
Lemps)
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Figura 3. EI Camino de Santiago a su paso por el Alto Ebro

Lvs documentos medievales que se
conservan en los ricos fondos del Archi-

vo del Reino de Navarra, entre otros,
contienen frecuentes alusiones a los vi-
nos, a su elaboración y comercializa-

ci^ín, sus virtudes y sus cualidades.
Navarra y La Rioja fueron siempre

importante nudo de comunicaciones, ya

atravesadas de Norte a Surc>ESte y bifur-

cación al Este por dos importantes calra-

das romanas, prácticamente coinciden-

tes con las dos entradas francesas de la

ruta dc pcrcgrinos a Santiago de Com-

postcla: Roncesvalles y Jaca, relaciu-

nándose intensamente con Francia y

provincias limítrofes.

Durante los dos siglos que duró lo más

fuerte de las peregrinaciones, con una

mezcla impresionante de gcntes y de sus

costumbres, se modificaron la forma de

vivir de los lugareños construyéndose

caminos, puentes, hospitales, hospederí-

as, iglesias y conventos, que ocuparon

benedictinos, cluniacenses y cistcrcien-

ses, aportando con su sabcr los "secretos

del buen cultivo de la vid", y quir,ás

aportando material vegetal de sus países

de origen, así como de la elaboracibn,

conscrvación y envejecimíento del vino

en barrilcs de madera y la preparacibn

del "ayua vitae'".

El vino ucupaba todos los lugares pú-

blicos y los hogares e incluso se dice que

Santo Domingo de la Calzada, constru-

yG un puente sobre el río Oja para el Ca-

Viñedo conducido en espaldera ^

mino de Santiago, utilizando vino en lu-

gar de agua para amasar el mortero con

que conjuntó las piedras.

Desde ambas orillas del río Ebro pul^-

naron los cosecheros medievales por in-

fluir en los mercados floreeientes del

Norte de España: los de Laguardia en la

actual Rioja Alavesa o los de San Vi-

cente contra los de Haro y Briones en la

actual provincia dc La Rioja.

En el año 1063 en un documento fe-
haciente del Monasterio de San Mill^ín
de la Cogolla, sobre los deberes de unos

colonus, tigcu•an las laboirs a dar cn los

vii^edos del Conventu, y fue la ^pora rn

yue apareció la primera mcnción escrita

sobre cl viñedo riojano, y tamhirn en la

que apareció el primer castellano escri-

to, quc sc conscrva cn cl misnm monas-

terio reproducida en una lápida

EI Códice Calistino dcl siglu XII, vcr-

dadcra guía del Camino dc Santiagu,

señala los pueblos, los huspitales, las

condiciones de alojamiento y tipos de

comidas y bebidas, cspccificando yuc

"los peregrinos tienen derecho a su ra-

ción de vino de buena clase"'.

L,a Ilegada de la Orden de lus'I Ĉmpla-

rios a Pucnte la Reina (Murmrn-aren dc

los romanos) hizo quc cl Rcy Gtu^citi Rti-

mírci cn cl año I 146, los ordenasc y lus

autorirase, enh-e otras cos.rs, trlbrrgar a

todo transeúnte pobre y poder vender cl

vino sobrante que entonces ya sc produ-

cía en la zona de Valdizarbc.

Análogamente la Ilegada posterior dc

la Ordcn de Caballeros de San .luan dc
Jcrusalén a Bargota m^uitenía cl tcma dc
"proporcionar el sustcnto y dcfcndcr a
los peregrinos pobres y enl^crmos".
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hnportante fue también el reinado de-
Teovaldo I el Trovador, conde de Cham-
pagne y de Brie, introductor en Navan•a

de la dinastía de Champagne en 1234.
Sc debc a este rey la traída de vides fran-
ce^as que se plantaron junto al castillo
de Olitc, y la elaboración del célebre vi-
no "verjus olitensc", una especie de vino
de aguja, de lo más insólito en la Edad

Media, ron su toyue de carbónico. Este
vino continuó elaborándose hasta 1425,
durante los reinados de Carlos I] el Ma-
lo, y el de su hijo Carlos III el Noble.

Volvemos a tener noticias fehacientes

de la viticultura navarra de tlnales del si-

glo XVI con motivo del viaje de Felipe

II a la comarca de Valdizarbe, en que su

cronista hacc elo^ios de los "buenos y

muchos vinos claretes que se elaboran".

En el año 1635 el alcalde de Logroño

ante la proliferación de bodegas en la

ciudad promulga un bando prohibiendo

el paso de car-rlrajes por sus calles conti-

_^uas "por temor a yue esas vibraciones

de lo^ vehículos pudiesen alterar los

mostos y así intluir en la maduración de

nuesh-os preciosos caldos".

De un poco más tarde de 1650 data el
primer docurnento escrito sobre la pro-
tcrción y la calidad con garantía de los
vinos de Rioja, que evolucionará un si-
glo más tarde con la creación de la Real
Sociedad Económica de cosecheros de
Rioja.

Posterionnente los vinos de la Re^ión

dcl Alto Ebro continuaron su expansión

comercial hacia las regiones limítrofes y

algunas más lejanas, Ilegando a diferen-

tcs puntos del Sur de Francia, pero los

años de mayor bonanza se produjeron

con la exportación de vinos a las colo-

nias amcricanas hacia el siglo XVIII, y

años más tarde, por la emancipación de

los citados países, cou profundas rela-

ciones mercantiles, sobre todo con la re-

^ión dc Burdeos.

Tan próspera situación se vió truncada

por la entrada de la filoxera, que ya con

antcrioridad había sido identificada en

Fr^uicia en el año 1868, invadiendo su-

cesivamente todas las regiones del país

con la destrucción de sus viñedos, que

Figura 4. D.O.C. Rioja y D.O. Navarra

deberían scr reconstituidos sobre por-
tainjertos resistentes.

L.a tarcíía cntrada de la tiloxera en Es-

paña, iniciada en el año 1876, llegó a la

re^icín del Alto Ebro con un mayor des-

fase, declarándose oficialmente invadi-

da Navan•a en 1896, La Rioja en 1900 y

Álava en 1901, fue causa de una espec-

tacular expansión de su viticultura, los

"años dorados", originándose una im-

portantc pujanza de producción y ex-

portación principalmente a Francia.

Se produjo en aquellas fechas la Ila-

mada etapa de las bodegas "nobili^irias"

con sus respectivos viñedos: Riscal del

marqués de su nombre (1872), Murrieta

también del marqués de su nombre

( I 872), Paternina del marqués de Terán

(1898), etc. Sinwltáneamente vinieron

las grandes firmas: Julian Chivite

(1860), López Heredia (1877), CUNE

(1879), Bilbaínas (1901) antigua bode-

ga de la casa de Sauvignon Freres y Cía

de Burdeos fundada en 1859, Franco

Españolas ( I 90 I), etc. Todas ellas traje-

ron la tecnología de la elaboración del

vino y su crianza en barricas de roble de

la comarca francesa de Burdeos, con

yuien había tenido el más activo comer-

cio de exportación en los "años dora-

dos". Adaptaron o crearon sus nuevas

instalaciones, e incluso llegaron a h•aer

La Rioja
Navarra
Álava

La viticultura del Alto Ebro

de dicha procedencia técnicos enólogos

para dirigirlas. Había nacido el actual vi-

no noble.

La viticultura evolucionó de forma

paralela y con gran visión basaron fun-

damentalmente sus vinos en dos encepa-

mientos autóctonos de gran valor el

Tempranillo y el Graciano, y otros de

gran difusión como la Garnacha, yuc sc

encontraban en las más antiguas viñas

de la región, de la que Burdeos tenía ex-

celentes noticias por la exportación en

años pretéritos, pero sus caldos se equili-

braron y diversificaron con la introdur-

ción de variedades de cultivo en zonas

limítrofes e incluso foráneas.

La viticultura actual
Las tres provincias que constituyen la

región vitivinícola del Alto Ebro cuentan

con un viñedo extenso y tloreciente dc

gran valor, y unos vinos de gran calidad

y originalidad, consecuencia de sus en-

cepamientos y peculiares condiciones

^eográticas y climáticas.

La superficie total del viñedo es dc

82.549 hectáreas que representan el 7

por 100 del total nacional, todas dedica-

das a la producción de vinos. La mayor

concentración con•esponde a La Rioja,

seguida de Navan•a y Álava (últimas es-

tadísticas año 2(x) I del MAPA).

m

42.485

29.038

t t.o2^
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Tempranillo ^

La Región del Alto Ebro tiene dos

Denominaciones de Origen: D.O.Ca.
Rioja en Álava, La Rioja y Navarra, y
D.O. Navarra sola en la provincia de su
nombre, con un total de superficie ins-

crita de 76.515 hectáreas y una produc-
ción media de vino de 3.213.340 hecto-

litros/ años en los tres años 1999-2000-
20001. EI número de viticultores es de

unos 26.000 y el de bodegas de 1708.
(Figura 4).

m

D.O. Ca:
La Riqja

D.O.Navarra

®

59.615 2.557.112

I6.910 656.228

En la provincia de Álava, también exis-
te la Denominación de Origen Arabako
Txakoli de Álava o Txakoli de Araba/

Álava con vinos típicos diferenciados.
Las variedades cultivadas en las

D.O.C. Ri^ja y D.O. Navarra son nume-
rosas, resumiéndolas en el cuadro si-
guiente, tigurando también las estableci-

das para las Comunidades de Navarra,
La Rioja, y la provincia de Álava.

Entre el patrimonio vitícola destacan
las variedades autóctonas Tempranillo y

Graciano.
La primera noticia fehaciente que te-

nemos de la variedad Tempranillo nos la

da Alain Huetz de Lemps en su obra
"Vignobles et vins du Nord-Ouest de la
Espagne" publicada en el año 1967, que
corresponde a un bando del Alcalde de
Nájera fechado en el año 1762, en el que
figuraba que el viñedo de dicha locali-
dad solía estar asociado a frutales, y que
el Tempranillo y Mazuelo eran las varie-

dades más importantes.
Años más tarde Simón de Roxas Cle-

mente en su "Ensayo sobre variedades

de la vid común que vegetan en Andalu-
cía" del año 1807, describe la variedad
Tempranillo de Logroño y Sanlúcar, co-
mo originaria de Logroño, manifestando
además que allí es la más estimada por
su favor y el famoso vino tinto que de
ella se saca.

Eduardo Abela en su obra "El

libro del Viticultor" publicado en
el año 1885 describe al Temprani-
llo de La Rioja o de Peralta y cita
que José Valier en su "Memoria
sobre el cultivo y plantación de la

vid" de 1882 menciona el Tem-
pranillo de Navarra con sus sino-
nimias Cencibera en Zaragoza y

Coregón en T^u-ragona.

19.597

6.403

• ._ ..._..

1.602

106

Nicolás García de los Salmones
en el "Concurso Regional de
Pamplona de 1908" cita ya la

gran difusión del Tempranillo con
sus sinonimias en España.

Son además sinónimas del
Tempranillo: Arauxa en Orense,
Cencibel en Ciudad Real, Cuen-

ca, Guadalajara y Madrid, Escobera y
Chinchillana en Badajoz, Javivera en
Albacete, Tinto del país y Tinto de la ri-
bera en Burgos, Soria y Valladolid, Tin-
to de Madrid en Toledo, Salamanca, So-
ria y Valladolid, Tinto de Rioja en La
Rioja, Tinto fino y Tinto Arganda en
Madrid, UII de Llebre en Cataluña, Vid
de Aranda en Burgos, Grenacho de Lo-
groño en Francia, Tinto Roriz y Tinta de
Santiago en Portugal y Valdepeñas en

U.S.A.
La va^iedad Graciano es también ori-

ginaria de La Rioja y Navarra teniendo
noticias fehacientes que ya en el año
1790 se cultivaba en dichas provincias,

mayoritariamente en la Rioja Alta y en
la parte occidental de la Rioja Alavesa.

Eduardo Abela la cita en su obra "El
libro del Viticultor" del año 1885 como

cultivada en Álava, Logroño, Burgos y
Viacaya.

Nicolás García de los Salmones se re-
fiere a ella en el 1909, publicando la
Memoria del Concurso Regional de

Pamplona de 1908 como cultivada cn
Álava, Navan•a y Vil,caya.

Victor Cruz Manso dc Z^íñiga, direc-
tor dc la Estacibn de Viticultura y F,nolo-
gía de Haro, estudió durantc los años
I 895 a 1916 el comportamiento de la

Mazuela con el Tempranillo y la G^u7^a-
cha determinando su excelente compor-

tamiento.
Entre otras variedades importantes,

aunque no autóctonas, podemos citar la

Garnacha tinta de gran cultivo en la Re-

gión del Alto Ebro, sobre todo cn Nava-

rra y La Rioja Baja.

Todos los autores antiguos, yuc tratan
del tema, están de acuerdo en considerar
a España como patria origin^u•ia dc lu
Carnacha tinta. Desde Aragón pasú al
resto de España traspasando lucgo los
Pirineos, extendiéndose por buena partc
del mundo, siendo la segunda varicdad
más cultivada y la primera tinta (378.(x)0
ha), correspondicndo t^lmbién cn Esp^iña

la misma ordenación, ocupando cl 91x^r

100 de su viñedo.

7
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Su primera cita en España se debe a

Alonso Herrera en su obra "Tratado de

Agricultura General" publicado en el

año 1513 como Aragonés por su proce-

dencia, pero ya en el año 1321 figuraba

en una sentencia del Parlamento de Pa-

rís como Varnacia.

José Valier en su obra "Memoria so-

bre el cultivo y plantcación de la vid" del

año I 882 afirma que la Garnacha tinta

fue la uva de implantación más moder-

na en Aragón, por su resistencia al oi-

dium, llegando a ocupar el 85 por ]00

del viñedo de Cariñena a final del siglo.

Manso de Zúñiga de la Estación de Viti-

cultura y Enología de Haro asegura que

fue importada a la Rioja desde Aragón,

después de la invasión de sus viñas por

el oidium en 1884.

Nicolás García de los Salmones ma-

nifiesta en su "Memoria del Concurso

Regional celebrado en Pamplona en el

ai^o I 980", que la Garnacha forma masa

importante de los viñedos del Alto Ebro:

Álava, La Rioja y Navan-a.

Son sinonimias de la Garnacha tinta:
Aragonés o Tinto aragonés en Ávila,

La viticultura del Alto Ebro ^

._ . .
. _..._

.•.. ^.. • s •

Folle Blanche - -

Chardonnay x x x

Garnacha blanca x x x x x

Matvasía riojana x x x x x

Moscatel de
o -

Alejandría

Moscatel de grano
0 0 x

menudo

Ondarrabi zuri 0

Parellada

Viura

x

0 0 0 0 0

Xarello x

Cabernet Sauvignon 0 0

Garnacha tinta x 0 0 x x

Graciano 0 0 0 x 0

Mazuela o 0 o x x

Merlot x x

Monastrell

Ondarrabi belza

x

0

Pinot noir o -

Tempranillo 0 0 0 0 0

o= variedad recomendada, preferente; x= variedad autorizada

Guadalajara, Madrid y Tole-
do, Bernacha negra en Te-
ruel, Garnacha / o en Zarago-
za, Garnatxa negra en Cata-
luña, Tinto de Navalcarnero
en Ávila, Lladoner negro en
Gerona, Navarra / o en Za-
mora, Grenache y Cavignan

Rouge en Francia y U.S.A. y
Toccai Rosso y Cannonao en
Italia.

La Garnacha blanca es una
mutación de la tinta, con aná-
logos caracteres ampelográ-
ficos y enológicos salvo el
colorcon clara escendencia
aragonesa.

La Malvasía riojana tam-
bién Ilamada Rojal por el co-
lor que toman sus uvas en la
maduración, no debe con-
fundirse con la verdadera
Malvasía blanca cultivada en

Sitges y Canarias, que corresponden a
una antigua importación de Grecia y de
Creta. Ya es citado su cultivo por Eduar-
do Abela en su obra "El libro del Viti-
cultor" publicado en 1885 señala que
hay diferentes Malvasías en España,

cultivadas en Alicante, Baleares, Barce-
lona, Burgos, Cáceres, Cuen^ca, Gerona,
Lérida, Logroño, Madrid, Murcia, Na-
varra, Salamanca, TarraQona, Toledo y
Zamora.

La variedad Mazuela pr^,viei;e de la

región aragonesa Cariñena a lo que se

debe su sinonimia de Cariñena, siendo

una de las variedades más ancesh•ales

del viñedo riojano según José Peñin en

su obra "Cepas del mundo" publicada

en 1997 y según Alain Huetz de Lemps,

en su obra "Vignobles et vins du Nord-

Ouest de 1'Espagne" publicado en 1967

se tiene constancia de su presencia en

Nájera desde el año 1562 j^mto con el

Tempranillo.
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Se refiere a la variedad J.RoiQ Ar-
mengo] en su "Memoria del mapa re-
gional de la provincia de Barcelona"

publicado en 1890.
Eduardo Abela en su obra "El libro

del viticultor" publicado en 1885 mani-
f^iesta que la variedad Mazuela cultivada
en Álava, Navarra y Huesca se denomi-
na Crujillón en Zaragoza, que según Jo-

sé Valier en su "Memoria sobre el culti-
vo y plantación de la vid" de 1882 es
una variedad antiquísima, base en el día

de los buenos vinos de] Campo de Cari-
ñena, Tarragona, Priorato y Rioja.

Nicolás G^u•cía de los Salmones en su

"Memoria Regional celebrada en Pam-

plona el año 1908" cita la Mazuela co-

mo variedad que forma parte importan-

te de los viñedos de I^ogroño (La Rioja)

y Navarra, extendida también a otras lo-

calidades, con la inclusión de Zaragoza

y Tarrabona entre otras. Son
además, sinonimias de la Ma-

zuela la Sansó de Barcelona y
Cerignan o Carignane en Fran-
cia y California.

La variedad Moscatel de Ale-

jandría procede probablemente
del Norte de África, donde se la
conoce como Zibible (Zibibo)
por el cabo de su nombre y fue
probablemente ya cultivada por
los egipcios.

Los romanos Ilamaban a la
uva Moscatel "apiana" (de apia-
nus-a-um), la uva de las abejas,
por su culzor y aroma que hace
las atraigan con ^ran intensidad,
como lo confirma Cayo Plinio
Secundo en su "Historia Natu-
rales" que escribió a mediados
del siglo I. También Lucio Ju-
nio Moderato Columela en su

obra "Los doce libros de Agri-
cultura" publicada en el mismo
siglo, cita la variedad de uva
"apiana", y San Isidoro de Sevi-
lla en sus "Etymologias" del si-
glo VII igualmente se refiere a

las uvas "apianas".
Como Moscatel ]a citan

otros prestigiosos ampelogra- ^ Viura

fos: Simón Roxas Clemente en su "En-
sayo sobre las variedades que vegetan en
Andalucía" del año 18671a incluye en la

Sección Segunda Tribu Moscateles. Via-
la y Velmorel la citan en su "Ampelo^ra-

fia" de 1959-67 la clasitica en la Proles
Orientalis, subprole Cáspica de Nebrul,
Nicolás García de los Salmones en la
"Memoria del Concurso Regional cele-
brado en Pamplona en el año 1908" la

cita reiteradamente.
Su nombre de Moscatel se debe a yue

en la Reconquista de España, al llegar

los cristianos a la Axarquia Mala^ueña,
donde se cultivaba, no encontrando tra-
ducción a nombre con que la denomi-

naban los árabes, la bautizaron con el
de Moscatel, por recordar el olor de la
mosqueta, rosal de tallos tlexibles y cs-
pinosos con flores blancas de olor al-
mizclado.

Son sinonimias: Moscatcl romano en

Alicante, Moscatel de Málaga, Moscatcl

de ^^rano ^ordo en S<tlamanca, Moscalc-

lon en Andalucía. Samanna o Sartla-

manna en Italia.

La variedad Moscatcl de ^^ranu menu-

do, la más insigne de la familia dc los

moscatcles se^ún Viala y Vclmorcl en su

"Ampelographic" de 1905, correspondr

a la Anathelicou Moscahtou de los ^^rie-

^os, extendida por estos, junto con lus

fenicios y los romanus por lodo cl Mcdi-

terráneo, según José Peñín en su ohr^i

"Cepas del mundó' clcl año 19^)7, yuicn

también manificsta ^lue se rultivaha cn

Alemania en el siglo XII y en Alsaria a

mediados del XVI, pcro quc fue Fronli-

ñan la quc la daría fama cn Prancia, con

referencia de que se consumía en la cor-

te de Luis IV, se^^ún textos dc Rabclais y

Voltaire.

La primcra mcnción cn h,s-

paña se debe a Alonso dc Hc-

rrcra en su "AgrirulWra Gc-

neral" dc I C^45 y años más

tarde a Simón de Roxas Cle-

mente en su "Ensayo sohrc

variedades dc la vid común

que vegetan en Andalucía"

del año I RU7.

Andre Jullien cn su ""I^^po-

^^raphie de tous Ics vignobles

connus" editada cn 1985 sc

refiere a los denominados

"vinos santos" elaborados cn

San Martín de Valdci^^lcsias

y Fuencarral elaborados con

Moscatel de grano pcyueño y

Albillo, ccpa csla última dc

la re^^ión central de España.

Eduardo Abcla en su ubra

"EI libro dcl viticultor" pu-

blicado en I HKS detine la va-

riedad como Moscatcl mcnu-

do blanco produrtor del mc-

jor vino moscatcl produrido

en Jerer, Sanlúcar y n^iuchos

pucblos dc la provincia dc

Cádiz, reconocicndo su cxis-

tencia en gran paile dcl tcrri-

torio de la península. Da las

sinonimias dc Moscatcl mu-
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risco fino en Málaga, Moscatel castella-

no, Moscatel común en Madrid y Mos-
cato blanco ordinario en Cerdeña, Luca y
Siracusa.

[gualmente cita la variedad Nicolás

García de los Salmones en la "Memoria

del Concurso Regional de Pamplona del

año 1908" como Moscatel pequeño en

Toledo, Moscatel de grano menudo en

Navarra y Moscatel morisco en Zamora.

Son también sinonimias: Moscatel al-

mizclero o Moscatel fino en Cuenca,

Moscatel blanco en León, Moscatel do-

rado en Salamanca, Moseatel de la tierra

en Rioja, Muscat do Douro en Portugal,

Muscat du Frontignan en Francia y Mus-

cat prccoce d'Auverge en Francia e Ita-

lia.

La variedad Viura que estimamos es

originaria de España, probablemente de
Aragcín, desde donde se propagó no sola-

mentc al resto del país sino incluso al
Midi francés, pero también hay la teoría
que sitúa su origen en Asia menor, tal co-
mo manifestaba el Conde Odart en su
"Manuel du vigneron" del año 1861.

La primera mención de la variedad en
España la da Eduardo Abela en "EI libro
del viticultor" publicado en el año I 885,
en que figura como "Viuna variedad de
uvas blancas cultivadas en Zaragoza".

Víctor Cruz Manso de Zúñiga en sus

"Memorias de la Estación Enológica de

Harci ' de I 895 a I 916 estudiando el com-

portamiento y características de la Viura

cita su sinonimia Viuna de Aragón.

Nicolás García de los Salmones en el
año 1914 menciona la variedad Viura

con sus sinonimias Viuna y Macabeo co-
mo sinonimias en Álava, Lo^roño, Na-
van-a y Aragón, haciendo mención de su
cultivo en otras provincias, incluyendo
las catalanas. También la hace figurar en
su "Memoria del Concurso Regional ce-
lebrado en Pamplona" en el año 1908.

Las variedades Cabernet Sauvignon,

Chardonnay y Merlot de relativamente

reciente introducción en la Región del AI-

to Ebro, son de procedencia francesa, con

excepción de la primera que ya lo fue en

el vio 1862 por Camilo Hurtado de Ame-

zaga, Maryués de Riscal, para la bodega

de su nombre en El Ciego de la Rioja

Alavesa.
Según inforn^ación de la antigua Sub-

dirección General de Denominaciones
de Calidad y Relaciones Interprofesio-

nales del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, que transcribimos
dado su interés, concisión y rigurosidad,
las características técnicas de las Deno-
minaciones de Origen Rioja y Navan•a
son las siguientes:

• Rioja Alta
• Rioja Baja
• Rioja Alavesa
• Navarra

Rioja

Es la única Denominación de Origen
calificada y reconocida hasta el presen-
te. Los factores naturales, clima sobre
todo y suelo, han determinado la divi-
sión de la Rioja en tres subzonas:

Rioja Atta: Con un clima continental
moderado, de influencia cantábrica, el

viñedo se extiende sobre terrenos arci-
Ilosos calcáreos de topografía suave.

Destaca la cepa Tempranillo, que pro-

porciona vinos tintos equilibrados, de

atractivo color rubí, elegante aroma, es-

tables, especialmente indicados para

crianza.

Rioja Baja: EI clima y la fértil natu-
raleza del terreno proporcionan muy
buenas cosechas, con unas uvas perfec-
tamente maduras. El clima más seco, de
intluencia mediterránea, y suelo arcillo-
so ferroso favorecen los tintos de Gar-
nacha, vinos francos, aromáticos y poco
ácidos.

Rioja Alavesa: Son estas tien-as acci-

dentadas calcáreas, muy adecuadas para

el cultivo de la vid; los veranos son cor-

tos y los inviernos templados, con algu-

na helada pero pocas nieves. El viriedo

se orienta al Sur, protegido por la Sierra

de Cantabria.

Esta zona elabora vinos tintos con la
Tempranillo que tanto jóvenes (de cose-
chero) como sometidos a crianza alcan-
zan elevados niveles de calidad.

Sobre la base Tempranillo, con pe-
queños y sabiamente estudiadas propor-
ciones de Garnacha, Mazuelo y Gracia-

no se elaboran los grandes vinos de
Crianza, Reserva y Gran Reserva de la
Rioja, vinos equiparables en su calidad
a los más afamados del mundo.

Tampoco debemos olvidar los blan-
cos jóvenes y de crianza, de calidad no-
table, y los vinos rosados.

Navarra
Ribera Baja, Ribera Alta, Valdizarbe,

Baja Montaña y Tierra Estella son las
cinco comarcas que integran, como sub-

zonas, la Denominación de Ori^^en "Na-
van•a".

Por su ubicación, clima, característi-
cas ab ogeológicas y tradición, Navarra

constituye una de las grandes zonas es-
pañolas productoras de vinos de cali-
dad.

El viñedo recibe influencias cantábri-
cas y mediterráneas. AI Norte, los in-
viernos son fríos y húmedos y los vera-
nos suaves, mientras quc al Sur el clima

es suave, seco y de una gran luminosi-
dad.

El viñedo, esmeradamente cultivado
y sobre terrenos calizos y profunctos, de
excelente calidad, se integran en la De-
nominación de OriQen "Navarra".

Predomina la variedad tinta Garna-
cha, aunque también se cultivan con
éxito Tempranillo, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Graciano y Mazuela, así como
las blancas Viura, Moscatel de Grano
Menudo y Chardonnay.

Los vinos más característicos, en la
actualidad de Navarra, son los rosados
de Garnacha, jóvenes de intenso y fres-
co aroma afrutado, suaves y de excelen-
te paso de boca. No obstante existe una
importante tradición dc vinos tintos en
la zona que, en los últimos años está al-
canzando unos elevados niveles de cali-

dad y personalidad. Se trata de vinos de
bello color y gran constitución, general-
mente criados en roble y botella que
ofrecen delicados y ele^*antes aromas,
tanto en nariz como en boca y muy am-
plias y nobles sensaciones gustativas.
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Recolección mecanizada
de uvas

Introducción

Tradicionalmente, la viña, desde el
inicio de su cultivo hasta un pasado muy
reciente, se ha recolectado únicamente a

mano, ya que la vid, como no es planta
que se autosoporte, necesita los conoci-
mientos de viticultura e ingeniería para
proveerla de un sistema al que se pueda
sujetar, para que mediante una adecuada
formación y consiguiente desarrollo, se
pueda convertir en una planta que per-
mita la recolección mecanizada de su

fruto.
Durante las últimas décadas, la reco-

lección mecanizada de uvas para zumo,

A. Porras Soriano*, L. Herráez Ortega*,
F. Montes Tubío* y A. Porras Piedra*

vino y pasas se ha desarrollado e incre-
mentado de manera notable. Hoy día, se
ve la recolección mecanizada de uva, en
no pocos ]ugares, como un sistema nor-

mal de recolección de uva.
La recolección mecanizada de uva es

un claro ejemplo de conjunción agrono-

mía-mecanización. Para conseguirla, el

mayor desafío ha sido la orientación de

los sistemas de desarrollo de las plantas

para su adaptación a la recolección me-

canizada.

De los distintos sistemas de forma-
ción posibles, ha sido la formación en
cordón bilateral la que ha terminado im-

' EUITA. Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real. Univ. de Castilla- La Mancha

poniéndose. Esencialmente la cepa tiene

una parte vertical y oh•a horizontal. La
parte vertical tiene una altura dc 90 a
120 cm y se divide en dos ramas bilate-
rales horizontales sujetas a alambres, a
las due se denomina comúnmente cor-
dones. Las púas se forman a lo largo dc
la parte superior de las ramas bilaterales
y producen sarmientos quc se sujetan
por sí mismos o atados a otros alambres
extendidos a la altura adecuada sobre las

líneas de plantas.
Para su realización en campo se colu-

can estacas de unos 2 m, con dos o tres
alambres horizontales. A la altura del

primero se situa la cabeza, y dc clla salen
los dos cordones que constituyen las ra-
mas bilaterales. Sobre el segundo y/o
tercer alambre, que se situan normal-
mente a unos 25 y 50 cro sobrc las ra-

mas, se agarra el follaje.
Para sujetar los cordones bilaterales y

la píias a los alambres se usan grapas,

pinzas e hilos de plástico.
Las estacas, de las cuales hay en el

mercado de cedro, de abeto, ascrrados

de maderas duras y de acero, son las de

metal las que están irrumpiendo con

fuerza. De ellas existen numerosus dise-

ños y tipos y las principales diferencias

entre los diversos tipos son en el tipo, ca-

libre del acero y su cont7guración.

Tanto para los cordones bilaterales,
como para los sarmientos se utili^r.a
alambre de calibre 10-1 I de bajo conte-
nido en carbono o alambre de 12-13 de

alto °Io de carbono.

50 >A^riculturd



Recolección mecanizada de uvas^

^ Detalles de elementos para formación de plantaciones en espaldera

^ Sistema de tres alambres

La distancia entre las líneas de vides

debe ser del orden de 2,4 m, suficiente

como para permitir la cómoda circula-

cicín de la cosechadora. La separación

de las plantas en la línea debe ser de

unos 2 m.

La altura de fructificación debe estar

como mínimo a fi^ 0 75 cm, ya que la al-

Cln^a óptima que ofrece la mayor flexibi-

lidad a la instalación del mecanisrno de

vibrado de la cosechadora es de aproxi-

madamente 1 m.

Como casi todas las cosechadoras de
uva son de tipo pórtico, toda cepa que
esté fuera de la alineación puede ser da-
ñada, y como pasan por encima de las lí-
neas de vides, debe evitarse cualquier
obstr-ucción bajo la altura de la luz máxi-
ma de la cosechadora. Dicha altura osci-
la entre 1,8_S y 2,25 m.

También hay que tener en cuenta que

si la superficie de suelo entre líneas de

vides está muy húmeda, impedirá el ade-

cuado funcionamiento de la cosechado-

ra, si es que no impide por completo co-

sechar. El daño a la estructura del suelo

por estas pesadas máquinas es importante

con condieiones de suelo húmedo.

Por último, indicar que la topografía
desi^ual hace la conducción más difícil e
incrementa la probabilidad de dañar la es-
paldera o las vides.

En general, se debe tener en cuent<i que
el sistema de conducción de la plantación
debe ser diseñado para sostener la viña de
forma que asegure la accesibilidad del
mecanisrno de den•ibo y maximice su eti-
cacia recolectora.

Antes de la reco-
lección, se deben

limpi^u las líneas de

cualquier clase de

residuo, se deben

volver a atar los sar-

mientos que se ha-

Ilan desprendido de

sus soportes de

alambre, así como

arreglar cualquier

parte de la espalde-

ra que pueda obstruir a la cosechadora y
se deben tomar precauciones para evitar
daños a los sistemas de riego, siendo a
veces preciso quitarlos antes de la reco-

lección.

Evolución de la recolección
mecanizada de uva

Aunque al principio y posteriormente

se desarrollaron máquinas para ayuda a

la recolección tradicional, eJ des^rn•ollo

propiamente dicho de la recoleccicín me-

c^ú^izada de uva se inició en 1953 con un

proyecto de investigación en la CJniver-

sidad de California cn Davis. Su objeti-

vo no era otro que aliviar las épocas de

gran demanda de mano de obra y los al-

tos costes unitarios de producción tanto

en uva para pasas como para vinitica-

ción.

En un primer nivel de de:^arrollo tec-
nológico se aprovechó el hecho de que
los racimos de uva de pedú.nculo largo
podían ser forzados a crecer de forma
que colgaran de una malla horizontal.
Así podían ser recolectados mecaniza-
damente cortándolos con una barra de
corte. Después del corte del pedúnculo
se hacía pasar la cosecha a travĈs de una
corriente de aire que eliminaba la sucie-
dad e impurezas, y los racimos eran
transportados hacia una tolva, si eran pa-
ra vinificación, o se depositaban en ban-
dejas de papel si eran para pasificación.

La figura siguiente, muestra un esque-

ma y un detalle de trabajo del prototipo

de cosechadora desarrollada por la lJni-

versidad de California en Davis. Según

las características topográficas del viñe-

do la cosechadora se desplazaba a una

Recolección de
cosechadora de

uvas
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^vid y vino

velocidad entre I y 5 km/h. La frecuen-

cia de la barra de corte era de 11-16 Hz y

la eficiencia de la coseehadora era de
aproximadamente el 75% de los racimos

de uva cortados.
La técnica de la batra dc corte se mos-

tró como una solución parcialmente vá-

lida para la recolección mecanizada de
uva y no fue aceptada por los producto-

res.
Hacia 1957, se empezaron a realizar

en Nueva York diversas pruebas de re-

colección mecanizada mediante vibra-

do. Expcriencias similares se iniciaron

en California en 1962. F,stas cosechado-

ras aplicaban movimiento vibratorio

vertical al alambre soporte de la espalde-

ra y a los sarmicntos fructíferos. Los fnt-

tos se separaban de la planta debido a la

vibración gcncrada.

^ Prototipo de cosechadora de uva

Tratando de conseguir la necesaria

agronomía-mecanización se desarrolla-

ron los primeros sistemas de tiormación

en espaldera.

Posteriormcnte se aplicó un método

de derribo, a modo de vareo horizontal,

por medio de varias tilas de varas de fi-

bra dc vidrio. Dos bloyucs opuestos de

varas yuc sc movían sincronizadas a

300-500 ciclos por minuto, golpeaban

los sarmientos a la vez que la cosecha-

dora se desplaza por encima de la línea

de cultivo. Estc sistema de recolección,

aunque se adaptaba fácilmente a los vi-

i^edos existentes formados en copa, de-

bido al posicionamiento de las varas de

fibr<t de vidriu en las filas respecto del

sistema de t^otmación y al sistema de re-

cepci<ín de la uva y racimos derribados,

resultó mucho más adecuado para plan-

taciones en espaldera.

Hoy son muchos los mo-
delos de comerciales
construidos con este prin-

cipio en EEUU, Francia,
Italia y Aush•alia, que se

están utilizando por todo

el mundo.

Para mejor<u- la eticacia

dc las cosechadoras mecá-

nicas dc uva, desde me-

diados dc los 70, aunque

no se han impuesto en Eu-

ropa, se utiliza en EE.UU.

^ Varas de fibra de vidrio

un sistema de vibración de troncos, el

cual utiliza dos barras paralelas, a modo
dc esyuics enfrentados entre si, que rea-
lizan la vibtaciGn horizontal del h-onco

de la planta de vid.
Las máyuinas con esquies utilizan si-

multáneamentc las varas para vibrar los
sarmientos. En este sentido. la pane del
vibrador de troncos del sistema de reco-
lección desprende eficazmente los fru-

tos de la patrte rí^ida de la planta que es-
tá sujeta a la espaldera y la parte del vi-
brador de sarmicntos derriba los frutos

de las zonas pcor situadas. Este sistema
ofrece las aptitudes óptimas de los dos

sistemas de vibrado en unv sólo con cl
tin de minimizar los daños a la planta y
el contenido de impurezas y maximiz<u-
la eficacia de derribo y el rendimiento

dc la cosechadora.
Es impotrtante destacar que la zona de

contacto enu-e los esc^uies y la planta de

vid debe situarse bastante alta en el tron-

co, para transmitir la vibración a trav^s

dc los cordones bilaterales hasta los s^u--

mientos t'ructíficros.

Aunyue purece 1ógico pensar que en

la zona de contacto entre los esquies y el

h•onco pueden aparecer daños, no es así.

Sobre todo cuando el tronco est^t sufi-

cient^cmente lignifiicado. Con este siste-

ma de dcrribo es esencial la rigidez de la

vid y de la espaldera pat a que la vibra-

ción se transmita a los sarmientos fructí-

feros con intensidad suficiente como

p^u-a conseguir el derribo de uva.

Por la naturaleza de este sistema de
recoleccicín, se minimizan los daños a

los f-rutos y la rotura dc hujas, por lu yuc

el mcnor contcnido dc impurczas otircc

mejores resultados cn la calidad dcl vi-

no. Adetrrís la cosechutiora pucdr fun-

cionar con mayur vclocidad dc dcspla-

ramiento.

Durantc cl pcríodo inicial, la accpta-

ci^ín dc la rccolecci^ín mcctínizada ^Ir

uva no fue to[al. La calidad dc las uvas

recogidns mecanizadamente contitituí^t

un problema. Ocurría yue el varcu clc

sartnicnto^^ dcsprcndía hojas, pccíolos y

trozos de sarmicntos, adcm^ís dc zarci-

Ilos y oU-os matcriales ^iuc nu cran uvas,

y aunyuc los ventiladores montadus cn

la cosechadora cran eficaces para climi-

nar fragmcntos dc hojas, no cran sufi-

cicntcs. Adcmás cslos residuos Ilc^^ahan

a ensuciar las bombas y caus<u- paraclas

cn la pl^tnta de proccsado, provocando

avcrías, paradas cn los intcrcambiadores

dc calor y obsh-ucciones en los sistemas

dc U-ansportc. Tambi^n al zumo yuc iluía

libremente, al yued^u expuesto ^t la at-

mbst^era, se producía su oxidaci<ín cau-

san^lu p^rdidas dc calidacl.

^ Cosechadora con sistema de
vibración de troncos
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Recolección mecanizada de uvas

Para estudiar el efccto de los residuos

de vid en la calidad del vino se llevaron

a cabo experimcntos y se realizaron ca-

tas de vinos. producidos dc uvas con di-

ferentes proporciones de hojas. Se ob-

servó que los vinos obtenidos con más

de un 5^% de hojas maceradas, mostra-

ban si^^nificativamente rnenor calidad,

yue los vinos blancos fabricados a partir

de uvas recolectadas manualmente. Ade-

más, se viú que eran significativamente

más oscuros y que, en ambos aspectos.

incide la variedad recolectada. Pem hay

algo quc es preciso destacar. Los análisis

sobrc los efectos de impurezas que

acompañan a la uva recogida mecánica-

mente, en la caliclad de] vino variaron de

unos investigadores a oh-os.

EI desv-rollo de las cosechadoras mc-

cánicas de uva h-ajo consi^To una deman-

da inmediata de mejoras en los sistemas

de manejo. Inicialmente, se utilizaban

contenedores de madcra de una tonela-

da de capacidad para manejar de forma

cómoda el producto recolectado meca-

nicamente. Sin embargo, en los grandes

viñedos con rccolección mccanizada,

estos contenedores no resultan suFcien-

tes. La altemativa ha sido un contenedor

o depósito estanco de 4-5 toneladas de

capacidad que se transporta sobrc un rr-

molyuc o un camiún.

Una altcrnativa al cnvío dc las uvas

recolectadas mecanizadamente a la bo-

dega en t^lnques a granel, es la de pren-

sar los trutos según van siendo de^car-

gados de la cosechadora. Los frutos

prensados en campo son bombeados a

tanyues herméticos y sin oxígeno, yue

son h•ansportados a la bodega. [.^r venta-

ja de este proceso es minimirar la expo-

sición del zumo y las b^tyas rotas a la at-

músfera, resultando así una mínima oxi-

dación de los f5•utos. Los primcros estu-

dios relacionados con el prensado en

campo de las uvas recolcctadas mecani-

radamente fueron realizados con un pro-

tutipo para uso en carnpo. Actualmente

e^titán disponibles unidades comerciales;

sin crnbargo, su costc inicial cs mayor

que el de oh•os sistemas de manejo a^ra-

ne) lo que ofrece problcmas de rent<rbili-

dad.

Al recibir las bode^^as cantidades im-

portantes de uvas recolectadas mecuni-

camente, surgieron problemas de mani-

pulación del producto recolectado. Los

fi-utos no sc podían mancjar por los me-

dios convenc ionales. Para ello se desa-

rrollaron técnicas mcjoradas y se cons-

truyeron líneas de rerepriún capaces dc

tratar contenedores de uva más ^^randes.

^ Remolque y camión cargados con depósitos estancos

Mecanismos de derribu

Mecanismos dc rcccpción

Mecanismos de h^ansportc

Mecanismos de limpieza

Funcionamiento y regulacio-
nes de las cosechadoras de
uva

Las cosechadoras dc uvas actualcs son

máquinas dotadas dc los más modcrnos

sistemas hidrostáticos de Uansmisicín de

pcxencia, quc se cc» nercializan cn la ma-

yoria de los modclos autopropulsados,

aunyue también se fabrican suspendidos

y semisuspcndidos a un tractor. Sc cuns-

truyen con potencias que varían desdc

50 a 130 CV y tienen rendimientos yue

Ilegan hasta I 50 h^r/año. En todos los ca-

sos funcionan cabal^^^uido sobre las ce-

pas.

En una coscchadora dc uva sc puedcn
dlshn^^Ulr I£Lti SI^^UICntCti píUrtCS:

• L;I sistema de derribo cstá constiarí-

do por barras tlexibles dc fibra dc vi-

drio con un diámetro de unos 30 mm,

fijas a rmas placas metálicas, en las

cuales pueden variar su posicicín para

adaptar su h-abajo a las características

de la plantación. Dichas placas son

accionadas por dos cxcénh^icas mo-

vidas por un motor hidráulico, cl

cual les comunica el movimiento cí-
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^ Cosechadora autopropulsada

clico que sacude las plantas y derriba
las bayas.
Los sacudidores de troncos emplean
para el accionamiento de los esquíes
mecanismos semejantes a los anterio-
res o bien masas de inercia que en su
giro consiguen el movimiento trans-

versal y simultáneo de ambas barras.
• EI sistema de recepción recoge los
racimos, uvas, hojas, etc, que caen por
gravedad una vez desprendidos por las

sacudidas. Este tiene que actuar de ma-
nera que, pese a los obtáculos que su-
ponen los troncos y los soportes, for-
men un sistema estanco que impida la
pérdida de cosecha sobre el terreno.

La forma clásica del sistema de recep-
ción ha sido la de escamas que se re-
traen al chocar con los troncos o so-
portcs, apareciendo una vez superada
la situación debido al avance de la má-
quina. EI papel que juega el sistema de
recepción es fundamental para evitar

pérdidas de cosecha.
• El sistema de transporte hace que,

una vez derribada y recepciunada la
cosecha, sea condu-

cida hacia las tolvas

en las que se va acu-

mulando para su

descarga posterior.

El más utilizado pa-

ra sacar la cosecha

de la zona de recep-

ción es el de cinta

transportadura y, pa-

ra elevarla hasta las

tolvas, se usan cin-

tas con barras trans-

versales o con can-

gilones.

En algunas cosechadoras el fruto se

evacúa de forma continua con una
cinta de descarga que deja caer la co-
secha en un remolque que circula pa-

ralelo a la cosechadora, pero como es-
te sistema no es compatible con plan-
taciones de alta densidad, la mayoría

de las máquinas llevan una o dos tol-
vas de capacidad variable con la en-

vergadura de la máquina. Estos depó-
sitos van accionados hidrostáticamen-
te para su desc<rrga.
Es de destacar el sistema de recepción

y transporte a base de cadenas de cangi-

lones de plástico defiormable que utiliza

la tirma New Holland. Estas cadenas se

desplazan con velocidad igual y opuesta

a la de desplazamiento de la cosechado-

ra sobre las cepas, con lo cual, la veloci-

dad relativa de los cangilones respecto a

los troncos es nula. Gracias a ello se

consigue que el cierre del receptor alre-

dedor de los troncos sea perfecto y prác-

ticamente nula la pérdida de eosecha.

Además, la forma de realizar el trans-

porte de la cosecha hasta la tolva dentro

de los cangilones, hace que el ataque a

la integridad de la uva desaparezca por

completo y, por la forma de estos, la

succión que realiza el ventilador para la

limpieza puede ser más enérgica, con lo

que la eliminación de impurezas puede

ser aún mayor.

• El sistema de limpieza se usa para
reducir las impurezas tales como ho-
jas, partes de hojas, peciolos, fragmen-
tos de sam^ientos, corteza..., que inevi-

^ Sistemas de recepción de la cosecha

tablemente acompañan a la cosecha

h-as el derribu. Se usan ventiladores

del tipo centrífugo o helicoidal, yue.

succionan sobre la coseeha y se colo-

can en cl sistema de transportc.

Las rcgulaciones de la cosechadura

mecánica de uva son importantes, pero,

desgraciadamcntc, este aspccto, cs a mc-

nudo olvidado.

En este sentido, el cabezal de vibradu
de s^u-mientos dcbe ser ajustado p<u•a yuc
sea todo lo estrccho yue cl sistema dc
conducción de las cepas pennita. Dema-
siado a mcnudo, cl contacto deticicntc
del sistema de derribo de la coscchadura

con la planta y la frecuencia de la vibra-
ción, incrementan notablemente los da-
ños a la planta y a la espaldera, adcmás
del contenido de impurezas de la cuse-
cha.

Las regulaciones en campo incluyen

las r.p.m. dcl vibrador, velcxidad dc dcs-

plazamiento, centrado de la máquina cn

la línea y los ventiladores de separación

de impurezas, y deben ser contruladas

constantemente por el operario.

La adaptación de los cultivos a la me-
canización varía significativamcnte cn-
tre las distintus variedades.

Un curioso e interesu^te detalle de tra-

bajo es la recolección mecanizada noc-

turna en climas cálidos, que, además de

proporcionar fil^tos más turgentes que sc

desprenden más fácilmente de la planta,

reduce el excesivo calor de campo en lus

frutos, permitiendo un menor potcncial

de oxidación dcl zumo. Desde el punto

de vista operativo, es importante

destacar que la visibilidad es es-

casa l^r la nuche y es difícil ob-

servar adec;uad^unente el funcio-

namiento de la cosechadora.

Pasificación
Vino de pasas

EI vino de pasas tiene unas
características tan específicas

que sólo se elabora en zonas rc-
ducidas, las cuales, además de
reunir las condiciones agroeco-
lógicas necesarias, tiencn una
tradición y una cultura propias.

7
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Se dice que al catar un vino de

pasas, su gusto recuerda que es un

vino hecho al soL Sus inconfundi-

bles características organolépticas

se obtienen tras un proceso que co-

mienza con una ligera pasificación

al sol de las uvas maduras, y termi-

na con un sistema de extracción del

mosto en una industria que elabora

al cabo del año tan solo unos tres

millones de kilos de uva, lo que evi-

dentemente ha condicionado su

desarrollo tecnológico, impidiendo ^ Cosechadora de uva semisuspendida
avances como los que se han dado
en otras p^u-celas de la enología.

EI secado al sol de las uvas madw•as
se hace en una época en la que la clima-
tología puede ofrecer sorpresas desa-
gradables al productor, ya que el riesgo
de Iluvias es elevado y, consecuente-
mente, las pérdidas pueden ser impor-
tantes y la calidad del vino verse negati-
vamente afectada.

El prcxeso de secado tradicional de la
uva requiere además una importante

cantidad de mano de obra que, por la es-
tacionalidad de su utilización, hace aún
más compleja y cara la elaboración de
un vino de gusto tan agradable que,
cuando se conoce, no se olvida.

La pasit7cación de las uvas es un pro-

ceso que data de los tiempos más anti-

guos, y en la actualidad se practica in-

dustrialmente en países tales como

EEUU, Australia, Grecia, Turquía, Irán

y Afganistán, si bien artesanalmente, se

secan los racimos de uvas en todas las

zonas del mundo en las que se cultiva la

vid.

EI secado tradicional de las uvas se ha
venido haciendo en campo, en la propia
viña, o en superficies de terreno denomi-
nadas paseras, allanando, en ambos ca-
sos, cuidadosamente la tierra, buscando

con ello gran uniformidad en el secado.
En España, son usuales los sistemas

manuales de recolección de los racimos
de uvas maduras, con los cuales, tanto
en campo como en paseras, la cosecha

es extendida, vigilada y volteada durante
todo el tiempo de secado, realizándose el
proceso de una fonna tan tradicional que

puede ser considerado una labor de tipo

artesanal.

Los racimos de uva, con un contenido

de azúcar del 20 al 23 %, se disponen

bien sobre bandejas o bien sobre bandas

contínuas de características y dimensio-

nes propias de cada zona.

Una vez transcurridas aproximada-
mente dos semanas, lo cual depende,
además de la climatología, de la varie-
dad de uva y de su grado de madurez, se
les da la vuelta, buscando con ello un
secado uniforme que dé un vino con la
calidad y los matices de aroma y sabor
más apreciados.

Cuando las uvas han perdido un por-

centaje de humedad próximo al 60%,

comienza la elaboración del vino de pa-

sas.

Un secado natural como el descrito,

cuando no surgen problemas, ofrece un

producto natural al que se le podrian po-

ner todos los calificativos ecológicos

positivos, lo que le proporciona
un valor añadido pues, realmen-
te, con el vino de pasas, se ofrece
un zumo de frutas natural, en el
que sólo se han utilizado medios
mec^ulicos para su elaboración.

A veces la intensidad de la ra-
diación solar, las Iluvias extem-
poráneas y otros factores adver-
sos, como roedores, insectos y
pájaros, condicionan su aplica-
ción, y es por lo que otros siste-
mas han sido desarrollados, bus-

cando con su aplicación dos ob-

jetivos fundamentales: reducir la
cantidad de mano de obra requeri-
da, y disminuir el tiempo de secado.

La mecanización puede mejorar
este proceso pues con ella se atiende
a su eficacia, a su eficiencia y a su

rentabilidad. Además, con la meca-
nización se puede reducir un impor-
tante problema que, aunque no se
valora en toda su extensión, conlle-

va el secado de las uvas a la intem-
perie, la suciedad, la cual, si se eli-
mina o al menos se reduce, por pura

lógica dará lugar a un mosto de más
calidad.

Una solución practicada en California

ha consistido en cortar manualmente los

sarmientos portadores de los racimos.

dejándolos secar sobre las cepas. De esta

forma se consigue una deshidratación

parcial de la fruta y se provoca además

una desecación y abscisión del raspón.

Transcurridos de 4 a 6 días, con una ven-

dimiadora se recoge la cosecha, que es

extendida en la propia viña con una sen-

cilla máquina cuyo principio es el de una

tolva que Ileva situada en el fondo una

cinta transportadora de desca^ga que de-

ja caer la uva sobre una bandeja contí-

nua de papel, que la propia máquina sc

encarga previan^ente de extender. Este

sistema, al disponer las bayas aisladas

sobre las bandejas de papel es considera-

blemente más rápido que el tradicional,

si bien, el corte previo de los sarmientos

y el uso de una cosechadora de uva en

variedades como Pedro Ximénez, tiene

dificultades de empleo.

^ Racimos colgados para secado
artesanal
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Otro método de pasificación en la pro-
pia viña consiste en, una vez realizado el
corte manual de los sarmientos y dejados
sobre las cepas, a los 4 ó 5 días, pulveri-
z^u- sobre las cepas una dosis de ^mos 200
litros/ha de una disolución de metiloleato
y carbonato potásico al 2%, para aprove-

char que estos productos reducen la ca-
pacidad de retención hídrica de las uvas.
Una correcta aplicación de la disolución
es necesaria y puede hacerse de una sola
pasada o en dos pasadas sucesivas dis-
tanciadas varios días, lo que, aunque es
más eficaz, tiene mayor coste de aplica-
ción. Sin necesidad de secado posterior,
se recoge la uva con el nivel de humedad
apto para su procesado.

Una variante de este sistema consiste
en pulverizar la referida disolución sobre
los racimos cortados y extendidos en la
viña o en paseras, con lo que el periodo
de secado se reduce considerablemente.

EI tratamiento con lejía de la uva con-
siste en Cratar la cosecha con soluciones
alcalinas que disuelven la capa exterior
de pruina y atacan la pulpa produciendo
tisuras en la piel que ocasionan un menor
Ciempo de secado. El t^•atamiento se hace
por inmersión de las uvas durante 3-4
minutos en una disolución de lejía a unos
35°C y una concentración de 0.5 a 0.75

%, secándolas después, bien al sol, bien,
cuando la sequedad del ambiente y]a in-
tensidad de la radiación pueden alterar el
producto, en construcciones sencillas en
las que se cuelgan los racímos en entra-
mados horizontales.

Aunque permiten reducir el período de
secado, tanto este sistema como el ante-
rior, por el hecho de utilizar productos

^ Bandejas en pasarela y en campo

^ Evolución del secado

extraños, requieren lavado de la cosecha
y ensayos que aseguren que su utiliza-
ción no tiene efectos negativos en la ca-

lidad del vino.
También se puede proceder al secado

artificial en estufas o en secaderos. En
las estufas, las uvas se disponen en reji-

llas metálicas y sc secan en un ambiente
a unos 40-45°C, si bien como en las es-

tufas no se elimina la humedad de am-
biente el proceso es lento y unifortne.
En los secaderos se utiliza una corriente

de aire caliente a unos 70-75°C que se
hace circular entre la cosecha, lo que

provoca además de un secado rápido y
uniforme, un bran rendimiento térmico
de la instalación, lo que hace que el cos-
te de secado sea más reducido. El resul-
tado es un producto limpio, uniforme-
mente secado y en el que se puede inter-
venir para alcanzar el grado de hume-
dad más adecuado para la elaboración
del vino con uva en las mejores condi-
ciones.

Las uvas ligeramente pasificadas al

sol, tanto en campo como en paseras,
ofrecen un producto frágil, difícil de

manejar, incómodo y yue reyuicrc gran

cantidad de mano de obra.
Manualmente, cuando el nivcl dc humc-

dad alcanzado es el buscado, cun esmero
son colocadas en cajas de pliístico en las
que son transportadas para su claboraci<ín.

Para la recolección de uvas pasificad^^s

en bandas de papel, cl profesor Studer dc la

Universidad de California en Davis, desa-

n•olló una sencilla m^íquina autopropulsada

que permite, además de rcco^er las pasas,

introducirlas en contenedores distribuyí n-

dolas en tongadas, lo yue mejora la capaci-

dad, pues evita la rápida colmataci^ín dcbi-

do al elevado ángulo de talud natural dcl

producto.

Los principios de funcionamicnto dc csta

máquina, con ligeras modificacivncs• po-

drían ser aplicados, tanto en rampo como

en paseras, a la recolecci6n de uvas ligera-

mente pasiticadas.
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^ Uvas ligeramente pasificadas
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"EI sector vitivinícola tiene
capacidad de seguir
ganando cuota de mercado"
Se celebra en la Feria de Zaragoza los días 27 al 30 de enero de
2004 los certámenes ENOMA61 (Salón Internacional de la Maqui-
naria y Equipos para Bodegas y del Embotellado) y TECNOVID
(Salón Internacional de Técnicas y Equipos para Viticultura).
EI presidente del Comité Organizador de ENOMA61 analiza la si-
tuación del sector vitivinícola y el desarrollo de ambas ferias, en
entrevista que publicamos a continuación.

^Cuál es el sector de mayor peso
dentro de todos los representados en
los Salones?

T^u^to ENOMAQ como TECNOVID son

dos ferias altamente esperializadas que re-

co^en los intereses de todos los actores im-

plicados en los respectivos subsectores que

conforman cl vasto mundo clcl vino y dc las

bebidas. Así, ENOMAQ se concentra en la

tccnolo`,ía rclacionada con la produccicín

dcl vino y, cada vez más, en un aspecto cla-

ve de esta y otras industrias productoras de

bebidas: el embotellado, tanto del vino co-

mo dc otros productos, romo ccrveza, a` ua,

refi•escos, etc.

Por su parte. TECNOV[D ciirige su ofer-

ta a"pie de campo'^. con la presentación de

mayuin^rria agricola específica para las la-

bores de viticultura, sistemas de rieeo de úl-

tima ^^eneración, de post cosecha, etc. A

partir de esta diferenciación, es un hecho

que el sector del embotellado y el de ma-

quinaria para bode^^as están entre los más y

mejor representados, por su propio peso es-

pecífico dentru de la economía de nuestro

país; sin embargo el avance de las nuevas

tecnulogías en mayuinaria para viticultura

hace yue este sector adyuiera también una

gran pujanza.

^Cómo definiría el panorama
general del sector vitivinícola?

Cort^plcjo, quizás dclicado y...con solu-

ción, que, a mi juicio pasa por elevar la

competencia de nuestros productos y

promocionarlos adecuadamentc. Si

bien, por un lado, es un hecho que la si-

tuación econcímica ^*eneral influye tam-

bién en la buena marcha del sector, no

es menos cierto que poco a poco los da-

tos de crecimiento empiezan a tomar

aliento y son cada vez más positivos so-

bre todo en lo que respecta al mercado

exterior, lo yue refuerza la idea de nues-

tra capacidad para se^^uir ganando cuota

de mercado.

Por otro lado, el sector permanece

aún a la expectativa sobre los resultados

de las nuevas políticas vitivinícolas, tan-

to nacionales como europeas, ante la rc-

ciente reforma de la PAC y la futura re-

visicín de la OMC. y ese hecho puedc

Ile^ar a intluir en el aplaz^uniento de a1-

^^unas dccisiones empresariales.

^Cómo incidirán en la industria
del vino todas estas novedades?

Quizás aún sea pronto para valorar to-

dos estos cambios y conocer sus efec-

tos. Hay que estar atentos a los distintos

re^lamentos que desarrollarán la refor-

ma pactada, en el caso de la PAC, y Ile-

var gran precaución y cautela en su apli-

cacicín a medio plazo, dadas sus impli-

caciones, no sólo cn cl plano empresa-

rial sino también en el sociaL La actitud

entrevista

rnás conveniente, en todo caso, sería mi-

rar hacia el futuro e intentar conseguir el

máximo de ventajas de la nueva situación.

A su juicio, ^qué estrategias debe-
rán desarrollar las empresas del
sector?

Buscar incansablemente un buen posi-

ClOnamlent0 en el mC;I'cad0, Sabel' "Ven-

der'^ las bondades dcl producto, el Ilama-

do valor ariadido, en nucsll•o caso, lo salu-

dable, el respeto al medioambiente, etc. Y

sobre todo upostar por los vinos de cali-

dad, pues ya cstá m^ís yuc dcmostrado

yue son éstos los yue ganan cuota de mer-

cado.

Se habla constantemente de la in-
versión en innovación y en tecnolo-
gía como una herramienta indis-
pensable para el crecimiento, ^có-
mo se aplicaría esta receta al mun-
do del vino?

De muchas maneras. Desde la investi-

gación en laboratorio y la creacicín de

nuevos caldos de calidad, como vicne su-

cediendo, hasta la incorporación de ma-

quinaria y tecnologías de última ^^enera-

ción, tanto en el terreno de la bodega, el

embotellado, el embalaje, etc., como des-

de el propio viñedo, donde en los últimos

años sc están realizando grandes esfuer-

zos de modernizacibn.

,n^ricultura 57



^ ^^s. ^^^.^ ^t
^ $^^ '^ ^.

»

-• . .

• . e

• e . r r

r . t e •

SAINT-GO^AIN
ANALIZACI Ĉ^N



regadíos
Los regadíos, que en España son milenarios en razón a
la aridez del clima, son cada vez más necesarios para
la consolidación de su población rural y el manteni-
miento de una agricultura rentable y sostenible. "Sin re-
gadío, se dice hoy día, no hay agricultura".
EI mensaje actual del Ministerio de Agricultura preten-
de trasladar a la sociedad española la necesidad del
regadío imponiendo al mismo tiempo entre los usuarios
sistemas y consumos eficaces.
Las Comunidades de Regantes y los fabricantes de
equipos de riegos, así como las Comunidades Autóno-

mas, se han manifestado colaboradores de la iniciati-
va estatal.
Pero también se precisa la colaboración de los medios
de comunicación, como mensajeros ante la opinión
pública de los objetivos perseguidos.
Nuestra revista AGRICULTURA asegura, con su nueva
sección "Regadíos", su intención colaboradora, ya de-
mostrada en ediciones anteriores y en su suplemento
especial de Julio-Agosto de 2002, dedicado al Plan
Nacional de Regadíos, que tuvo una gran acogida en-
tre nuestros lectores y el sector agrícola español.

Nace el nuevo Laboratorio Central de Equipos de Riego,
único en España con capacidad para avalar la calidad de las instalaciones
de riego

EI minish•o dc Agricultura, Miguel Arias

Cañete, inauguró en San Femando de He-

nares ( Madrid) el Laboratorio Central para

Ensayos de Materiales y Equipos de Rie-

^^o, que nace como cobertura del Programa

de Apoyo al Plan Nacional de Regadíos. El

objctivo dc cste Laboratvrio, que según

aseguró el ministro empezará a funcionar a

lo largo de este mes de enero, es conseguir

unos regadíos sostenibles, para lo que se

han invertido 4 millones de euros.

Asimismo, el objetivo es aumentar la
red de conocimientos sobre regadíos, con-
seguir que sea más eticiente y compartida,
y proyectar a la sociedad una imagen de
sostenibilidad del regadío que actualmen-
te, por razones de de_ticonocimiento o falta
de información, el gran público no tiene.

EI Laboratorio se ubica en la finca "El

Palomar", terrenos en los que el MAPA

ccntraliza las actividades del Centro Na-

cional de Capacitación (CENCA) y el

Centro Nacional de Tecnología de Regadí-

os (CENTER).

Este moderno Laboratorio pretende ob-
tener la máxima utilidad de los planes de
mejvra y consolidaeión de los regadíos, y
supondrá "una herramienta fundamental
para un país que tiene 3.350.000 ha rega-
das, casi el 16 por ciento de la superficie
a^=raria útil", según afirmó, Arias Cañete.

Las Comunidades de Regantes, a través

de su Presidente, Andrés del Campo, se

mvstraron receptivas a la colaboración, ya

que van a ser los beneficiarios finales de

unos materiales debidamente certificados

y acreditados por el Laboratorio.

También utilizarán sus servicios los
fabricantes de matcriales de riego -que
contarán con un Centro oficial que cer-
tifique sus productos- las universidades
-con las que se firmarán convenios de
colaboración en materia de investiga-
ción- y las Administraciones, que po-
drán fijar un adecuado nivel de control
para los materiales instalados en los

nuevos regadíos.
La financiación del Laboratorio se

realizará en una primera fase a través

de los presupuestos generales del Esta-

do, con la participáción de la Asocia-

ción Española de Fabricantes de Equi-

pvs de Riego (AFRE) y de los regantes

en etapas posteriores de su desarrollo.

Con este nuevo proyecto, parece obli-
gada la coordinación de este Laborato-
rio Central con las Comunidades de Re-
gantes, fabricantes de equipos de riego
(a través de AFRE) y con las Comuni-
dades Autónomas. Algunas de ellas ya

cuentan con instalaciones y centros de en-

sayos (Murcia, Albacete, Lérida) con los

quc el Laboratorio Central cooperará utili-

zando los recursos ya existentes lo más ra-

cionalmente posible, con las redundancias

mínimas.

Entre las funciones principales que des-

empeña el Laboratorio de Ensayo de Ma-

teriales y Equipos de Riego destacan: la

comprobación de los datos técnicos sumi-

nistrados por el fabricante; garantizar la

veracidad de estos datos; emitir certifica-

ciones que pennitan el establecimiento de

sellos de calidad; colaborar en el desatro-

Ilo tecnológico del sector mediante estu-

dios de prototipos, de comportamiento de

materiales o de nuevos eyuipos; arbitrar

en cuestiones litigiosas entre diferentes

partes y apoyar la participación española

en los comités y gn^pos de h-abajo, nacio-

nales e internacionales, encargados de

elaborar o modificar normas técnicas del

sector.
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^, Camps y Arias Cañete inauguran las obras de modernización de regadíos
de Monteagudo y Monforte del Cid, Alicante

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco

Camps Ortiz, y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Ca-
ñete, inauguraron el pasado 21 de enero, las obras de moder-

nización y consolidación de los re^adíos de la Comunidades

de Regantes de Monteagudo y Monfiorte del Cid, en Alicante.
Un proyecto que permitirá optimizar la gestión del agua, con-

siguiendo un ahorro hídrico y una mayor uniformidad en el

riego, necesarios para una agricultura más competitiva y que

se trata según explicó el Ministro, de las primeras obras fina-
lizadas en Alicante del Plan Nacional de Regadíos. Además
según anunció, su cartera "tiene ya comprometido el doble de

obras previstas inicialmente" en el citado Plan para la Comu-

nidad Valenciana, que se sustituirá por otro en 2008, en caso

^ EI agua , protagonista en la Feria de Zaragoza

de seguir gobernando el PP "para se^uir modernizando la

agricultura".
Las obras han consistido en la transformación del sistcma

de riego ri•adicional a riego a presión localizado, así como en
la instalación de sistemas de tiltrado, contadores en las tomas

y automaCismos, perrnitiendo obtener información precisa so-

bre los consumos. Asimismo, en la Comunidad de Regantes
de Monforte de Cid se ha consh^uido una balsa de regulación

de 323.000 metros cúbicos de capacidad, que permitirá alma-

cenar agua durante las épocas de menor consumo.
Con estas obras se optimizará la utilización y grstión del

agua, consiguiendo un considerable ahorro hídrico y una ma-

yor uniformidad en el riebo.

Feria de Zaragoza acogerá del 17 al 20 de febrero la XVI edición del Salón Internacional
del Agua (SMAGUA) y la VI del Salón del Medio Ambiente

SMAGUA es una de las muestras de más peso en su espe-
cialidad, tanto en el panorama nacional como internacional.
EI Salón constituye la cita comercial más importante para el
sector, ya que abarca el ciclo integral del agua: planificación,
captación, distribución, suministro y tratamiento. En su pasa-

da edición recibió más de 24.000 visitantes y contó con la
participación de 1.119 firmas expositoras procedentes de 29

países, con un crecimiento registrado
del 7,8% respecto de su anterior convo-
catoria. Para esta nueva edición se pre-
vén cifras aún más altas de participa-
ción, dada la buena salud de un merca-
do que se encuentra en plena expansión y yuc ticnc grandes
perspectivas de futuro.

- . - .
SAINT-GOBAIN CANALIZACIÓN^^
en la Feria de SMAGUA SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Canalización, C A N A L I Z A C I Ó N

mostrará su nueva línea de productos para el sector de riegos,

Pam IRRIGAL, en SMAGUA 2004 (pabellón 4, B-C/41-50).

IRRIGAL aprovecha las excelentes y reconocidas propie-
dades de la fundición dúctil para optimizar las canaliraciones
de agua de riego, respondiendo a las exigencias de este sector
y ofreciendo numerosas ventajas.

La eficacia de los revestimientos exterior e interior ofrece la
máxima seguridad y garantiza su conservación al paso del
tiempo, alcanzando una vida útil de como mínimo 50 años. El
ahorro del agua es fundamental en la planificación y gestión
de su uso; la perfecta estanqueidad de las juntas de la gama
IRRIGAL impide cualquier pérdida en las conducciones.

Pam IRRIGAL soporta presiones de funcionamiento muy
elevados, por lo que permite ampliar el sistema de riego a lo
largo del tiempo sin necesidad de cambiar la tubería. La facili-
dad de montaje y la simplicidad de la ejecución de las zanjas,
permiten reducir costes de instalación.

AZUD presenta en SMAGUA sus novedades
en sistemas de riego y filtración

La empresa, situada en el PABELLÓN 8/STAND I-.I/5-8,

presenta entre sus principales novedades cn riego su amplia

gama de tuberías con gotero integrado ( dc rc:gimcn turbu-

lento, autocompensanCe y antidrenante), tanto para rie^o en

superficie como subterráneo.

En sistemas de filtración, AZUD expondrá los sistcmas

autolimpiantes AZUD HELIX AUTOMATIC. Destaca cs-

pecialmente la gama GRANDES CAUDALES, 3 sistemas

diferentes para adecuarse a cualquier tipo dc agua c instal^i-

ción ( Comunidades de Regantes, grandcs extensioncs,

etc.), y ahorrar espacio, al tratarse de sistemas compactos.

- AZUD HELIX AUTOMATIC PLUS Serie 300

- AZUD HELIX AUTOMATIC

PLUS Serie 400
- AZUD HELIX AUTOMATIC
TOWER SYSTEM
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regadíos

Las nuevas tecnologías y la

de Cieza (Murcia)
modernización de los regadíos

J. M° Domínguez"

EI término municipal cle Cieza se en-

cuentra en la Vega Alta del río Seg^n^a a

unos 60 km. de Murcia. Tiene una po-

blación de 33.017 habitantes, se^ún el

Censo de 2001 y acoge a un impol-Cante
^rupo dc inrnigrantes, 1.135 exacta-

mente en su mayoría ecuatori<inos. La

actividad económica principal es la

agricultura, incluycndo las industrias

agroalimentarias, centrales hoI-tot'rutíco-

las y conservcras, y algunati industrias

de cordelería, como tcstimonio cle un^i
actividacl, los clerivaclos dcl esparto, que

no hace muchos años fue el motor eco-

nómico de la localidxd.
La superticie cultivable del término es

de unas 3Q075 ha, la mayor parte de las

cuales no se cultivan por los escasos ren-

dimientos económicos yue proporciona

el secano, siendo las superficies reales

de cUltivo, según datos de 2001, 1<is si-

`'UICI1tCS:

Este cuadro nos indica la prepondc-
rancia de loti cultivos Iei^osos, en espe-

Herbáceos

Ftutales

Olivar

Viñedo

Ohos

1.558

9.286

312

738

2

11.896

cial los frutales de hueso, que luego de-

tallaremos. Las estadísticas indican ade-

más la tendencia al alza de este tipo de

cultivo en detrimento de los demás, es-

pecialmente c1e los cultivos herbáceos y

CiE I^l VIU1.

' Ingeniero Agrónomo.

La supelflcie anterior se reparte entre
I.990 explotaciol^es, la mayor parte de

la cuales (1.615), tiene menos de 5 ha.
lo que nos habla dc una agricultura mi-
nifundista que, sin embargo, presenta
rasgos propios y pcculiares como son el

escaso peso de la agricultura a tiempo
parcial y la relativa juventud de sus em-
presarios. Veamos las cifras:

Menores de 34 años

Enhe 35 y 54 años

Énhe 55 y 64 años

Más de 65 años

261

735

481

453

1.930

Llama la atención que el segmento

más numeroso sea el tramo entre 35 y

54 años, que representa cerca del 40°Io

del totaL Ciertamente, el segmento de

edad más avanzada aún supone una ci-

fra signit7cativa (23,4°l0), pero la com-

paración con otras árcas tantu españulas
como murcianas nus pcrmitc afirmar.
como hcmos hecho. yuc cl scctc^r agrario
en Cieza es relativamentc juven, en tcxl^i

caso es claro yue no está envejeridu.
De los 1.930 empresari<^s a^^rari^is,

L036, cs decir, cl 54%^, sc dcclican cx-

elusivamente a su cxpl^^tacicín y lo^ rrs-

tantcs tienen otra activiclacl, yue 721 cali-

fican de principal y 173 de serunclaria.

No se disponc dc clatos sobrc cl scct^^r

que cia empleo a lus agrirult^ires a licnr

po parcial, cnh^c los yuc sin clucla c^ttu^á

el agrario, pero aún así cl pc^rccnta_jc dc

agricultores dcdicacios cn cxclusiva a su

explotación es muy alto. Dc cllo tam-

bién d^I idca cl hecho de yuc cl 95`%^ clc

las Cierras se cultivan cn rc gimcn c1c pr<i-

pic;dad yueclandc^ un cs^^ISO 5°/r^ dc la su-

perticie en arrendamicntc^ u otras formas

de tenencia dc la tierra.

La mayor partc dc la SAU rc^rrespun-

de al rcgadíci rcm unas 9.33R ha. La sc-

rie estadística mue^tra un rlaru rctroce-

so de la superf^icie de secan<i (3. I 14 ha

en I.996 y I.558 cn 2U01), y un li^crc^

aumcnto dc la supcrticic rcgacla (9.IH4
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ha cn 1996). Dentro del regadío es apre-

riable la reducción de los cultivos her-

báccos a favor de los Ieños<^s. Dentro de

I^is Ieñosos las especies dominantes son

los frutales de hueso, como se aprecia

en cl siguiente cuadro:

Mebcotonero 5.198

Cirueb I .326

Alboricoquero s^a

L<^s suelos de la zona son muy cali-

r.os, ce^n frecuenci^i yesosos y en mu-

ch^^s casos salinos, de c^^lores claros,

cuando no blancos. A la vista no auguran

buenas condiciones de fcrtilidad, sin

embaigo el clima y, sobre t'odo, las bue-

nas prácticas culturales permiten alcan-

zar rendimientos notables adem^^.5 de ex-

cclcntc calidad. En cl pasado 2002 la

pr^^ducción de melocotones alcanzó las

120.0O0 Tm y las dc albaricoque las

^.^xx^ Tn,.

EI sistema de rie^^o prcdominante es el

loralizado con unas 6.024 ha, pcro aún

yucda una importante supcrficie regan-

do por gravedad, en las zonas de regadío

más tradicional, per^^ incluso en zonas

mí^s recientes hay defect^^s importantes

cn las redes de distribuci^ín, co^^o vere-

mos se^uidamente.

La^ redes de comercializaci6n son su-

ticientes para canalizar la cosecha local,

tan[^i las colectivas: cooperativas, como

las privadas tienen establecidos canales

tanto para mercados nacionales como

extranjcros (comunit<u-ios principalmen-

te) de fnrta fresca, como para la industria

conservera. De esta última hay alguna

instalación local pero, en su mayor parte

se transporta la fruta a indusU^ias próxi-

m^is (Molina de Scg^n-a como principal

destino).

La or^^anizacibn del regadí^^ en Cieza

estaba dispersa cntre varias Comunida-

des de Regantes (Los Charcos, Ascoy,

L.^is Albares y otras), hasta que en 1995

yued6 definitivamente constituida la

Junta Central dc USUarios (JCU) Norte

cle [u Vegn Meclia clel Rí^^ Segrrrn, que

nacc con voluntad de aglutinar las Co-

munidades de Rebantcs y ordenar el re-

.̂*adío dc la zona. El Real Dccreto-Ley

8/1998 declaró de Interés General la

q^ejora y modernización de los rc^adíos

de Cieza, momento en el quc comienza

la intervención del MAPA, con un pro-

yecto de obras recientemente concluido

yue se ^^cupa de la infraestructura hi-

dráulira, al que ha seguid^^ otro yue re-

coge la automatización, el telcmando y

el telecontrol de las infraestructuras

constniidas en la primera fase, tal como

pasam^^s a detallar. EI área afectada por

estos proyectos no es la totalidad de la

^^estionada por la JCU, cn el resto de la

rona la propia Junta con ayuda de la

Consejería de A^ricultura, Agua y Me-

dio Ambiente de la Región de Murcia,

vienc acometiendo ac^iones similares

de modernización del regadío.

EI área mencionada es dc 4.584 ha,

de las que 1.466 pueden considerarse

regadíos tradicionales re^ándose desde

las aceyuias de Los Charcos y EI Hor-

no, en ambas el riego cs por gravedad,

pc^r tablares o por sw^cos. Ambas ace-

quias tienen tomas independientes y di-

recias del río Se^ura y ambas

tienen en cola sendos saltos hi-

dre^lĈctricos, servidumbrc yue

^^bliga a construir seccioncs

superiores a las necesu-ias pa-

ra el riego. La acequia del Hor-

no, la más alta de las dos,

transporta en la primera parte

dc su recorrido caudalcs con-

cesionales pertenecientes a la

C^^munidad de Ascoy-Benís-

Carrasquilla, de la que luego

U^ataremos.

La concesión para riego de

la acequia de Los Charcos es

de 2?á Hm^/año que coincide

sensiblemente con las necesi-

dadcs de la zona. Ahora bien

es una acequia construida cn

tien^a, con trazado y pendiente

inadccuados, con los previsi-

bles problemas de pérdidas por

infiiltración, dificultíid de ricgo

de algunas parcelas, elevados

costcs de mantenimiento, pre-

caricdad del servicio, etc.

Ptll'a etita 7_Ona n0 tie ha UI'eVltifO Un

cambi^^ sustancial del sistema dc rieg<^

manteniendo el tradici^^nal por ^rravcdad,

pero sustituyendo la acequia p^^r tubería

en lámina libre y tomas de rie^^^^ acciona-

das por válvulas de compueila. La razón

de una mej^^ra tan esc^isa es cl grado de

minifundio del área que hace inscipurta-

ble el costo de hidrantes y resto de cyui-

pamient^^ que conlleva una intervención

m^^s c^^m^leta, dcl tipo quc se aplica en

Ascoy-Benís-Carrasquilla, por cjcmplo.

Se hu calculado, en los estudi^n prelimi-

naret del proyecto, en 353 tom^^s dc la tu-

bería principal, al^unas dc cllas mCilti-

ples, las necesarias para cl abastecimien-

to de la zona lo que en una longitud de

8.055 m^upondría una toma cad^^ ?3 m.

Adcmás, se requeriría presi^ín ^^tiistida en

una conducción muy larga lo yue incre-

mcnta gravemente los costes dc ca^lota-

cibn que en los regadíos tradiri<males es

dificilmcntc asumido ^^r cl rc^^antc.

No ^^bstantc, con la mera sustitución

dcl caucc abicrto por cl ccrra^l^i,,lunto

con la mejora de la h-aza y pendicnte.

permite lu^rar objetiv^^ti notori^^s. Así,
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las pérdidas por infiltración se reducen
hasta casi anularse. Desaparece también

el consumo por las malas hierbas del

cauce y se reduce el sobre-riego de las
parcelas altas. Se cstima que por todos

estos conceptos se puede lograr un aho-
rro cercano a I Hm^/año. Además, se
normalizan los módulos de riego, se re-
ducen los costes dc mantenimiento y

conservaci6n, etc.
La aceyuia del Horno fue mejorada

hacia 1972 sustituyendo la antigua ace-

yuia en tierra por una tubería de hormi-

gón machihembrado que al cabo de los

años se encuentra colmatada en buena

^arte de su traza y sección por la decan-

tación dc limos y arenas que llegan con

las abuas dcl río. Los trabajos de limpie-

za han sido infructuosos y han provoca-

do roturat. Además, ésta acequia condu-

ce, como se ha dicho antes, caudales de

la zona Ascoy-Benís-Carrasquilla cuya

circulación hay que compatibilizar con

el riego de la propia zona del Horno. EI

caudal instantáneo coneedido es de 150

I/s, pero como ha de ser bombeado y

conviene, para la compatibilidad men-

cionada y para reducir costes, que este

bombco sea en horas valle y algunas Ila-

no, el caudal de elevación previsto es de

400 I/s lo quc supera la capacidad de

Cransporte de la antigua tubería. Por lo

dem<ís y atendicndo a las mismas razo-

nes yue se expusieron para la acequia de

Los Ch<u-cvs, básicamente el minifundio

de la zona, no sc proyectaron medidas

dc modernización más intensas.

Las obras construidas en la zona de

regadío tradicional son tuberías de hor-

migón en Los Charcos y de PVC en El

Horno. Hay que dcstacar dentro de la

acequia de Los Charcos dos sifones de

1.000 y I S00 m respectivamente para

pasar la rambla dc A^ua Amarga y del

Judío, un acueducto de 285 m y una hin-

ca horirontal de 314 m y 1.200 mm de

diámetro cerca de la toma, para salvar

un i^nportante bosque en la ribera del

Segura.

La rona de re^adío más moderno, la
Ilamada Ascoy-Benís-Carrasquilla, rie-
ga con a^uas subterráneas del acuífero
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Ascoy-Sopalmo, declarado sobreexplo-

tado, dcl yue tiene una concesión de

13,74 Hm^/año. La zona está, en parte,

asentada sobre este acuífero cuyas

aguas tienen un grado de salinidad preo-

cupante. La dotación se completa con

4,73 Hm^/año procedentes dcl acuífero

de EI Molar, aguas que Ilegan a través

del río Sebura y la acequia del Horno,

desde la yue se impulsan hacia la zona

de rie^^o. Las aguas del Molar son de

excelente calidad por lo yue mezcladas

con las de Ascoy dan un agua apta pa^a

el riego. Las infraestructuras construi-

das tienen en cuenta esta necesidad y

permiten resolver los problema5 de

merc I a.

Además de la homo^eneización dc

los recursos es preciso regularlos me-

diante embalses conectados entre sí y

distribuir hasta las parcelas de rie^^o el

agua. Todo ello con los mínimos costcs

energí;ticos posibles y ayuilatando las

inversiones en infraestructuras. Queda

añadir yue csta red permite un aprove-

chamicnto más racional y cuidadoso dc

los rccursos etel acuífero Ascoy-Sopal-

mo, cvitando que en él se formen fuer-

tes conos de depresión yue alcancen los

límites del acuíl'ero, formados por mar-

gas del Mioceno yue se comporCan co-

mo un acuitardo, cediendo pequeños

vol^imeneti de agua pero muy cargada

de sales.

La rona tienc una superficie de 3.118

ha, que no son continuas pues se inter-

calan zonas incultas, el clásíco erinl u

pastos que hasta hace pocos años pro-

porcionaba el esparto en el que se basa-

ba la industria de cordelería de Cieza.

Por cllo se ha dividido la zona en sub-

ticctores, cada uno dc los cuales sc ric^^a

dcsclc su propio cinbalse. Lx ^ivisicín no

sicmpre es por lincleros naturalc^, ^Ic

modo quc algunos parajcs pucdcn scr

domin^iclos ^Ic.ticlc clos cmbalses.

^;I rcgaclío en csta zona cs nr<í^ trricn-

te dc modo yue su esh-uctur^t conscrva

t^xlavía la dcl sccano originario, cs clcrir

parrclas dc mayor tamuño y^y^tas para

rccibir, y amoi-tizar, equipos dc ric^^o lo-

calizado. Dc hccho, más dcl 7U^% dc la

zona sc ricga por gotco mediantc rcdc^

comtruidas hacc 20 ó 30 años cuyu csta-

do cti muy ^1cGcicntc por la falta dc man-

tcnimicnto, lo ^luc ocasiona roturas, y clc

vig^ilancia, lo quc ha pcrmitido la rons-

trucci<ín dc tomas no rc^,istraclas. Sc ha

opta^o por la ^utititución complcta clc la

red cun tuberíati de Yibrocemento o elc

NVC, scgún ^liámch-os, y en ^ma sc^^un-

da fasc inslal^u- los mccanismos clc ron-

h-ol suticicntcs para clctcctar pc rdidas ur-

ciclcntalcs o provocuclas.

La ubicaci<ín dc los cmbalscs ^Ic reru-

laci^ín tiene la mayor trascendencia y a

tal cfccto cl cmbalsc dc Loma Fon^cca

se convierte cn el centro neurálgico clc

toda la zona. Hasta í l Ilcga la clcvaci^ín

cletide la accyuia ^1e1 Horno, yuc Ilev^i el

agua dc H I Molar yuc, cotno tic ha clirho,

es de bucna calidacl. Este a<^ua tambi^n

pucdc clcrivarsr al cmbalsc Carrasyuilla

l, al yuc vicrtcn sus aguas más o mcnos

salina^, los sondcos dc Ascoy-Sopalmo.

por lo yuc allí también pucde rcalizarsr

la mczcla. A su vcz Carrasyuilla I cstá

conectado con Loma Fonscca, por lo

quc cntrc los dos se logra la homo^^cnri-

zaeión dc las aguas disponiblcs. Dcsclc

allí ^tic disu-ibiryc cl a^^ua a lo^ restanle^

embalscs yuc abastcccn a sus respccti-
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vas áreas de riego. Los datos de los em-

balses sc rctlejan en el cuadro adjunto.

Puede observarsc que las cotas de los

embalses pcrmiten numerosas conexio-

nes. Solamente Chiripa y La lna yuedan

por encima dc los embalses principales,

par lo yue se ha instalado una reelevación

dcsde Carrasquilla 1 hasta Chiripa y cíesde

este a La lna, aprovechando la escasa dis-

tancia resultante hasta la tubería descen-

dcnte de Loma Fonseca para cerrar un

anillo.

Una vcz homogeneizada y situada en

los cmbalses, cl agua desciende hasta la

zona dc ricgo asignada a cada embalsc y

Ilega a todas las parcelas con presión suti-

cicntc, 3O mca como mínimo, p<u-a regar

con cuulyuicr equipo de riego localizado.

La dotación calculada para esta zona es de

algo mcnos dc 6.(xx) m'/ha y año, quc cu-

brc las ncccsidadcs de los cultivos gracias

a la alta eficicncia hidráulica de la red.

Hasta aquí Ilegan las obras de la prime-

ra fasc, rccicntcmcntc concluida y puesta

en servicio. EI pasado mes de mayo se ini-

ciaron las obras de la segunda fase yue

pcnnitirá el aprovechamiento íntegro de

lus infraestructuras hidráulicas consh-ui-

das antes. Este proyecto incluye funda-

mentalmente la automatización de la red

con instalaciones centralizadas de tele-

mtmdo y telecontrol, así como la cons-

trucción y cyuipamiento de hidrantes en

parcel^r. Además incluye algunus elemen-

tos yu^ mejoraran la calidad del agua ser-

vida a los re^^antes como son sistemas de

tiltrado y tumas tlotantes en los embalses.

Los hidrantes se construycn de varios

tipos, scgún el tamaño de la parccla quc

atiende, van equipados de un filh'o caza-

picdras, un contador de pulsos y una vál-

vula telemandada. La ar-queta es accesible

scílo para cl personal de la JCU y en su ex-

terior se instal^r un^r válvula de acciona-

micntu manual para uso del regante, a

partir de la cual instalará sus pt'opios equi-

pos dc ricgo.

Los hidrantes irán conectados normal-

mente por cable, y excepcionalmente por

radio, con unas estaciones concentrado-

ras, que a su vcz están conectadas por ra-

dio con el cenU-o de control que se instala

loma Fonseca t8o.oo0 350 2.338

Charco Lentisco 180.000 344 1.247

la Campana 50.000 340 622

50.000 358 I56

50.000 404 187

50.000 320 248

50.000 348 284

50.000 348 405

en el paraje conocido como EI Hacho.

Las comunicaciones entre todos estos

elementos es bidireccional, normalmen-

tc las órdenes circularán Cenh•al- Con-

centradora- Hidrante, y la información

obtenida, tal como lectura del contador,

estado de la válvula, etc., circulará en

scntido contrario. Tanto Ias estacioncs

de bombeo como los embalses tendrán

sus sistemas de control conectado con cl

general, de modo que en el centro de

control se dispond7•á en tiempo real, de

int'ormación sobre el estado de los em-

balses -niveles, conductividad eléctrica,

etc.- y de las bombas, y pueda dar las

oportunas órdenes, manuales o progra-

madas, a estas instalaciones.

Finalmente la central de EI Hacho cs-

tará conectada por microondas con las

oficinas de la JCU situadas en el centro

de la población. Allí se instalarán los sis-

ternas informáticos de gestión accesibles

direct<lmente desde la red de telecontrol,

lo que permitirá un sistema de factura-

ción automática, obtención de históri-

cos, ctc. La conexión con EI Hacho, es

también bidireccional, es decir que des-

de la JCU se podrá dar órdenes a la red,

tales como apertura y cien-e de válvulas,

arranque o parada de bombas, etc.

Con este sistema las demandas de rie-

go pueden llegar a través de ventanilla,

cn las oficinas de la JCU, o por mcdios

electrónicos, sea Internet, teléfono, caje-

ros automáticos, o dispositivos simila-

res, lo yue para el regante supone una

comodísima innovación, y para la JCU

abre la posibilidad de una gestión unit7-

cada y centralizada de la red de rie^o,

de lo que se espera un ahotro significati-

vo del agua consumida y un aprovccha-

miento más cuidadoso del sobreexplota-

do acuífero de Ascoy-Sopalmo.

La automatización del riego libera al

agricultor de muchas horas dc trabajo a

la vez que lo pone en contacto con nue-

vas tecnolo^ías, tanto de ricgo como de

comunicación. No es que las ignorase si-

no que, en muchos casos, hasta la fecha

no ha tenido cxasión de utilizarlas tan di-

rectamente y apreciar sus resultados. De

todo ello se puede esperar una mejor dis-

posición del agricultor hacia las innova-

ciones y mejoras técnicas, lo quc tras-

cenderá los meros efectos dcl ricgo y su

eficiencia buscados en los proyectos que

hemos descrito, para incidir cn otros as-

pectos de la vida y la actividad eronómi-

ca de los habitantes dcl medio rural.

Estos elementos son conocidos y va-

lorados por la JCU como un resultado

secundario, pero en absuluto desdeña-

ble, de la automatización de la red de rie-

go, y piensa potenciarlos en su día con

cursillos, encuenh'os, etc. Hay quc refe-

rirse muy especialmente a la abundantc

info^7nación que circula por lntcrnct yuc

puede romper el tradicional aislamiento

de las zonas rurales, así cumo la facili-

dad de comunicación que la Wc^b ofrece.

La utilización de estos recursos, a nivel

individual, está poco desarrollada en

Cieza. A niveL colectivo o empresarial, la

situación es mejor, pero aún así cluedan

resabios de épocas pasadas pero recia^-

tes, en las que los tratos requerían verse

las caras y se sellaban con apretón de

manos. Quizás los nuevos métexlos sean

más fríos y menos humanos, pero será

peligroso ignorarlos.
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Las Comunidades de Regantes
de España
Problemas comunes del regadío Mediterráneo
y necesidad de asociarse

A. del Campo García"

Se pretende con este artículo, dar a conocer el incalculable valor histórico y práctico de las Comunidades
de Regantes de España; su finalidad, bases legales, hoy son corporaciones de Derecho público en las que
los agricultores se agrupan con la única finalidad de autogestionarse para distrlbuir el agua de riego de un
modo eficaz, ordenado y equitativo.

Por el carácter milenario de las Co-
munidades de Re^antes, su eficacia de-
mostrad^i, scr genuinamente españolas y

únicas cn el mundo, resulta importante
su conocimicnto para poder exportar es-

te tipo de atiociación de regantes a otros
países, con el objetivo de que el escaso
recurso del agua pueda ser dish^ibuido
con cl máximo rigor y equidad. Se apun-

tan algunos aspectos de su problemática
actual y cómo se mejoraría en su gestión
y viabilidad t^cnica y económico-am-
biental. Se destacan al^unas conclusio-

nes, así como la necesidad dc asociarse a
nivel internacional para dar a conocer a
la opinibn pública europca la importante
labor social y cconómico-ambiental del
rcgadío .

La organización de las Comunidades

de Regantes, no aparece en nuestro De-

recho histórico claramente definido, ya

yuc se trata de asociaciones regidas por

sistemas y reglas propias de romanos y

árabcs: como las hermandades, sindica-

tos, juntas, gremios, etc., dotadas de una

organización que permitía la administra-

ción y distribucián del agua para el rega-

dío de los cultivos. Las normas de distri-

bución dcl agua e5taban basadas en cl

Derecho consuetudinario (en la costum-

bre) quc sc transmitía por generaciones

verbalmcnte y que contenían experien-

cias muy contrastadas por sus aplicacio-

nes pr^icticas. Con el tiempo estas prácti-

cas habituales se plasmaron en ordenan-

zas escritas, yue en la actualidad consti-

tuyen un valor histórico incalculable.

Desarrollo del Regadío y
Comunidades de Regantes

EI dcsarrollo del re^adío en España

estuvo fuertemente^ condicionado por cl

medio'físico, quizás en mayor medida

que cualquier otro fenómeno humano.

EI primer período de la historia del re-

^,adío cn ESpaña se adecua con la Pre-

historia y la Edací Antigua. Este inicio

es muy dificil de precisar y diferente

para las distintas cuencas hidrográficas.

De cualquier modo, es un hecho cier-

to que, algunas de las primeras Comu-

nidades que se inscribieron en la Fcde-

ración Nacional de Comunidades de

Regantes de España, que me honro en

presidir, fueron las que componen el

Tribunal dc las AQuas de la Vega de Va-

lencia, que cuenta con más de mil años

de edad y continua siendo joven, con

' Presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España

una juventud -la suya- vcncrablc, scncilla.

solcmnc y scñorial, que incluso sirviá dc

inspiración para quc los le^^isladores dc

las Ixyes de Aguas de I Sfi6 y I H7c) pudic-

sen con inne^able acicito plasmar cl r^^^i-

rnen yue tc ronoce de las Comunidades

de Regantes de Fspaña, y por ^u in^lurn-

cia dc divcisos países dc América. Así

pucs, las CCRR. (Comunidadcs dc Rc-

gantcs) son institucioncs dc larga tradi-

cicín histórica cn la bua^a distribucion dc

las aguati y cn la organizaciún propia drl

regadío, y se encuentran profundamente

cnrair.^idas cn la roncicncia popular.

La figura dc las CCRR. sc cncucntra

reforzada y promovida por la misma Ad-

ministración, ya quc no scílo reconocr a

todas las ya c^istcntes. sino quc obli^^^i a

todo^ los futuros usuarios a quc utiliccn cl

a^^T,Ua Cn COnlun a CUntiIItLI1Ctie Cn colnUnl-

dad dc rcgantcs.
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Ley de Aguas
EI marco jurídico en el que se

basan las comunidades de regantes

cs la Ley de Aguas vigente, donde

se establecen los fundamentos de

su cstructura, compctcncias y po-

testades. La primera Ley de Aguas

fuc la de13 de acosto de I 866, que

fuc sustituida por la muy completa

y eficaz Ley dc A^^uus del 13 de

.lunio de I^79, que incorpora la fi-

^^ura dc las CC. RR. al ordena-

micnto jurídico cspañol. Esta Ley

constaba de 258 artículos de los que 25

u•^uaban de las Cumunidades de Regan-

tes. A los I(16 años de continuar en vi^or

csta Ley, el 2 de Agosto cle I 985 tie pro-

mulga la nueva y actual Ley de Aguas,

que consta de I 13 artículos de los yue

I I tratan de Comunidades de Usuarios.

Rccicntcmente, ha sido reformada esta

Lcy, potenciándose, además de los as-

pectos medioambicntales del uso del

agua, cl fomcnto dc cstc tipo de asocia-

ciones, tanto para los usu^u-ios de a^uas

de prrxedeneia sulxri^ici<d como de pro-

rcdcncia subta-ránea.

I,a l.ey de A^;uas anterior, que recogía

cl dcrccho histórico, Ilcgaba a imponer

a los Sindicatos dc Rict*o -actuales Jun-

tas dc Gobicrno-, la obli^ación dc res-

pctar los dercchos adyuiridos y las cos-

tumbres locales.

En España, entre el H0^%^ (en épocas

pasadas) y alrededor dcl 70°/r (en épo-

cas actuales) dc los rccursos hídricos

consuntivos disponiblcs son demanda-

dos por cl Scctor dc Rcgadíos. Por im-

perativo le^al, los usuarios del agua y

utrcn hnes dc dominio público hidráuli-

co que disfruten dc una misma toma o

conccsión deberán constituirse en Co-

nwnidades de Usuarios. Cuando el des-

tino dcl agua cs cl ric^^o, sc denominan

Comunidades de Regantes.

EI Plan Nacional dc Rc;^*adíos de Es-

paña, ha detectado 2.596.731 ha de su-

Ixrticic regable gcstionada por Comuni-

dades de Regantes y otros tipos de co-

Icctivos de rie^o, y I.164.303 ha de re-

^^adíos gestionados por a^ricultores de

fom^a individual, lo duc supone un total

de 3.761.034 ha re^ables en este país.

Hay que destacar la pujanza del rega-

dío español y de las CC. RR., que sc ha
traducido en un importante crecimicnto:

• Catálogo de Comunidades dc Rc-
^^antes publicado por el Ministerio de
Obras Públicas, cn mayo de 1972: 3.965
CCRR.

• Segú q un catálogo editado por el
Ministerio de Obras Públicas, Transpor-
tes y Medio Ambiente, en junio de 1994:
6.2(>U CCRR.

• Según el Plan Nacional de Re^*adí-

os-horizonte 2008, publicado por el

Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación, en mayo de ^001: existen

hoy en España 7.196 Comcmidades de

Regantes.

Las Comunidades de Reaantes son

Corporaciones de Derecho público, ads-

critas al Organismo de Cuenca. Sc les

concede autonomía interna para su ^es-

tión -dentro de lus límites que marca la

Ley- a través de las Ordenanzas y Regla-

mentos propios, quc deben ser redacta-

dos por los regantes y posterionnente ser

sometidos a su aprobación def7nitiva por

la Confederación Hidrográfica que co-

rresponda.

^61ué es una Comunidad de
Regantes?

Podría definirsc como una agrupa-

ción de todos los propietarios de una zo-

na regable, que se unen obligatoriamen-

te por Ley para la administración autó-

noma y común de las aguas públicas, sin

ánimo de lucro. Se trata, pues, de una

zona concreta de tierra reQable, la cual

disfruta de una concesión de agua

para re^^<u^ esa superticie de tiena.

Tienen como función prioritaria la

distribución y administración dc

las aguas conccdidas, sujetándose

a normas sancionadas por la Ad-

ministraeicín y elaboradas por los

propios usuarios.

La necesidad de que los usua-

rios de riego tengan que organi-

zarse en Comunidades de Regan-

tes, por imposicicín de la Lcy, vie-

ne determinacía por la existencia

de unos biencs o medios comunes a^^ua

(generalmente con una o varias tomas en

común), obras hidráulicas de conduc-

ción y dish-ibución del agua y las servi-

dumbres originadas las infraestnrcturas.

Por estas razones, forzosamente ha de

^^estionarse, explotarsc y tinanciarsc dc

fom^a asociativa.

En la actualidad, se hace necesario au-

mentv progresiv^unente la influencia de

los usuarios en las tomas de decisiones

sobre la regulación y control del recurso

a^^ua dentro de su correspondiente rucn-

ca hidrográfica. Cada vez se ha de avan-

zar más hacia la corresponsabilidad en-

tre la Administración del agua y los

usuarios. Toda la gcstión ha de oricntar-

se a la mejora de la administracicín dc

los recursos disponiblcs, especialmcntc

en las regiones en las que, corno ocurre

en el Levante español y en muchos paí-

ses del arco mediterráneo, estos son mcry

limitados, debido tanto a inclemencias

climáticas o periodos dc sequía como a

las demandas cada vez mayores para

otros usos que pueden ser prioritarios,

como ocun-e con los abastecimientos a

las poblaciones y los usos ecológicos.

En esta situación que se plantea a ni-

vel mundial, las Asociaciones de Regan-

tes tienen antc sí cl reto de orientar a sus

asociados sobre la mcjor forma de em-

plear los caudales de agua disponibles y

enseñarles a usarlos con la máxima efi-

ciencia, complementando esta tarea con

el control de las cantidades de a^ua utili-

zada por los agricultores, mediante los

sistemas de medida (caudalímetros y

aforadores) y otras políticas incentiva-
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doras en caso de que se considerasen m<ís
efectiva5.

Una tarea yue, por ser previa a la cons-

titucián de una Comunidad de Reg<tntes,

neces^u"iamente compete a la Administra-

ciGn de cada Estado, es el desarrollo de

una política de mentalizacián dc los re-

<^antes, tanto de aguas de procedencia su-

perficial como subterránea, para fomen-

tar su agrupación en Comunidades de

Usuarios, e incluso la posterior inte;^ra-

ción de estas Comunidades, muchas ve-

ces peyueñas o mayores, en otras de ma-

yor rango, denominadas Comunidades

Generales o en Juntas Centrales, que reú-

nan a las Comunidades y usuarios indivi-

duales de tramos de río, ríos o cuencas

complctas. Todo ello con el tin dc poder-

se beneficiar dc unos servicios técnicos,

jw"ídicos, contables, de policía, etc. que,

de 1^>rma aislada les resultaría imposible

mantener.

También sería conveniente yue los

usuarios re^^antes de cada país, conserva-

ran una cstructura orgánica piramidal, si-

milar a la de la Federación Nacional de

Comunidades de Regantes de Espana

( FENACORE), con una Asamblea Gene-

ral, una Junta Uirectiva y ^m Comit Ĉ Pcr-

manente, formado por un representante

de cada cuenca hidrogrática.. Finalmente,

el presidente, que no es más yuc el repre-

sentantc legal dc los ór^anos anteriores,

ante todos los Organismos de competen-

cia hidr<íulica del país.

La Asociación de Regantes debería

analizar cn profundidad y después divul-

^^ar a toda la sociedad m^mdial las mu-

chas y variadas externalidades positivas

del re^adío, cuantificándose estos efec-

tos pc^sitivos y diferenciándose cntre los

de tipo social, económico y medioam-

biental.

Fn definitiva, hay que intentar yue los

(rgadíos desarrollen al máximo sus efec-

tos positivos sobre el medio ambicnte y

para el resto de la sociedad, dándolos a

conoccr <t la opinión pública de forma

justificada y documentada, y rcducir o

eliminar los negativos, que lamentable-

mente suelcn scr los únicos yue se divul-

gan y se cxageran normalmente.

Algunas conclusiones:
a) La agrupación de agricultores en

Comunidades de Regantes, dada su

^ran eficacia en la autogestión -demvs-

trada en España durante siglos- y su

muy peculiar estructura organizativa,

única en el mundo, resulta de gran inte-

rés. Este modelo español de asociación

de regantes se está comenzando a di-

fundir por otros países, con el objetivo

de que sus escasos recursos consunti-

vos de agua puedan ser distribuidos con

]a máxima eficiencia y eyuidad.

b) Para fomcntar una mejor cultura

del agua entre los usuarios y un mayor

conocimiento de la realidad del regadío

mundial y de su necesidad, se constitu-

yó en el año 2U02, la primera Asocia-

ción Internacional de Re^antes, dcno-

minada: COMUNIDAD EUROMEDI-

TERRÁNEA DE REGANTES, con sc-

de en Madrid, la misma de la Federa-

ción Nacional de Comunidades de Re-

gantes (FENACORE). La presidencia

es Española, vicepresidencias: Francia,

Marruecos y Túnez, tesorería Portugal

y vocalías para Italia, Grecia, Egipto y

representantes de otros países. Desde el

pasado 2003, representa como stake-

holder del re^^adío a los regantes de to-

dos los países miembros de la UE y a

los candidatos en los grupos de Coordi-

nación EstratĈgica de la Directiva Mar-

co de A^^uas en Bruselas.

EI principal objctivo de las Asociacio-
nes de Regantes, ha de ser conseguir un
modelo de Agricultura Sostenible para
el siglo XXI, fundamentada en dos prin-
cipios: el primcro scría la"Competitivi-
dad"; el agricultor ha de utilizar unos
medios de producción y unos canales de

comercialización yue le prrmitan vender

sus productos a unos precios yue Ic pcrmi-

tan podcr vivir a su famili^i dc csta activi-

dad. Ha de conse^*uirsc una doblc rentahili-

dad: soci^il y económica. Y cl scgundu "Nu

agresiva al medio ambientc' ; debcrá c^>n-

scrvv" los rccursos naturalcs, conw sun cl

suelo y el agua pa^"a que pucdan scr utiliza-

dus Ixn' las ^^eneraciones tiituras.

Para finalizar, yuisicra a^radccer a la

prestigiosa revista AGRICULTURA -ya

casi tan veterana comu las Cumunidadrs

dc Rcganles-, por habcr contadu ron cs[a

FENACORL para colaborar con este artí-

culo, y como una dc mis mayores prcocu-

paciones es la falta de rentabilidud ec^mú-

mica existente para acometcr Ia ncccsari^i

u^ansformación de muchus de las "/,^^n^is

Reg<ibles. no sólo en España, sin^^ en t^^dos

los paíscs dcl mundo, yuisiexa rrc^^rdau^ un

p<írrati^ de la Declaraci^ín de Granada, e1^cc-

tuada el 19 de Septiembre de 1999 por la

Comisicín Intcrnacional dc Ricg^>s y Drc-

najes: "[^c( 1•ehahill^clrr/ín ^^ l(( lrfnr/c'rllr.^(-

crr^n cle lo.^^ si.wemc(s clc' rrc^,^(1 Irr'nc'n yue

/lrrnlf(t'ir !^c ncfirin.^^ c(clr('inllalc'.r /luru ln.c

C(^('PI('ll^lOl'CS' ^' SL'i" C'C'(11101111C[U/1('!f((' l'(CL-

b[es^, es c/ccr/; glre lo.r coslc'.^ cLe ^pc'ru( ^r^ín ^^

nrclnlC'nimteluo tielu^lf yne c'.^7rlr ev( un lli^'rl

u(•eptuh/c'. F.1 rre,^o, Lh'c'najc' ^' rulflr(1l Llc°

Iil[ll7[1[!('(U/]PS Pfl //NI'1"(l.l' Cl,^l'I('!)^(!.1' VU I10

.run alel"u.r opcinne,e, sin(, mediu.e ru'rc'.^^u-

1-rn,^^ pc(l•c( /wder u!lrnc^lttur a 1/lilc'.^^ dc' j/c'r-

ti^nllus, dcn- c'nr/^len a lu.t^ quc' rii^c'(f c'n : nlta.^^

rtrrulc'.^^ ^' ^1ro^c'Ker c l nreCG^l unlhrc'1Nc'"

No tcn^^o la menor duda dc yuc cl rcga-

dío eficiente, además de tratzu^ dc ahastcccr

de alimentos a una poblacibn mundial a^c-

ciente y de distribuir a la p^>blaci^ín cn el

medio ruial, puede scr tambi^n una activi-

dad protectora del mectio ambiente.
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Por iin soluciones
de rie o en la red^

Azud lanza un nuevo servicio para ofrecer soluciones de
riego en la red. Siempre a la vanguardia de las nuevas

tecnologías, la empresa se incorpora al comercio electrónico
facilitando a sus clientes servicio de venta, asesoramiento

y ayuda on-line. Zbdo lo que necesitas saber en
www.azud.com

En Azud vamos por delante. Azud es pionera en investigación y desarrollo de

nuevos productos de alta tecnologfa. Más de 25 años de experiencia internacional

en un sector que cambia continuamente y en el que la investigación y la

anticipación son piezas clave. Muchos años de trabajo que permiten ofrecer

una amplia gama de soluciones orientadas a obtener los mejores resultados.

fIRfMA AZUD, s.A.
Polígono Irxiushid Oeste • Avda. de las Américas P. 6/6. Apdo 147 • 30820 ALG4NiARIl1A - MI^tCIA - SPAIN
Td.: + 3d 966 808 402 • Fatt: +34 968 808 302 •^ud^^ud.oom • www.azud.mm
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Las ventas de CLAAS crecen más de un 17 % en 2003 LLH /1 S
2003, un año de desarrollo estratégico, marcado por el aumento del volumen de ventas y la adquisición de la
mayoría de las acciones del fabricante de tractores francés RENAULT Agriculture.

Las adquisiciones aumentan a 1.500 millones de
euros el volumen de ventas

EI pasado ejercicio fue para el grupo CLAAS un año pleno de
dinámica, pero sobre todo ^m año mlrcado por el desarrollo es-

tratégico.
Mientras en los 10 últimos años CLAAS creció, por propio

impulso, anualmente a un ritmo medio de aproximadamente un
10 ^%^, el volumen de ventas dcl grupo creció en el ejercicio de
referencia en un 18.2 %^ a 1.496 millones de euros. Este creci-

miento, sin embargo, clebe atribuirse a las adquisiciones.
Por otra parte, CLAAS adquirib en la primavera de 2003 la

mayoría de las acciones (primero el 51 %) del tiabricante ^1e trac-

tores francĈs RENAULT A^riculture. Además, la filial CLAAS

Fcrtigungstechnik de Beclen aclyuiriG la empresa Br^itje Auto-
mation dc Wiefelstede, líder tecnoló^ico mundial en la t Ĉcnica

de unión y montaje de la industria aeronáutica.

Continúa reforzándose la posición en el
mercado europeo

La evolución de las ventas p^u^a el grupo CLAAS fuc aesigual

en los diferentes se^^mentos y regiones. En técnica agrícola se

incrementó el volumen de ventas en un 15,8 %r a 1.340 milloi^es

cle euros. E^te crecimiento se debe a las ventas de tractores, in-

cluid^ts en cl grupo CLAAS de^de mayo de 2003.

EI sebmento de la técnica de producción ha crecido de nuevo,

con independencia de la adquisición d^ la
empres^ Br^tje Automation, siendo ahora

de I 31.8 millones de curos.
GI volumen de ventas clcl área de nego-

cio dc la técnica industrial volvió a alcanzar

el nivel ciel año anterior (24,1 millones de

euros).

A pesxr de las difíciles condiciones gene-

rales, la empresa ha ganado claras cuotas

de mercado en sus productos importantes.

Esta ganancia no fue. sin embargo, sufi-

cienle paia compensar en unidades la tota-

lidxcl ^el retroceso ciel mercaclo.

^0 ^^ricultura

En Europa Occidcntal aumcnkí rl volumcn dc vcnta^ clr ma-

yuinaria a^^ríc^^la CLAAS en ^^cncral cn un 23,7 ^/^ a I.U? I mi-

llones de euros mediante RENAUI^f A^^riculture. Sin la a^lyuisi-

ción, en el árca de la UE sc hubiera ^>r^^ducido una tlisminuriún

de] 2, I`'/r^. En I^^s países de Eur^^pa Central se pr^xl^ij^i un clesccn-

so del v^^lumen de ventas de CLAAS cun mayuinaria dc reru-

lección dcl 6.6 "/c^. Nn Europa Oricntnl, cl dcsarr^ill^> clc las vcnt,is

fue en general clesi^ual, mientras cn Ucrania y Bielorrusia hub^^

que registrar bajas, el negocio cn la I^^cdcraci^ín Rusa pu^l^^ ^ini-

pliarse satisfactoriamente con un rrecimicnt^i dcl I 8.6 ^'/, .

Adquisición de RENAULT Agriculture:
integración muy avanzada

La mayor invcrsión individual fuc la rompra dc I^i participa-
ción mayoritaria en RENAULT Agriculturc.

Con esta adyuisici6n, CLAAS a^mpleta ^u P^^^>^^^^i^»^^ ^^^ P^'^^-

ductos con tractores. Mcdiantc csta ampliacicín dc lu gama cl^

productos. CLAAS refuerza. de una s^^la nuin^i. claramcnte su

posición cn cl mcrcado. crcancl^^ al ticm^x> una nucva plataf^^nna

para un posterior crecimiento.

Las inversiones totales alcanzaron 14?,3 mill^>nes de curus.
Las inversiones cn inmuebles y utillaje y en bicnes inmateria-
les se mantuvieron con 54,2 millonc.ti dc e^n^^^^ al nivcl clcl añii
anterior.

Los beneficios hacen frente a las
cargas

Los bencfici^^s ^Icl c,jcrricio ?003 tuvirr^m

que hacer frente a cuantiosas carga^ y^e ir^lujr-

ron de 55,8 milloncs ^Ic curi^s cn ?OU? a?'_.(,

milloncs de eurus en 2O03. Los gast^is ^Ic invc^-

tig^ción y desarr^^ll^^ ^iumentamn de 63 mill^^-

nes de euros a 67,2. C^m est^i^ gastos C'LAAS

ha reforzado su lideraz^o tecnológiro, I^i yue sc

hizo patente ^lnte cl gran númere^ ^Ic nurv^>.^

productos presenta^le^s p^^r CLAAS en la A^^ri-

technica. La empresa fue ^^alar^lonada pur .^us

innovaciones con scis mcdullas dc plata.
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JOHN DEERE IBÉRICA S.A. presentó 40 nuevos productos

Durante la semana del 17 al 22 de Noviembre John Deere Ibérica S.A. reunió a sus concesiona-
rios para, bajo el eslogan "John Deere, Rendimiento Rentable", Ilevar a cabo la presentación
de 40 nuevos productos para el año 2004.

a presentación a los concesionarios de la
ueva serie 7020 causó gran impacto, tanto
or el aspecto de los nuevos tractores como
or los efectos de luz y sonido empleados
n el evento

Los asistentes recibieron información
detallada sobre los nuevos productos

Este evento es la continuación del pro-

ceso iniciado en SeviLla con el programa

"Take Command" en Septiembre de

2001, yue supuso la mayor introducción

de productos jamás realizada eq los 167

años de historia de la multinacional, así

como el inicio de un proceso de renova-

ción de toda su ;^ama dc mayuinaria yuc

culmina ^thora, al alcanzarse el compro-

miso realizado cn Sevilla de que para el

año 20O3 "cl 95%^ de los productos co-

mercializados por John Deere tendrían

menos de 3 años de anti^iiedad".

Este evento ha coincidido con el 50

aniversario del inicio de actividad de la

factoría yue la firma tiene en Getafe, lo

yue ha hecho que esta ocasión resulte

aún más relevante para John Deere Ibé-

rica S.A.

Los actos comenzaron con una visita

de los concesionarios a las instalacio-

nes fabriles de Getafe, donde han podi-

do comprobar la importante innovación

en tccnolo^^ía y proccsos de fabricación

realizados cn los últimos años, y yue

han convcrtido a esta factoría en una

picza clave dentro de la organización

fabril dc ,lohn Deere en el mundo.

GI pro^^rama de presentación de pro-

ductos tuvo lugar en el Centro de For-

mación yue John Deere Ibérica S.A. tie-

nc en Tolcdo, comcnzando con un desii-

le de mayuinaria yuc se llevó a cabo en

cl Ccntro Hípico de Toledo, y dondc los

efectos de luz. y sonido contribuyeron a

aumentar la expectación entre los asis-

tentcs. dcseosos de conocer los nuevos

modclos.

Los concesionarios y clientes pudieron examinar todas las novedades
en una amplia exposición de productos

La presentación posterior de las novedades se realizó median-

tc un sistcma dc rotación por estacioncs, donde los azistentes rc-

cibieron información intensiva sobre las características de los

nucvos modclos y scrvirios, así como las ventajas y bcncficios

yuc van a representar paralos clientes.De esta manera se expu-

sieron las novedades dc la serie 6020 de lractores, con la incor-

poración, por ejemplo, de nuevos motores más eficientes y nue-

vas opcioncs dc U^ansmisión. Los nuevos modclos dc I^r gama
Milenio, destinaclos a explotaciones yue reyuieran tractores de

dimensiones reducidus para trabajar en huertos o plantariones

frutales. La nueva scrie 70?0, una de las novedadcs más espera-

das por los asistcntcs, con nucvas caractcrísticas yuc garantizan
mayor productividad y versatilidad, y un diseño yuc causará sen-
sación en el mercado. Las nuevas cargadoras telescópicas, más

potentes v con nuevas opciones muy prácticas, como la báscula

de pesadu incurporada. La serie 5015, tanto estándar como de

h•artores especiales, yue sin duda tendrá un `^ran impacto en el

mercado de España y Portu^^al.

Y por Wtimo, la renovada ^^ama de segadoras acondicionado-

ras, con nuevos modelos más productivos de las gamas anterio-

res, y otros completamcnte nuevos como los mode!os dc pivota-

je central.

Toda esta fuerza de producto se complementó con la presenta-

ción de nuevos servicios, como la tecnología GreenStar con el

sistema de guiado automático AutoTrack, las nuevas posibilida-

des de tinanciación a través de Jofu^ Deere G•edit, o el conjunto

de seivicios adicionales de yue pueden disfrutar los clientes gra-

cias a las nuevas tecnologías.

La presentación a los concesionarius fue seguicía en días pos-

teriores por la presentación de los nuevos productos a clientes, y

yue durante 12 días rcunieron a un total de más de 1.H0(1 perso-

nas procedentes de todos los puntos de Fspaña y Portugal.
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CASE-IH presenta un nuevo tractor Multiusos
de la Serie MXU
En nuestro anterior número de la revista AGRICULTURA informamos sobre el lanzamiento en Cornellá (Barcelona),
el pasado mes de noviembre, del nuevo tractor CASE-IH serie CVX. En este número, detallamos las característi-
cas del tractor multiusos, serie MXU, también presentado en dicha ocasión.

EI nuevo tractor ha sido diseñado para afrontar cualc{uier traba-

jo, con especificaciones precisas en cuanto a potencia, transmi-

sión, sistema hidráulico y confiort Lo mejor en economía de

combustible y bajo impacto en el medio ambiente. con Tecnolo-

gía Common Rail cn tres modelos, ^estión de potencia y veloci-

dad, sistema hidráulico potente tanto mecánico como electrónico

son las principales características de la m^íyuina.

Motores
• Todos los motores equipan turbo compresor e intcrcooler aire-
aire, y cumplcn con la normativa de emisión de humos TIER I1

• Dos motores dc la ^ama (MXU 100 y MXU I 15) tienen 2
v^ílvulas por cilindro y bomba inyectora BOSCH con rc^^ulador

mecánico

• Tres motores de la gama (MXU I 10, MXU 125 y MXU 135)

yuc disponcn dc 4 válvulas por cilindro y equipo dc inyccción

BOSCH con regulador electrónico. En el equipo electrónico

cabc destacar la gestión de potencia yue suministra una media

de 26 cv. M<ís por motor para trabajos de aplicaci<ín de la TDF.

Y cl Common Rail yue suministra el combustible a alta pre-

sión, obtcniendo una mayor eficacia y una suave operacibn

• Posibilidad de equipar los motores opcionalmentc con aspira-

ción por el escape para eliminar las partículas de polvo, antes

de cntrar cn el fiiltro de aire

Transmisión
MXU ofrecc dos tipos de transmisión:
• 24x24- cuatro velocidades en tres gamas y dos velocidadcs

powershift Inversor de marchas en el lado izquicrdo. Opción

de reductura ( 163 metros / hora a velocidad nominal) versiones

de ^0 y 40 km/h

• 1(^x I fi- cuatro velocidades en cuau^o gamas semi-powershift.

Inversor eíe marchas cn el lado izquiercío. Cvntrol automático

de vclocidades de campo y carretera. Opción reductora

Eje Trasero
• Conexión electro-hidráulica del blocaje dcl diferencial me-

diante intcn-uptor. Eje Heavy duty (opcional)

• Incremento de capacidad de montaje de neumáticos h^i^ta 48"

Eje Delantero (Disponibilidad)
• Doble tracci^ín con suspensión
• Doblc tlacción con fi-enos
• Doblc tracción automática con cone-

xión i^^ualmente automática del blocaje

dcl difcrcncial

• Simple tracción con eje Heavy Duty

ajustablc:
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Sistema
hidráulico

• Bomba de caudal

variable de ccntro

q

^ ^r 4 cilindros 74/ 101 kw/cv a 22W ipm

1 r 4 cilindros S5l l 16 kw/cv a 22(N) rpm

I^ 6 cilindros R5/ I 16 kwltv 8 2^[10 qmt

I 6 cilindros 95/1?$ k^r/cv n 2200 qim

IT.
6 cilindros I(Al/I?6 kwlrv a 2^00 ipm

cerrado con 113 I/min dc caudal
• Bomba de direcribn y cnrrasc de 4O I/min dc raudal

• Bomba tija de centro abierto de HO I/tnin de caudal

• Bomba de direcci6n y cngrasc de 4O I/min de caudal

• V^ílvulas externas: 2, 3 6 4 v^ílvulas mecánicas y clcctr^ínicas

• Control de caudal a_justahlc

Toma de fuerza
• Versioncs: 540/100(l; 540/S^OL;/IOOO; S^lO/54OE/IUUO am r^-

gimen proporcional al avancc

• Sistema cíe conexi^ín elecU^o-hidráuliru

• Controles montados en lus ^.*uardabarros

• Conexión y desconexión automática en funcibn dc la altura dc

los brazos dc clcvaci6n

• Toma de fucrra Frontal dc 10O0 rpm con salida dc 6 rsUía.^

(opcional)
• Eje de conversión de ? I estrías

Elevador
• Mecánico con sensor en los brazos interiores clcctrúnico
• Control mccánico cxterno (opcional)
• Elevador ^trontal (opcional)

Cabina
• Cabina con suspcnsi^ín (opcional)

• Gran visibilidad

• Ambientc dc trabajo dc 72 db

• Panel de techo dc ^^ran visibilidad

• Aire acondicionado

• Filtros de carbuno (opcional )

• Asiento acompañantc (opcional)

• Volante de dirección

rcgulable

• Espejos retrovisores

telescópicos



Tractores NEW HOLLAND Serie TN-A:
silenciosos y compactos

Los tractores New Holland Serie TN-A, versión actualizada de la Serie TN, no Ilevan cabina y dis-
ponen tanto de un bastidor fijo o semi-abatible como de un techo opcional que protege al conductor del sol.
La nueva parrilla y las luces tipo ojo de gato de los TN-A reflejan el nuevo estilo de la marca y subrayan el diseño

moderno de New Holland, reflejado en todos sus tractores, desde el modelo estándar hasta el
superior, el TG285.

Tractores que ofrecen una excelente respuesta
Lus nucvus TNhOA. 'I'N7OA y TN75A cstán propulsados

pur mot^^res cmisionrrdos ^1c 3.U00 cm^, yuc respc^nden a la

nc^rmativa Tier II y han ^id^i diseñad^^s ptu^a scr silenciosos y

^^frcrcr un.^ cxcrlrntc rrspucsta. L^^s mo[^>res desarrollan res-

pcctivanicntc 59 CV (ISO), 7^? CV (ISO) y 76 CV (1S0). AI

U-attu^sc dc trirt^^res sin cabin^r, cl ruidu dcbc mantcnc rse a un

ni^^cl mínimo hara ^^aranticar yuc cl cniorn<^ operativo re5ultc

rcmf^^rtable.

Una plataforma diseñada para proteger del
ruido y las vibraciones

Esta sr cncucn^r^i rnontad^r sobrc clcmcntos antivibraci^ín y

cstá rubiert^i c<m una nueva alfombrilla de ^^oma y^ie <rmorti-

^^ua tc^davía más las vibr<rrioncs. Dclantc dcl hueco para los

pies, y cn la partc trt^cru dc Ius modelcn am despeje estándar,

h^^y panelcs de pc+límer^^ acríliro h-ansparente yue hacen rebo-

tar el s^mid^> para evitar yue el ruido Ileguc al condurtor, man-

®

^33,5 (59)*

53 (72)*

SS 5 (7G)*

Potencia lSO TR14396-2000/25/CC a 2300 rpm

tcniendo al mismo tiempo un elevado nivcl de visibilidad. Le^s

TN-A son los tr^ct^>res de plataf^>nna más silenci^^sos de su ca-

te^^oría.

Trabajar más tiempo con la incorporación de un
depósito adicional

EI puesto de conducción y conU^ol disponc de una visibilidad

perfecta en todas las direccionc^. ^,a amhlia platafin^ma cstá

muy despejada y tiene los pcdalcs suslxndidos para yuc la lim-

pieza del suelo resulte más scncilla y la rem^lnrción más c^ím^^-

da. Debajo de la plataforma, se ha montttdo un dcpúsitci dc

combustible est^lndar u o}^cional de ^^ran capacidad, yue puedc

complemcntarse con un depósit<^ adiciunal ubiard^^ detrá^ del

conductor y encima del sistema hich•áulico, Ici yue permite U^a-

bajar durante más tiempo alranzand<i una capacid^id total de ^xl

litros.

Transmisión
En los TN-A pucdc elcgirsc cntrc^ v<u-i^is transmi^i^mc^ cliti-

rentes y entre la venión de simple <^ dr^ble U-acciún. La trxnsmi-

sión 12x12 es esríndar, peru tambi^n pucde disp^mcrsc de una

transmisión Synchro Shuttle 16x 16 con rcductor_ yuc añadc 4

marchas adelante más y 4 hacia atrás, p^ua realizar tarcas yue

reyuieran una velocidad reducida.

Una potencia hidráulica inigualable
La Serie TN-A dispone op^ionalmente dcl sistema hidráuli-

co MegaflowT`", que ofrere un caudal de 6^1 litros por minutu

en lugar del sistema esCírndar de 47. EI ^istema hidríulico me-

cánico incl^rye el sensor de la tracción dcl en^^anche infcri^^r,

FlexionBar, que garantiza unas prestacirmcs cxcclrntes cn I^^

quc a transfcrencia de cv^^^a se refiere. EI sislenu^ también in-

corpora Lift-O-Matic, yue permite elev^u^ y bajar un imhle-

mcnto dc acuerdo con sus posiciones de ^ljuste mediante un

único mando.

Con los nuevos motores, se transmite u^ás p<itcnri^i a la tuma

de fuerza, lo que permite accionar con ftrrilidad los implemen-

tos. Con los TN-A es posible elegir cntre vcl^>cidades dr S^U,

540E y sincronizada con el avance.
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Novedades FENDT:
Servicio Star-Service Fendt y maquinaria de recolección ^^^ ^^^^^

En el número de "AGRICULTURA" de diciembre informamos sobre las gamas más altas de la marca, las series
400, 800 y 900 Fendt-Vario, mejoradas técnicamente presentadas en la conferencia de prensa internacional de
AGCO/Fendt en Marktoberdorf. En este número presentamos el programa Star-Service de Fendt (prestación de
servicios hechos a la medida del cliente) y maquinaria de recolección completa.

Star-Service Fendt: Todo de la misma mano
EI exhaustivo programa de prestaciones de Servicio StarServi-

ce-Fendt, presentado por primera vcz en la Agritechnica 2001 de

Hannover, ha sido desan^ollado nuevamente. A los clientes pro-

fesionales, se les garantiza así un servicio hecho a su medida,

que configura el empleo de todos los tractores Fendt aún más
eticazmente desde el punto dc vist^i logístico y económico.

Una asistencia técnicamente perfccta de los tractores sobre la
base de un contrato de scrvicio y mantenimiento, una prolonga-
ción de los periodos de garantíx, programas de alquiler, así como

interesantes ofertas de financiación y de seguros, todo ello de la
misma mano ofrece Fendt junto con sus concc^ionarios certitii-

cadvs StarService.

Cosechadoras Fendt: técnica de recolección
para los profesionales

Las cosechadoras de Fendt tienen ya la quinta temporada dc

recolección tras de sí. Los clientes quc han trabajado con las co-
sechadoras Fendt están satisféchos con el comportamiento prác-
tico de estas máquinas y confirrnan los buenos rendimientos con
una excelente calidad. En todos los mercados, en los que se ven-
den las cosechadoras Fendt, han podido obtenerse buenos resul-

tados de vcntas.
Por la normativ^ le^*al tiobre emisiones, las cosechadoras

Fendt montan nuevos motores con un excelente comportamien-

to. Con cstos motores, que siguen siendo suministrados por el fa-

bricante de motores Deutz, las cosechadoras Hi^^htech están
equipadas p^u-a todas las normas existentes.

Empacadoras de Fendt acreditadas en la
temporada 2003

Los dos rnodelos cle rotoempacadoras y los cuatro modelos de

empacadoras de Fendt han u•ab^ijado con éxito en la temporada

de recolección 2003. tclmbién las críticas de la prensa especiali-

zada fueron muy positivas.

Con los modelos 990 y 1290 Fendt ofrece dos empacadoras

de pacas rectangulares profesionalcs, que disponen de un pick-

up con 2,00 y 2,25 metro5 de ancho, respectivamente. En el me-

canismo de corte de la 990 hay I I cuchillas y en la 1290 19 cu-

chillas. Las medidas de las pacas 5on: 0.80 a 1,20 metros de an-

cho y 1,00 a 2,50 metros de I^^rgo.

En el modelo 1290 es posible montar un mando a través del
terminal V<u-io Fendt Esto ofrece al tractorista un manejo con-
fortable y eficaz de la empacadora ^in que sea necesario una
computadora adicional. Este terminal ofrece todas las informa-
ciones a la vista y maneja la empacadora exclusivamente por
medio de la palanca multifuncional del tractor Vario Fendt. Tam-

bién puede suministrartie un terminal dc mando ^i^lirionul pari

otros tractores.
Las empacadoras Fendt 2250 y 2550 s^in idúncas hara la p^ya y

el heno y se caracterizan ante todo p^^r una [^rnira fiahle, ^ifrrcien-

do un mantenimiento muy sencillo. La empacacl^+ra 3'_50 dc l^enclt

es adecuada, con su mecanismo de an-te de alto rendimicnt^^ cle ?5

cuchillas, para el trabajo profcsional de I^^s en^presari^^s autúnu-

mos o contratistas consiguicndo un ^^ran númrro clc pacas hara rn-

silar. La cuarta empacadora cs la ?fi(H)V. Con su ^^ámara variahlc y

el rnecanismo de corte de 14 cuchillas sc consi^^uen una^ pr^xlur-

ciones de primera clase con heno. paja y ensilaje.

q

GOODYEAR lanza FleetOnlineSolutions,
un sistema Paneuropeo de gestión
integral de neumáticos

Goodyear está en fase de lanza-
miento de un exclusivo sistema de
gestión integral de neumáticos pa-
ra prestar el mejor servicio a los

operadores de flotas de camiones
y autobuses de toda Europa. El
nuevo sistema hace uso de internet
y asegura que las tlotas reciban el
nivel de precios y servicios acor-

dados en cualquier punto de Europa. Además, minimiza los tiem-

pos muertos de los vehículos, suministra informes en tiempo real y
proporciona una total visibilidad funcional.

F7eetOnlineSolutions contiene una base de datos que abarca los
vehículos de cada empresa, emplazamientos, pcíliza de neumáticos,
condiciones acordadas y servicios que se prestan. Esto significa que
un proveedor de servicios Goodyear puede casi al instante empezar
a trabajar en un vehículo y terminar el trabajo para satisfacer las ne-
cesidades del cliente a pesar de que la empresa esté localizada en

otro país o practique un idioma distinto.

74 ^^ricultura



Arias Cañete presenta el logotipo de Identificación
de Garantía Nacional de la Producción Integrada

1'RCM^UCCICSN
IMEGNADA

EI ministru de Agricultura, Miguel Arias

Cañete, ha presentado cl distintivo de Identifi-

cación dc Carantía Nacional de Producción

Intcgrada, yue ^^arantiza yuc los productos

agrícolas yue encontremos en cl mercado, a

partir dc la próxima campaña, disminuyan al

máximo el cmplco de productos químicos sus-

tituyéndolos por recursos naturales. De esta

forma se reconocc que todos los productos

fresa, olivar, patata,

con dicho distintivo han sido obtenidos de acuerdo a las nor-
mas de a^^rirultura inte^^rada del MAPA, basadas en la cali-
dad y sc^^uridad alimentaria así como en el respeto al medio
ambicntc.

Pur cl ntumento, el ministro ha explicado yue las normas

t^cnicas aprobadas scílo rccogen normativas cspccíficas para

cíh-icos y cinco cultivus dc especies hortícolas; tomate, pi-

micnto, pepino, lechu^,a y mclón, aunque se están estudiando

cl resto de productos "como cl viñedo y el olivar, las materias

más inmcdiatas". Además, sc cstá trabajando en las de arroz,

pl^ítano y frutales de
hueso.

Se pone así en mar-
cha el Real Decreto
I 201 /2002, aprobado
en Noviembre de
2002 y por el que sc
rcgula la producción
inte^^rada de productos agrícolas y su posterior desarrollo nor-
mativo, fruto de un proceso prolongado de estudio y discusiiín
entre todos los sectores concernidos, públicos y privados, tra-
tando de conju^ar las distintas situaciones y criterios que debí-
an rontemplarsc.

También, Arias C^uicte adelantó quc se impulsarán campa-

ñas de cíifusió q y dc información de cste logotipo, dirigidas a

los produetores y a los consumidores de alimentos con etic{uc-

tas de producción integrada "ya que la seguridad alimentaria

es una de las prioridades del MAPA".

La renta agraria de 2003 crece más de un 30 %

En su balance de las principales actuacioncs cmprendidas

pur su r^u-tcra a lo largo dc csta Icgislatura, Miguel Arias Ca-

ñete destaró la evolución de la rcnta agraria y en especial, la

renta a^*raria por ocupado. Y, señaló que "desde que ^obierna

cl Partido Popular la rcnta agraria total cn España ha pasado

de 17.34? milloncs dc euros en 1995 a 23.593 millones en

2003, lo cluc representa un 36%^ de incremento".

Arias Cañete indiccí que en el año 2003 la renta agraria por

ocupado bajÓ en la Unicín Europea un 0,5%^; en España subió

un 4,2^I cifra sólo supcrada por Bél^^ica y Reino Unido. La

producción final agraria ha pasado de 37.439 millones de en

200? a 3R.747 millones dc curos en el 2003.

Oh-a de las prioridades de su ^estión ha sidu el diálogo per-

mancntc con las Comunidadcs Autónomas, con las Organiza-

cioncs Profesionales Agrarias y las Cooperativas. E q este

sentido Cañete destacó la celebración, en esta le^^islatura, de

un total de 27 Conferencias Sectoriales, 35 Conse^os Consul-

tivos dc Política Agrícola pat'a Asuntos Comunitarios y 31 I

Convenios de Colaboraciún con las CCAA, junto a 78 reu-

niones con las organiraciones agrarias.

Respecto a la actividad parlamentaria y le^islativa Arias

Cañete resaltó la importancia de sus intervenciones en el cen-

tro de la vida política nacional, el Parlamento. EI minis[ro re-

cordó la publicación de 7 leyes durantc la Icgislatura, entre

las yue destacan la de Sanidad Animal, la Viña y el Vinu,

Arrendamientos rústicos etc.

Ya cn el Cerreno de los Leader y Prodcr, Arias Cañete indi-

có que en el periodo 1994-1999 suponían I.O15 millones, y

en la actualidad han pasado a 1.609 millones para el periodo

2000-2006. Arias Cañete hizo referencia a la financiación de

la PAC y en este sentido manifestó quc sc ha logrado ^^aranti-

iar hasta el año 2013 la financiación de la misma en sus nive-

Ics actuales. Además el ministro mencionó las diversas nego-

ciaeiones que se han alcanzado ante la UE, como la modifica-

ción de la OCM de frutas y hortalizas, la consecución de dos

prórrogas anuales dc los Planes de Mejora para los frutos se-

cos y la concesión de una ayuda permanente para éste sectur;

en el aceite de oliva, la prórroga por tres años del sistema ac-

tual; en el tabaco, la prórroga del sistema por tres años, etc.

En el terreno del sector alimentario, destacó la consecuricín

de convenios de eolaboración con la gran distribución (Ca-

rrefour, Alcampo, Eroski, Macro y Asedas). También se ha

elaborado un Plan estratégico Nacional de la Producción

Ecoló^ica y se han firmado Convenios de Colaboración con

la Federación Nacional de Industrias de Alimentos y Bebidas.

EI ministro hizo mención especial a la puesta en marcha
del primer Plan Nacional de Reaadíos-Horizonte ?008 y tam-
bién recordó que durante este año sc ha conrluido la elabora-
ción del Libro Blanco.
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Mollerussa celebra la 132 ° Fira de Sant Josep
del 19 al 21 de marzo

La ciudad Icridana dc Mollcrussa

acogerá este certamen de carácter

cminentcmente a^rícola. Una cxcc-

lentc plataforma de promoción, en la

yue un número cada vez mayor cle

emi^resas participa por todas las posi-

bilidades y opciones que sc ofrecen:

desde la presentación de productos

hasta la captación de clientes.

Más información:
Fira de Mollerussa
Tel: 973 60 07 99

En la pasada cdicibn, la Fira de Sant Joscp rontcí con

350 expositores directos, yue representab^in rerra ^ir mil

firmas, y una allucncia ^Ic público estimada cn ^O0.OOU ^^i-

sitantes y co[^tó ron una supcil'irie de ex^>osiri^ín ^Ic 75.OOO
,

m^.

Fira dc Mollcrussa, cnti^lad or^^aniza^lora ^cl crrt<<mcn.

convoca, cn cl marco clc la fcria, cl Prcmio ^fc la M^iciuina-

ria Agricola, Ganadcra c Instalacioncs Agroinclustrialcs.

La convocatoria tienc como objetivo ^lestacar y irronocer

las novedadcs t^cnicas expuestas así rumo t^urilitar su ^li-

vul«ación en el sector a^^rario.

Una de las clavcs de 1<^ Fira de Sant Joscp clr I^i ciucia^l

leridana de Mollcruss^i son las Jornt«I^^s T^rnic^is yuc sr

organizan para dchatir los temas yuc prcoruE^an al .^rrtur

de ]a agricultura y la ^^anatJcría. Hstas scsioncs formativas

se iniciarán un clía antes cle comenzar I^t t^eria (el jucves ^lí^i

18 de marzo) continuándosc a lo largo ^Jc los clías clcl ccr-

tamen.

En estc apartado cabe ^Iestacar la celebraci^ín cstc aiio clr
la Tercera Bolsa Intcipirincnca de Cerealcs, cn^•ucnu^o yuc
reunió en la pasada edici^ín a?50 emprc^arios ^Icl srrtor.
así como la quinta cdiri^ín dc la Reuni^ín Porrina.

EI MAPA convoca la VII Edición del Premio Más información
www.mapya.es"Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles: Cosecha 2003-2004"

EI Ministerio de Agricultw-a, Pcs-

ca y Alimcntación ha convocado, por

séptimo año consecutivo este pre-

mio, cuyo plaro de inscripcibn fina-

lizará cl práximo 9 de febrero, con cl

fin cle contribuir a revalorizar los

accites dc oliva virgen extra españo-

les dc mayor calidad organoléptic^i y

estimular a los producCOres a obtcner

y comercializar aceites de calidad,

mcjorar la ima^^cn y posici^ín clcl mcrraclu clrl arcit^ ^Ir oli-

va y promocionar cntrc los consu^nidores rl ronorimicnto

y valoración dc las caractcríslicas sensorialrs ^Ir ^lirhu

aceite.

En este concurso poclrín participtu- los titulare^^ ^Ie I^is al-

mazaras autoriradas quc tcnga q su scdc sorial rn I^.^paña.

Los premios consistir^ín en una escultura ori^^inal y un cli-

ploma acreditativo.

L^i resolución cle este concurso se dirtar^í antrs clel 30 ^Ie

abril de 2004.

TECNOVID recibe el reconocimiento oficial
de Internacionalidad

EI Salón [nternacional de T^cnicas y equipos pari viticultura (TECNOVID), yue sc rele-

brará del 27 al 30 dc enero en la Feria ^e Zaragoza. ha rccibiclo este reconocimiento, dr ma-

nos de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. adscrita al Ministerio clc l^conomía y

hecha pública el pasado clía 26 ^le diciembre.

Adcmás dc Tecnovid. Enomay. Smagua, Tecnodeportc, Fim^i Ganadera y Power Expo, todos

ellos celebrados en la Feria de Zara^oza. también han recibido este reconocimiento. '1^o^los es-

tos salones cumplen con los rcyuisitos exigidos por cl Ministcrio cn cuanto a supcii^icie, tipo de ex-
positores e.spañoles y cxtranjeros, tipología de los visitantes profe5ionales de nucstro país y del cxtc-
rior, así como en todo lo relativo al apoyo del sector respectivo a la Feria y la implicación de las aso-
ciaciones sectoriales rntís representativ^is en la misma.
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Cimag 2004 contará al menos
con un 25% más de superficie
expositiva

\ rb:^^i, ^ ^ ^^i^;.^^-1IIf^:^r:
^ CimaK 1 ..^, F:.,r. n..

•qri^ W a Eei Mareesle Fen^nsula^

^'^. ^^^t'^

Sembrando Éxitp
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A falta de un mes para

que abra sus puertas se-

gunda cdición clel Certa-

men Internaci^nal de

Maquin^u-ia Agrícola

(CIMAG), contará al

menos a^n un 25^Io más

de superficie expositiva

que en la convocatoria

anterior, cclebrada en el

aiío 20O I. De esta fiorma, si en la primera eclicibn se ocupa-

r^m 9.6Op metros cuadraelos, en esta ocasibn scrán al menos

I?.000 I^is metros doncle se distribuirán los expositores.

C^^n estc ciato se superan ampliamentc las expectativas

creadas, a falta de lus acuerdos yuc se cierren clurante este

últim^i mes enh-e la or^._*anización clel certamen y otros po-

tcncialcs cxpositores. Así se reflejb en una reunión mante-

nicla recicntemente enU-c la Fundación Semana Verde de

Galicia y la Asociación Nacional del Sector de Maquiuaria

A^;ríc^^la y Tractores (ANSEMAT), los dos coor^^anizado-

res de Cimag 2004, ^lue se celcbrará entre los días 12 y 15

^c I^ebrcr^^.

Las expertativas de I<^s ^^rganizadores dcl certamen se

ven reF^^^zadas por el incremcnto en la venta cle maquina-

ria nueva experimentadc^ en España entrc enero y octubre

^e ?O03. Las 3Ci.730 m^íyuinas inscritas, se«ún I^is datos del

Ministerio ^le A^ricultura, rcpresentan un 2,SR% más que

las venclidas cn el mitmo período del año anteri^^r (32.883).

CIMAG 2004, constituye un inonográYico altamente es-

pecialira^i^i y una cita obli^^ada para empresas, t^ibricantes,

disu-ibuiet^^res y profesionales yuc quieran dilundir o cono-

cer las últimas noveriaclcs del mercado de la mayuinaria

a^rícola. Se trata de una prolon^ación de la Fcria lnterna-

ci^^nal Semana Vercfe ^e Galicia pero centrada específica-

n^icntc cn cl ámbito ^Ic la mayuinaria.

ISAGRI en TECNOVID

P^^
• e .r..o r

AGROEXPO 2004 prevé conseguir
récord de participantes

La Feria lnternaci^mal Agrícola del Sur^^este Ibérico (AGRO-
EXPO). que se celebra del 28 al 31 de ene-
ro en FEVAL (Don Benito, Badajoz) rcuni-
rá a más de 430 empresas españolati y ex-
tranjeras y más de 75.000 visitantes yuc cs-
tarán presentes en los 3>.000 nr' de exp^^si-
cidn, que albergarán a ernpresas y a prc^fe-
sionales de los sectores de maquin<tria, ric-
^o, sernillas, a^royuímicos y de ganadería,
cntrc otros.

Esta exposici<ín aglutinará al Salbn lbéri-
ro del Olivar, la Aceituna y el Aceite cle
Oliva (OLNAC). al Sal^ín de la Fruticultu-
ra, Horticultura y cl Vivcro (HORTOFRU-
TEC).

La principal novedad de esta edicidn la c^^nstituye EI. Sal^ín

del Tomate (TOMATEC), donde tendr^an presencia las más

avanzadas teenologías y servicios para la h-ansformacicín ^1e1

pr^^ducta así como t<^da la maquinaria y cquipamiento necesa-

rio para la producci^ín.

OLIVAC. HORTOFRIJTEC son espacios a^^alados p^^r un

balance altamente positiv^^ en las edicione^ anteriores, motiva-

do tanto por las operaciones comerciales realizadas durantc la

feria y por el número dc visitantes prof'esi^^nales registradc^s,

por ello se preví; yuc TOMATEC alcance ese mismo Ĉ xito

pucsto que este secte^r tiene especial rclevancia en Extremadu-

ra; la primera re^^ión exportadora de tomate a i^ivel mundial.

OLIVAC es un relevante certatnen monogr^ífiico dcl sector

oleícola, donde estarán presentes empresas de suministr^^s, pr^i-

ductos y equipos relaci^mados con la proclucci<ín y la a>mercia-

lizaci6n de acei[e de oliva y aceituna de mesa.

Todos estos salones contarán con un completo programa dc

jorna^las técnicas, en las que los asistentes se informarán y^1c-

batirán cuestiones de actualidad para ca^la sector (PAC, la si-

tuación de los merca^los, los planes de Trazabilidad y el "Viru^

de la Cuchara" en el sector tomatero), así como mesas redondas

Más información
ISAGRI S.L

Tel.: 902 170 570
www.isagrí.es

DEGA es doble; controlar tĈcnicamente las clasific .ci.,res y

seguir la trazabiliclacl en bodegas hasta la b^^tella. Varios grá-

fiicos acompañan los principales informes de evolución dc

temperatura, PH y densidad.

Adernás la soluci^ín de seguimient^^ del viñedo incorpora

un nuevo modelo de seguimiento informatizado de la ma^lu-

ración de la uva para preparar las vendirnias. EI módul<i ^ic

representaci6n cartográfi^a del viñedo ha sido conectado cun

un sistema de GPS para medir superficic de forma rápicla y

precisa. Además tambi Ĉn permite optimir,ar las plantaci^mes

calculando las necesiclades de plant^^nes.

Fstas aplicaciones se vuelcan con el a^^rip^^cket para con-
sultar y picar datcis desde el campo a la hode^a antes de sin-
cronizar con su PC.

La empresa de in-

formática para la

agricultura "ISA-

GRI", líder a nivel

Eurcipco, presenta

sus novedacles para el

scct^^r vitivinícola de

la cumpaña 2003-

2004.

Entre los nuevos

productos destaca

"ISABODEGA". nucvo software que permite, según to-

clas las actuaciones, desde la entrada ^le la uva hasta la pr<^-

cluccicín del vino aimercializada. La finalidaei de ISABO-

^^ricultura 77
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MÉTODOS DE
ESTIMACIÓN
DE LA
EROSIÓN HÍDRICA
Autores varios
(ETSIA Madrid)
152 páginas
€ 9,02

DRENAJE AGRÍCOLA
Y RECUPERACION
DE SUELOS SALINOS
Fernando Pizarro
544 páginas
2° edición
€ 16,22

IMPRO: UN MODELO
INFORMATIZADO
PARA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
D. Gómez, J. Aguado, T.
Villarín, G. Escobar, M.
Herrera y C. Bárcenas
200 páginas
€ 15,03

SANEAMIENTO
Y DRENAJE
Construción y
mecanización
Antonino Vázquez
Guzmán
152 páginas
€ 16,83

APROVECHAMIENTO
DE LAS AGUAS
RESIDUALES DEL
SECTOR AGRARIO
(V Pr^emio
Eladio Ararxla)
384 páginas
€ 22,84

Serie Técnica n° 8
LOS CULTNOS NO
AUMENTARIOS COMO
ALTERNATIVA AL
ABANDONO DE
TIERRAS
144 peginas
€ 12,02

Serie TécniĈa n° 18
L0S RE•ADIÓ‚
ESPANOLES
II Symposium Nacional
Calegio Of. Ingenieros
Agrónomos de Centro y
CEDEX
716 páginas
€ 22,84

PODA DEL OLIVO
(Modema olivicultura)
Miguel Pastor y
José Humanes
3^ Edición
232 páginas
€16, 83

RECOLECCION
DE ACEITUNAS
Conceptos necesarios
para su mecanización
Andrés Porras y al.
120 páginas
€ 15,03
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PLANIFICACIÓN
RURAL
Domingo
Gómez Orea
400 páginas
€ 18,03

ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Una aproximación
desde el medio físico
Domingo Gómez Orea
(Coedición con el ITGE)
240 páginas
€ 27.05

AUDITORÍA
AMBIENTAL
Un instrumento de
gestión en la empresa
Domingo Gómez Orea
y Carlos de Miguel
144 páginas
€ 9,02

LA DEHESA
Cooc Cados Hdez.
Díaz-Ambrona
(Coedición con CAJA-
MADRID Y FUNDACIÓN
PREMIO ARCE)
320 páginas
€ 15,03

Serie Técnica n° 2
APLICACIONES DE
ABONOS Y
ENMIENDAS EN UNA
AGRICULTURA
ECOCOMPATIBLE
204 páginas
€ 9.02

S_erie Técnica n° 10
IV PREMIO "ELADIO
ARANDA"
Tema General:
CULTIVOS
ENERGÉTICOS Y
BIOCOMBUSTIBLES
176 páginas
€9,02

INSTALACIONES DE
BOMBEO
PARA RIEGO Y
OTROS USOS
Pedro Gómez Pompa
392 páginas
190 fig. 75 ilust.
€ 21.03

_.. . -
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352 páginas

OBTENCIÓN DEL ACEITE
DE OLIVA VIRGEN
2a Edición
Luis Civantos,
320 páginas
€ 21,03

LA OLEICULTURA
ANTIGUA
Andrés Arambarri
200 páginas.
58 ilust. color
€ 21,03

COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS
AGRARIOS
Pedro Caldentey
280 páginas
€ 15,03

VALORACIÓN
AGRARIA
Casos prácticos de
valoración de fincas
Ramón Alonso
Sebastián y Arturo
Serrano Bermejo
104 páginas
€ 9,02

MERCADOS
DEFUTUROS
(Commodities Y
Coberturas)
Jesús Simón
200 páginas
€ 12,02

PERITACIONES
MUNICIPALES
Alberto
García Palacios
288 páginas
€ 23,44

ANÁLISIS SENSORIAL Y
CATA DE LOS VINOS DE
ESPAÑA
Unión Española de
Catadores y Fundación
para la Cultura del Vino
356 páginas. A color
€ 28,85

DICCIONARIO
DE AGRONOMÍA
(Español-Inglés-
Nombres Científicos)
Enrique Sánchez-
Monge
704 páginas
€ 39,06

Señe Técnica n° 15
• COMERCIO JUSTO Y

COOPERACIÓN
• MEDIO AMBIENTE

URBANO
• FRUTAS TROPICALES
• FLOR Y PLANTA
ORNAMENTAL

€ 18,03

Serie TéĈniça n° 13
HORTOFRUTIƒULTURA
• CARNES
NATURACIÓN

URBANA

288 páginas
€ 9,02
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ACEITE DE OLIVA
VIRGEN.
ANÁLISIS SENSORIAL
José Alba,
Juan R. Izquierdo
y Francis Gutiérrez
104 páginas
€ 9,02

POLITICAS
COMERCIALES
INTERNACIONALES
AGRARIAS
(«EL LIBRO DEL GATT^-J
Julián Briz y
Marshall Mar[ín
174 páginas
€ 7,22

NUEVA
ECONOMÍA
AGROALIMENTARIA
Pedro Caldentey
Albert
224 páginas
€15,03

VALORACIÓN
INMOBILIARIA
PERICIAL
Alberto García
Palacios
352 páginas
€ 23,44

Serje TéĈnica n° 3 y 4
COMPÉTITIVIDAD DÉ
LA AGRICULTURA
ESPANOLA ANTEEL
MERCADO ÚNICO
TIERRAS DE CULTNO
ABANDONADAS
216 páginas
€ 9,02

FRUTALES
ORNAMENTALES
(Árboles y arbustos)
Rafael Cambra y
Ruiz de Velasco
(Coedicion con el MAPAJ
520 pp. Ilust. a color
€ 28,85

RADIACIONES,
GRAVITACIÓN Y
COSMOLOGÍA
Manuel Enebral
Casares
144 páginas
€ 6,01

Serie Técnica n° 17
BIOTECNOLOGÍA
E INGENIERÍA
(VI Premio Eladio
Aranda 1999)
152 páginas
€ 12,26

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD Y
PLANIFICACIÓN DE
EXPLOTACIONES
OVINAS
Argimiro Daza
Andrada
232 páginas
€20

MANUAL DE APLICACIÓN
DE HERBICIDAS EN
OLIVAR Y OTROS
CULTIVOS LENOSOS
M° Milagros Saavedm
M° Dolores Humanes
80 páginas. A color
€ 16.83
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DERECHO AGRA
(IV CONGRESO
NACIONAL)
(Coedición con el
MAPA y el Colegi
Ingenieros Agrón
de Centro y Cana
448 páginas
€ 27,05

PRÁCTICA D
LA PERITACI
Alberto Garcia
Palacios
y Alejandro
García Homs
264 páginas
€ 22,84

CATASTRO
RÚSTICA
(Guia prácti
de trabajos)
Francisco
Sánchez Ca
152 páginas
€ 6,01

Serie Técnica n
LA INDUSTRIA
AGROALIMEN
TARIA ANTE
EL EURO
120 Iriyin.is
€ 9,02

BIOLOGÍA Y
CONTROL
DE ESPECIES
PARASITARIA
(Jopos, Cuscut
Striga y otras)
Luis García To
96 pp. 20 ilust.
€12,02 I

MAQUINARIA
PARA CULTIV
Coordinador:
Andrés Porra
Piedra
144 páglnas A c
€ 16,83

Serie Técnica
I SIMPOSIO
INTERNACIO
SOBRE EL MU
RURAL
Retos acQtales de ,
y su incidencia en
R9^
536 páginas
t 21,03 ^

ORDENO
ROBOTIZADO
H.Hogeveen
A. Meijering
(Versión españ
coordinada po
G. Caja y J. Ló
320 paginas
€3,06 i

PROTECCIÓN FITOSANITA
DEL OLIVAR
Conceptos necesarios para
su mecanización
Soriano Martín, M.L.
Porras Soriano, A.
Porras Piedra, A.
112 páyinas. A color
€ 15.03

SISTEMAS DE CULTIVO EN
OLIVAR
Manejo de Malas Hierbas y
Herbicidas
M^ Milagros Saavedra Saav
Miguel Pastor Muñoz-Cobo
440 páginas.
€ 35
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Desea recibir los libros de esta editorial que a continuación se reseñan, abonándolos:
q CONTRA REEMBOLSO DE SU IMPORTE q TALÓN NOMINATIVO

O ejemplares de Aplicaciones de Abonos y Enmiendas en una
Agricultura Ecocompatibie (ser;e T^anica n° z)

^ ejemplares de Aprovechamiento de las Aguas Residuales del
Sector Agrario (V Premio "Eladio Arandct')

O ejemplares de Auditoría Ambiental
O ejemplares de Cultivos energéticos y biocombustibles

(N Premio "Eladio Arandd')
O ejemplares de Drenaje Agricola y Recuperación de Suelos Salinos
O ejemplares de IMPRO: Un Modelo Iníormatizado para Evaluación

de Impacto Ambiental
O ejemplares de La Dehesa
O ejemplares de Los cultivos No Alimentarios como Alternativa al

Abandono de Tierras
O ejemplares de Métodos de Estimación de la Erosión Hídrica
O ejemplares de Ordenación del Territorio
O ejemplares de Planificación Rural
^ ejemplares de Saneamiento y Drenaje
O ejemplares de Tratamiento de Aguas Residuales, Basuras y

Escombros en el Ámbito Rural

i

O ejemplares de Aceite de Oliva Virgen. Análisis Sensorial
O ejemplares de La Oleicuitura Antigua
O ejemplares de Manual de Aplicación de Herbicidas en Olivar y

otros Cultivos Leñosos
O ejemplares de Obtención del Aceite de Oliva Vírgen
O ejemplares de Poda del Olivo (Moderna Olivicultura)
O ejemplares de Protección Fitosanitaria del Olivar
O ejemplares de Recolección de Aceitunas. Conceptos necesarios

para su Mecanización
O ejemplares de Sistemas de Cultivo en Olivar. Manejo de Malas

Hierbas y Herbicidas

^^ricultura
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ejemplares de Catastro de Rústica
ejemplares de Comercialización de Productos Agrarios
ejemplares de Competitividad de la Agricultura Española ante el
MerCQC10 Un1C0. TteIIQS de Cu1t1V0 abCII1C10IladC15 (Serie Técnica n° 3 y 4)
ejemplares de Derecho Agrario (N Congreso Nacional)
ejemplares de La Industria Agroalimentaria ante el Euro
(Serie Técnica n° 12)

ejemplares de Mercados de Futuros
ejemplares de Peritaciones Municipales
ejemplares de Políticas Comerciales Internacionales Agrarias
ejemplares de Práctica de la Peritación
ejemplares de Nueva Economía Agroalimentaria
ejemplares de Valoración Agraria
ejemplares de Valoración Inmobiliaria Pericial
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ejemplares de Análisis Sensorial y Cata de los Vinos de España
ejemplares de Biología y Control de Especies Parasitarias
ejemplares de Biotecnología e Ingeniería
(Serie Técnica n° 17)
ejemplares de Comercio Justo y Cooperación n Medio Ambiente
Urbano n Frutales Tropicales n Flor y Planta Ornamental
(Serie Técnica n° IS)

O ejemplares de Diccionario de Agronomía
O ejemplares de Frutales Ornamentales (Árboles y Arbustos)
O ejemplares de Hortofruticultura (Carnes, Naturación Urbana)

(Serie Técnica n° 13)

O ejemplares de Instalaciones de Bombeo para Riego y otros usos
O ejemplares de Los Regadíos Españoles
O ejemplares de Maquinaria para cultivo
O ejemplares de Radiaciones, Gravitación y Cosmología
O ejemplares de I Simpasio Intemacioncsl sobre el Mundo Rural.

Retos actuales de la UE y su incidencia en regiones ultraperiíéricas
(Serie Técnica n° 16)

O ejemplares de Mejora de la Productividad y Planificación de
Explotaciones Ovinas

O ejemplares de Ordeño Robotizado
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Se suscribe a la revista q
GANADERÍA

or un año efectuando el a o de la manera si uiente:q AGRICULTURA p p g g
q ADJUNTO TALÓN A NOMBRE DE EDITORIAL AGRÍCOLA ESPAÑOLA S.A.
q GIRO POSTAL
q DOMICILIACIÓN BANCARIA

CAJA O BANCO ...................................................................................

CÓDIGO CUENTA CORRIENTE _ _ _ _ ^ _ _ _ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Código entidad Código oficina D.C. Número de Cuenta

FECHA ...............................

TARIFAS DE SUSCRIPCION

(para cada publicación)

España: 40 euros (IVA incluído)

Portugal: 48,08 euros anuales + gastos envío
Restarrtes países: 60,10 ewtis anuales + gastos envío
Números suehos: España: 3,61 euros.

FIRMA .....................................................
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Gracias al esfuerzo de todos, nuestro campo

avanza. Agricultores, ganaderos y administración

estamos juntos logrando modemizar y desarrollar

uno de los patrimonios más valiosos de nuestra

región.

Un logro de todos.
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