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Transgénicos sí ,transgénicos no
Aprobación del maíz Bt 11

La Comisión Europea aprobó, el pasado Mayo, la va-
riedad de maíz Bt-1 1 para su uso como alimento en la
Unión Europea. Este maíz está modificado genética-
mente para su protección frente a los daños ocasio-
nados por las orugas de las plagas de taladros.
Esta decisión es válida durante 10 años y se otorga a
la compañía Syngenta. Cualquier importación del ^
producto enlatado tendrá que mostrar claramente
en su etiquetado que ha sido cosechado de una
planta modificada genéticamente.
Este maíz está ya autorizado para uso alimentario en
Argentina, Australia, Canadá, Corea, China, Estados
Unidos, Filipinas, Japón, Nueva Zelanda, Rusia, Sudáfri-
ca, Suiza y Uruguay. Además del respaldo científico de
las autoridades de estos países, esta modificación ge-
nética había recibido el informe positivo del Comité
Científico sobre Alimentos de la UE el 17 de abril de
2002, con inclusión de la frase "el maíz dulce Bt-1 1 es
tan seguro para uso como alimento como sus corres-
pondientes convencionales".
Es curioso señalar que la importación del grano del
maíz Btl 1 está autorizada desde 1998 y es amplia-
mente empleado en la UE en alimentos animales y en
productos derivados para consumo humano (aceite
de maíz, harina, azúcar y siropes, snacks, alimentos
preparados y bebidas).
La reciente autorización de la CE cubre el uso especí-
fico para la importación de maíz enlatado o mazor-
cas frescas de maíz dulce. EI etiquetado tendrá que
mostrar que el maíz es un OMG de acuerdo con la
nueva legislación de la UE.
Está pendiente todavía una autorización para el culti-
vo del maíz Btl l, lo que es
demandado por muchos
agricultores ,ropeos, al su-
poner reduc ^ón de costes
de tratamient ^s fitosanitarios
y reducir su posible impacto
en el medio ambiente.
Con la decisión de autorizar
el nuevo maíz modificado
genéticamente Bt-1 l, la Co-
misión Europea ha sido con-
secuente con las estrictas
regulaciones de trazabilidad
y etiquetado adoptadas en
abril y con los informes cien-
tíficos de la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimenta-
ria (EFSA).
Según la Asociación Espa-
ñola de Bioempresas, ASE-
BIO, esta aprobación, que
supone el fin de la "morato-
ria de hecho" durante casi
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seis años, es un paso positivo para el establecimiento
de la normalidad en los procesos de autorización, por
lo que tendrá unos efectos positivos sobre las inversio-
nes en I+D+i.
La decisión ha sido muy bien recibida en España por
ANTAMA, que recuerda que "somos el único país eu-
ropeo en el que se cultiva un maíz modificado genéti-
camente resistente al taladro y donde existen normas
de coexistencia entre los cultivos OMG y los conven-
cionales"".
Desde ASAJA-Sevilla muestran su confianza en que
tras la aprobación del maíz Btl l, la Comisión ponga
fin de una vez a la contradicción actual al no autori-

zar el cultivo del algodón Bt,
cuando el 60% de la fibra de al-
godón se importa de países co-

^, mo EEUU y China procedente de, ^.1 \
^ ^ i étid d dvar es mejora as gene a ca-

mente.
Sin embargo, la organización
agraria UPA pone en duda el
proceso de evaluación de ries-

^ gos en el procedimiento seguido
en la autorización de esta varie-
dad transgénica.
Por otra parte, desde COAG se
manifiesta que "se ha tomado
esta decisión a pesar de que el
pasado 26 de abril esta varie-
dad de maíz para consumo hu-
mano no recibió el respaldo del
Consejo Europeo de Ministros de
Agricultura"" y solicita continúen
los estudios pertinentes que ga-
ranticen del todo la inocuidad
de esta variedad par la alimen-
tación y el medio ambiente.



Trasvase sí ,trasvase no
Mientras avanza la ejecución
del Plan Nacional de Regadíos,
con especial incidencia en las
mejoras conducentes a la mo-
dernización de los regadíos y
una mayor eficacia en el uso
del agua, el nuevo Gobierno so-
cialista parece dispuesto a de-
rogar el trasvase del Ebro, al
igual que otras Leyes y proyec-
tos del anterior Gobierno del PP.
Los socialistas, que quizás no
pensaron ganar las elecciones,
prometieron acciones que aho-
ra son difíciles de cumplir o que
quisieran ver cumplidas con im-
posible rapidez.
AI actual equipo de Rodríguez
Zapatero le faltan meses para
su maduración.
La polémica sobre el trasvase del Ebro ha saltado
con virulencia a las páginas de los medios informati-
vos y muy acentuadamente a los que se editan en
Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia, sin olvidar
Cataluña y Almería, y menos ácidamente en las
otras regiones españolas poco afectadas, puesto
que la opinión pública cada vez es menos sensible
a los avatares de la política, aunque en la mayoría
de las ocasiones el coste económico salpica a to-
dos los españoles.
Las declaraciones más agrias parten de Francisco
Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, al
afirmar que "en semanas y mediante un decretazo el
Gobierno quiere acabar con trece años de trabajo"',
reclamando con más sensatez la necesidad de "re-
flexión, diálogo y proyectos compartidos".
La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, es-
tuvo en Murcia y el Presidente murciano, Ramón Luis
Valcarcel, no se dejó "evidentemente" convencer de
las alternativas propuestas al trasvase.
Posturas radicales no arrancan solamente desde
Aragón, al frente del Presidente Marcelino Iglesias,

Nombres - Cambios - Empresas

- EI nuevo Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de

Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, ha nombrado Viceconsejero

a ,Iuan Ángel Fernández Batanero.
- También son nuevos en la Consejería de Agricultura andalu-

za el Secreta<-io General Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero y

el Dire^ tor General de Agricultura Ec;ológica, Manuel Gonzá•
lez de Molina Navarro, en un cargo que se instituye por pri-

mera vez.
- La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha

ofrecido la responsabilidad de obras hidráulicas al andaluz

Juan José López-Martos.
- La Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,

Valencia o Murcia, sino también
desde organizaciones agrarias y
asociaciones empresariales.
En la situación actual, en el inicio de
la andadura socialista, las posturas
están muy encontradas y el hombre
de la calle no entiende que el
agua, tan crucial en España, sea
utilizada políticamente.
AI cierre de este número todavía no
se ha derogado el trasvase ni con-
cretado su alternativa, al parecer
concentrada en la construcción de
desaladoras y desalabradoras, se-
gún algunos "cada vez más posi-
bles y baratas, según otros "con una
escasa vida útil" y también "conta-
minadoras", que no sirven, por otra
parte, para el Altiplano murciano y
zonas del interior.

Debemos esperar la concreción definitiva de la "alter-
nativa desaladoras", con los estudios concluyentes so-
bre su impacto, precio del agua, demanda energéti-
ca, gestión, reutilización, aunque ya hay cierta expe-
riencia de desaladoras en Murcia.
En próximos números haremos, en nuestra sección
"Regadíos", un seguimiento de los acuerdos del Go-
bierno sobre el Plan Hidrológico Nacional, que enten-
demos van a ser acelerados y discutidos.
En estos momentos la polémica está servida. Aunque
algunas facciones socialistas de Valencia y Almería
han tenido que cambiar sus anteriores posturas técni-
cas sobre el Trasvase, el hecho es que el color político
de cada Comunidad Autónoma es el único determi-
nante de estar a favor ó en contra.
Quizás la definitiva solución tenga matices salomóni-
cos, porque las urgencias de Almería, Murcia y Alican-
te son mayores que las de Valencia, Castellón y Cata-
luña (esta última de menos consecuencias agrícolas)
pero hay que tener en cuenta que las localizaciones
de más urgencia son las más alejadas del Ebro y, por
tanto, de más costosa ejecución de las obras.

Fuensanta Coves, ha nombrado Viceconsejero de esa cartera

andaluza a Juan Espadas Cejas y Secretario General Técnico

a Juan López Domech.
- La misma Consejera ha designado a Rosario Pintos como

Directora General de Espacios Naturales Protegidos (RENPA)

y a Hemelindo Castro como Director del Instituro Andaluz del
Agua.

- Jorge Santiso, Director General de Industria Agroalimenta-
ria y Alimentación, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación ha sido nombrado Vicepresidente primero del Con-
sejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria, perteneciente al Ministerio de Sanidad y Consumo.

^^riculturd 523



De mes a mes ^__

Aterrizaje discreto en Atocha

Llegai-on. Ya está en la sede de Atocha
el nuevo equipo de Agricultura, en prin-

cipio para esta legislatura y con un pro-
grama bajo el brazo firmado por los so-

cialistas, pero que en muchos puntos lo
podía haber expuesto igualmente cual-
quier diputado de los populares, incluso
con mayor convicción con que lo hizo la
ministra. Es ]a vieja historia de que para

Agricultura vale cualquiera.
No hay nada nuevo bajo la capa del sol

y mucho menos cuando se trata de esbo-
zar por dónde debería ir la política agra-
ria, cuáles son las carencias del sector y

los retos, salvo las disensiones que pue-
da haber sobre el papel y el peso de la
explotación familiar en el nuevo modelo

de sector agrario. Lo que sucede, tanto
con los populares como con los socialis-
tas, es que al tinal toda política es dine-
ro, toda política son excepciones y trata-
miento físcal, cuestiones sobre las que,
antes de abrir la boca hay que contar con
el responsable de Economía de turno,
desde Rato o Solbes. No son iguales, pe-
ro en muchos puntos son la misma cosa.

En Agricultura desembarcó con un
programa escrito la nueva responsable,
Elena Espinosa, comandando un equipo

que se ha hecho a retazos y con cuotas
ya no sólo autonómicas o de mujeres, si-
no de familias políticas. Poco a poco se
van cubriendo los huecos y es de esperat-
que cuanto antes se pase del desembarco
o aterrizaje a la acción. Son sólo apenas
seis semanas desde el inicio del nombra-
miento del nuevo equipo y es preciso es-
perar al menos los ] 00 días, para que el
equipo se ensamble y se ponga a veloci-
dad de crucero; pero la impresión en este
primer aterrizaje es que ha faltado deci-
sión. Poner sobre la mesa proyectos más
concretos, planes de choque en las cues-
tiones estrella o más urgentes y no dejar,

entre otras cosas, la reunión con cada or-
ganización agraria al mes y medio de
llegar al Ministerio.

Queda casi todo por hacer, especial-

mente en lo que afecta a la aplicación en
España de la reforma de la Política Agrí-
cola Común. A los problemas comuni-
tarios para aplicar esa compleja refoima
se han sumado otros coyunhu-ales como
la subida de los precios del gasóleo, el
inicio de la campaña de los cereales o
los futuros planes para reordena^• secto-
res como leche y azúca^•. La impresión
es que el Ministerio aún no ha despega-
do, y sería bueno yue lo hiciera cuanto
antes para poner de manitiesto sobre to-

do las diferencias en la actual etapa res-
pecto a la anterior.

Además del talante, de las ofertas de
diálogo y un evidente nuevo estilo, se

deben sumar cuanto antes acciones o
propuestas mucho más concretas en las
cuestiones fundamentales para el secxor
agrario y en el propio programa de los
socialistas como el papel y el peso del

agua, el apoyo para cambiar el mcdio
rural o el relevo generacional con la in-
corporación de jóvenes a la actividad

agraria.

Retrasos
Casi dos meses después de su toma de

posesión en el departamento, la ministra
de Agricultura se reunió formahnente
con las organizaciones agrarias pa^ a ana-
lizar en bloque la realidad del sector. No
hay que olvidar que con las mismas con-
tactó justamente al día siguiente de su
toma de posesión con motivo de las ne-
gociaciones de las reformas de las OCM
de algodón, aceite y tabaco.

Ha tenido Ciempo la ministra para ha-

cer este encuentro, al igual que han he-
cho ministros de otros departamentos.
No es cuestión de saber o no saber, de

estar o no al día. Es simplemente por

cortesía e igualmente por puro interts.

Reunirse con cada organización agrariu

supone la posibilidad de conocer de en-

trada y generalmente por escrito, todo lo

que demanda para esa legislatura cada

organización agraria. En consecuencia,

todo ello enriquecedor en un momento

cuando lo que debe buscar una recién

llegada al caigo es lograr en el mínimo

tiempo posible la máxima información,

que por otra parte está u su alcance con

personas del equipo quc Ilevan toda la

vida en el sector.
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Solbes y la agricultura
Solbes no e,ti ningún descubrimiento.

Es la cara m^ís centrada clel gobierno, la

que dicen da confianza a la dereeha y

solvcncia al nuevo gobierno en cuestio-

nes económicas. Pasó en los años no-

venta por Atocha como ministro. Hizo

política de centro, el Libro Blanco de la

industr•ia alimentaria que debe andar por

ahí dormido en los cajones, tuvo un trato

exquisito con el sectur para pasar sin

conllictos, ordenó las cuotas lácteas y se

fue de forma discreta en m^a línea de

continuidad dejando en lo fundamental

las cosas como estaban. Es y fue un

hombre de orden sobre todo en lo presu-

puest^u^io con su libreta del ajuste y el

déllcit.

Dicen yuc no puede haber el más míni-
mo aumcnto de gasto y el recrn•te de un

Las tres vías de Atocha
Elena Espinosa ha llegado al Ministe-

rio de Agricultura como una persona to-
talmente ajena al sector, sin conocer el
mismo, ni por fuera, ni por dent<•o. Es un
handicap. No es la primera persona que
Ilega así a la casa, ni tampoco se puede
concluir, con la vista al pasado, que las
mejores gestiones hayan correspondido
a personas grandes conocedoras de la
realidad agraria. Objetivamente, llegar
así, es un lastre en un primer momento
en cuanto es preciso ponerse al día,
aprender o delegar en las cuestiones de

coyuntura.
Elena Espinosa es lo que diríamos la

vía gallega en Atocha de la mano del
responsable de organización del PSOE,

José Blanco.
En la secretaría general de Agricultura

desembarcó Fernando Moraleda. A Fer-
nando Moraleda, le han crecido los dien-
tes y casi la5 canas tocando con la mano
la problem^tica agraria desde lo que se
llama levantar a pulso una organización

agraria hoy consolidada por la que mu-

chos no daban un duro. Llega al Mi-
nisterio desde la información, con un

gran bagaje de conocimiento y sensi-
bilidad sobre lo que es y necesita el
campo, desde tma oraanización inte-
grada y respaldada por UGT y con el
apoyo del presidente, José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

En el equipo ante^ior, el ministro Mi-
guel Arias Cañete y la secretaria general
de Agricultura, Isabel García Tejerina,
eran uña y carne, un equipo integrado, y
daba la impresicín además de que hacían

buenas mi^as en el plano personal, algo
importante para trabajar en equipo y
que eran ellos dos quienes llevaban el
Ministerio a sus espaldas o lo dejaban
tirado.

En el caso del nuevo equipo da la im-
presión que las posiciones no están des-

pejadas.
La tercera vía en Atocha, en este mo-

mento, se llama Santiago Menéndez de
Luarca como subsecretario, no como

adorno. Santiago sería la voz de los ci-

ingreso que no pase por el tamiz de Eco-

nomía. No se sabe muy bien si Solbes es

consciente yue el sector agrario tiene ne-

cesidad, no de una reconversión como la

que se viene encima al carbón o a los as-

tilleros, sino otra positiva pero con dine-

ro sobre la mesa para que el campo ten-

ga los activos jóvenes que necesita. Da

la impresión de que, si no llegan los fon-

dos que venían de la UE, los dineros de

Economía van a ser muy escasos. Y, en-

tonces, no se sabe muy bien si se podrán

poner en marcha todas las medidas con-

tenidas en el programa de los socialistas,

por otra parle totalmente necesa^•ias y ur-

gentes.

Y si eso Puera así, i,qué más d^u-ía yue

Agricultura fuera una secret^tría de Esta-

do de Economía''

mientos del Ministerio, de la vía de los
técnicos al ser un hombre de la casa,

eyuilibrado y discreto, pero sabedor del
poder y la responsabilidad de cargo, aun-
yue sobre el papel es fundamentalmente
técnico.

A los dos meses del cambio en el Mi-
nisterio donde se ha ido entrelaz^u^do un
equipo de procedencias muy diversas,
cara5 nuevas, con conocimiento de Bru-

selas y de la autonómicas, que es de es-
perar funcione a poco que se ruede.Lo

que no está tan claro, desde fuera, es si
las tres vías tienen bien marcadas las ca-

lles en esta carrera de fondo y obstáculos
que inician con la legislatura, algo que
para mí, no tendría ninguna duda.

/
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Elena Espinosa presentó su programa en el Congreso

Apoyo a la explotación familiar y
desarrollo rural, objetivos prioritarios
• Se pretende lograr una estructura competitiva tanto para el sector agrario como para la

industria agroalimentaria
• Habrá ayudas para apoyar el relevo generacional y la diversificación en la actividad en

el medio rural

El desarrollo rural, la viabilidad de la
agricultura familiar y la competitividad
de la indush7a agroalimentaria constitu-
yen los tres ejes de lo que será la politica
agraria del gobierno socialista para esta

legislatura, según el programa expuesto
por la responsable del departamento,

Elena Espinosa ante la Comisión coires-
pondiente del Congreso de los Diputa-
dos. Esta politica se quiere llev^u- a cabo
por la vía del diálogo con el conj^mto del
sector y las comunidades autóno^nas.

Mantener y desarroll^u- el tejido en el

medio cural es una de las acciones prio-

ritarias que los socialistas pretenden eje-

cutar en esta legislatura considerando

como eje de ese medio la actividad agra-

ria y, en ese mis^no contexto, la explota-

ción familiar viable y competitiva. En

este momento, existe una coincidencia

^eneralizada en el conjunto de los agen-

tes sociales y económicos, así como en

las Administraciones,

en la necesidad de

apoyar la actividad en

el medio rural como

vía para evitar la de-

sertización y para ello

están en marcha dife-

rentes iniciativas al

margen de la activi-

dad agraria. Esa es la

línea que defiende la

Administración socia-

lista, pero consideran-

do además que el cen-

tro es el medio rural,

la fuente más impor-

Cante de ingresos, es la

actividad agra^•ia y los agiiculCores.
Desde esa perspectiva, el progran^a

agrario contempla el apoyo a la explota-

ción familiar, la protección del medio

ambiente, la calidad y seguridad ali-

mentaria como instrumentos para lu-

char contra la desertización del medio.

Objetivo es igualmente que se produzca

el relevo generacional en el campo, que

la salida de las peisonas mayores porju-

bilación o abandonos, tenga respuesta

en personas con vocación de agriculto-

res. El programa socialista y, que no fue

recordado par la ministra en el Con^re-

so, era incorporar al año 10.000 perso-

nas jóvenes frente a las 4.500 que lo ha-

cían con anterioridad.Y, para ello, ade-

más de apoyar a esas personas en su ac-

tividad agraria se considera fimdamen-

tal dat^ alicientes para que haya un me-

dio rural con los mismos servicios de

que disponen el resto de la sociedad.

Con la misma filosofía se pretende una

mayor incoiporaci^ín de la mujcr rural.
Para de^<ui^olltu^ y lognu^ esos ^^hjetivus,

Agricultura plantea la elab^^raci^ín cle

una Ley Básica de Orienlacibn Agraria

así como, enU-e oU^t^s me^li^l^is, nu^difir^u^

la ac[ual Ley de Arrendamienl^is Rústi-

cos y la crcacibn de banc^^s de tierra en

coordinaci6n con Ia5 comunidades aut<í-

nomas para yue los jóveneti y I^n prul^c-

sionales tengan mayores p^isihiliciaclr^

para acceder a las tierrati y r^^ntinuar cn

su explotación. It^ualmente, para lugrar

una agricultura familiar más c^nnpctiti-

va, se propugna la plnni^^icacibn, nu^dcr-

nización e incremento de I^is re^^a^líos, ^^i

bien en este punto la resp^insahle c1c

Agricultura no dio míts pista^ suhre por

dónde discurrir^ín las pr^^puestas soria-

li^tas en esta materia. En cl programa

agrario del PSOE para estas elecci^^ncs

se dejaba bien clara su postura fav^^rahlc

a una revisidn del actuul plan Naci^^nal

de Regadíos cuya ejecución se inicib en

la anterior legitlatura, p^ira yuc la pulíti-

ca del agua no sea uniforme en t^xl^i cl

territorio nacional y que la misnia res-

ponda tanto a las necesidades como a I,is

posibilidades de cada [ipo de expl^^ta-

ción y de agricultura. En el ma^r^^ de esc

objetivo de lograr un ^ect^>r agrario má^

competitivo desde la explotación fami-

liar, el programa apuesta igualmenlc p<^r

el desarrollo de un Plan Estrat^gir<^ clc

Cooperativismo para l^^grar una mayur

concentración de este tipo cle es^ructu-

CaS.

El segw-o agrario ^c mantiene cntrc I^^.^

^bjetivos más importantes como insU^u-

mento para el mantenimiento de rentas y

se propone avanzar para o1'recer un se-
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^uro de explotación que garantice un
marco de seguridad y sostenibilidad

adaptado a sus necesidades.
Ag^icultura tiene entre sus prioridades

la defensa de la industria agroalimenta-

ria en general ante los problemas en au-

mento que está soportando en los últi-

mos años consecuencia de ► a política de

precios practicada por la gian

dish^ibución. La Adminish-a-

ción impulsará una política de

calidad de seguridad alimenta-

ria y la apertura de mercados en

el exterior con unas empresas

más competitivas. Pero, en ese

m^u•co, se quiere tomentar^ la in-

dustria agroalimentaria como

unu de los motores más impor-

tantes para el des^urollo del me-

dio rural, lo que supondrá ge-

ncrar un mayor valor añadido

y, sobre todo, contribuir a de-

sarrollar un tcjido económico y

social en ese medio.

Prente a la gran distribución,

Agricultura tiene especial inte-

rés en lograr una situación de

mayor uansparencia para evitar

que se ahogue a las industrias

agroalimentarias con políticas

de precios bajos u con ventas a pérdidas.

Agricultura pretende igualmente un mre-

vo marco en las relaciones con la pro-

ducción, fomentando el desa-rrollo de

contratos homologados y una rnayor

ver-tebración del conjunto del sector. Pa-

ra Agricultura es igualmente muy im-

portante mejorar el seguimiento de los

prccios desde el origen al consumidor ti-

nal, cuidando de que todo se hace en el

marco de las reglas de juego c1e la com-

pctencia.

Junto a los objetivus generales en ma-

teria de calidad y seguridad alimentaria,

A^ricultru-a contempla en su programa

el apoyo a nuevas agriculturas con posi-

bilidad de abrir nuevas vías y rentabili-

dad a las explotaciones agrarias como

son la agricultura ecológica o la integra-

da, el desarrollo de nuevos productos

jcmto al apoyo ya existente para las de-

nominaciones de origen. La Administra-

ción abordará con transparencia y, de

acuerdo con el sector todo lo referido a
los Organismos Genétieamente Modifi-
cados. En materia de uso de medios de
producción, se quiere un mayor control,
sobre el uso de los productos fitosanita-

rios para evit^u serios riesgos en la cali-
dad de la mater-ia prima que podrían po-

ner en peligro algunos sectores, la re^1o-

vación del parque de maquinaria agríco-

la y los programas nacionales sobre pla-

vas.

En relación con la reforma de la PAC,

las posiciones de la actual Administra-

ción se deben desarrollar en los próxi-

mos meses con organizaciones agrarias

y comunidades autónomas. En princi-

pio, los socialistas apoyan que el inicio

en la aplicación de la reforma sea en

2006 y su idea es que la política sea uni-

forme para todo el territorio nacional.

Aunque con carácter general los socia-

listas no apoyan el desacoplamiento de

los pagos directos, A^ricultura reconoce

que, en el futuro, cl pago único será con

diferencia el mayor mecanismo de apo-

yo a la agricultura, lo que le convierte

en una hen-amienta importante que deja

adem^ís un margen amplio para el de-

sarrollo de una política agraria nacional.

MEDIDAS GANADERAS
Para el sector ganadero, el motor de

las achiaciones de la Adminish•ación so-

cialista se quiere basar en el desarrollo
de un modelo sostenible. En esta línea,
las acciones más importantes se concre-

tan en los siguientes punros:
• DESARROLLO de una estrategia

medioambiental ganadera basada

en el dillo^o con el sector, las co-

munidades autónom^rs y el Minis-

terio de Medio Ambiente. Habrá

un m^uro para el desarrollo de lu

producción ganadera integrada, se

defenderá el bienestar animal y la

apertura de mercados en el exte-

rior.

• TRAZABILIDAD.Como me-

dida de apoyo al sector y en de-

fensa t<rmbién de los consumido-

res se quiere mejorar y extender la

trazabilidad en todas las produc-

ciones modificando los actuales

sistemas de identificación y regis-

tro para las produccioncs dc ovi-

no, caprino, porcino y equino. Ha-

brá un nuevo registro general de

movimientos de ganado y una

nueva red de informacicín de ex-

plotaciones ganaderas.

• PLAN NACIONAL DE RF,SI-
DUOS GANADI:ROS

Agricultura quiere buscar soluciones a

la gestión de los residuos ganaderos que

debería estar plenamente en vigor desde

hace un año pero que sigue todavía sin

cumplir en la mayor parte de los casos

en todo el territorio nacional. En el mar-

co de este Plan se quiere desarrollar una

^^uía de buenas prácticas sobre biosegu-

ridad en la recogida de cadáveres, poten-

ciar el esquema de seguros agrar-ios para

este problema y la búsqueda de técnicas

y métodos alternativos de desu•ucción de

cadáveres en las propias explotaciones.

• PROGRAMA NACIONAL UI';

CONTROLES EN ALIMENTA-

CIÓN ANIMAL. Se elaborará en coor-

dinación con las comunidades autóno-

mas con el objetivo de que se cumpla la

normativa vigente en este campo evitan-

do el uso de sustancias prohibidas
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Ebro Puleva deberá ceder 30.000 toneladas de su cuota

Agricultura prepara la reestructuración
azucarera
• Se apuesta por menos plantas, con más cuota en cada
una para que sean competitivas ante los cambios que se
avecinan en la OCM del sector

EI ministerio de Agricultura ha iniciado

conversaciones con las industiias azucare-

ras de cara a Ilevar a cabo en los próximos

meses un plan para reestructurar definiti-

vamente e] sector. El objetivo es lograr

unas plantas totalmente competitivas con

el resto de la Unión Europea ante la próxi-

ma reforma de la Organización Común de

Mercado para este sector y]o que se

acuerde en el seno de la Organización

Mundial de Comercio. EI eje de esta rees-

tructuración se pretende sea la cesión que

debe hacer el ^rupo Ebro Puleva de

30.000 toneladas de cuota azucarera con-

secuencia de los acuerdos suscritos con

motivo de la fusión de Ebro y Sociedad

General Azucarera. Esta nueva reestructu-

ración podría dar lugar al cierre de una o

dos plantas dejando las mismas en diez

para uua cuota de casi un millón de tone-

ladas de azúcar.

En 1998, con motivo de la fusión entre
Ebro y Sociedad General Azucarera, el
gobierno puso una serie de condiciones
entre las que fiiguraba que el nuevo grupo
debería poner en marcha un plan de re-
conversión industrial, renunciar a com-

pras masivas y habituales de azúc^u- en los
mercados comunita^ios y, sobre todo, a la

subasta de 30.000 toneladas de cuota azu-
carera para las otras empresas nacionales

del sector.
Contra esta subasta recurrió ante el Tri-

bunal Supremo la cooperativa azucarera

Acor por considerar que la actual OCM

no contempla la venta de cuota, lo que su-

ponía conculcar el derecho comunitario.

La Dirección General de Agricultura de la

Comisión Europea recordaba a las autori-

dades españolas yue dicha acción era in-

compatible con la OCM comunitaria. Por

otra parte, la Sala de lo Contencioso Ad-

rninistrativo del Tribunal Supremo plan-
teó la cuestión al Tribunal de Justicia de

la Unión Europea, desde donde el pasa-
do mes de noviembre se indicó quc, si
bien un Estado miembro puede transfc-
iir cuota en un proceso de reestructura-

ción, esta cuota debe tener un carácter
gratuito.

A La vista de toda la jurisprudencia so-

bre el asunto, el Ministerio de Agricul-

tura considera que el bobierno debe dar

una salida a la cesión de esas 30.000 to-

neladas pero, sobre todo, que la opera-

ción sirva para llevar a cabo un serio

proceso de reestructuración. De acuerdo

con las exigencias comunitarias y de la

jurisprudencia española, en primer lugar

se debe modificar por el consejo de mi-

nistros el acuerdo anterior del ejecutivo

para que donde se contemplaba la su-

basta de las 30.000 toneladas figure la

cesión de las mismas.

Objetivo de la Administración españo-

la es que las plantas en el sector tengan

una cuota media mínima de unas

100.000 toneladas de azúcar, una cifra

similar a la que tienen las I'ábricas en el

resto de los países con quienes es nece-

sario competir. En este momento, hay

plantas que se hallan en esa media e in-

cluso superior como son los casos de

Toro y Guadalcacín, tras el proceso de

ajuste Ilevado a cabo fundamentalmente

en el grupo Ebro Ptrleva. Sin embargo,

hay algunas como las de Ciudad Real

de este mismo grupo o la de Valladolid

del grupo Acor que se hallan muy lejos

de esa cifi-a y para las que se deben aiti-

cular soluciones.

Un punto claro en este proceso es que
las 30.000 toneladas de cuota que debe
ceder el grupo Ebro Puleva por su fu-

sión con Sociedad General Ar.ucarera, de-

ben pasar sin costc a los otros dos ^^rupus y

yue no se pueden subastar. Peru, la mism^c

normativa comunitcu-ia sí contcnipla la pcr-

sibilidad de vcnder cuota ^tii se hace con

una plantu incluida, lo que podría succdcr

vendiendo lu fábrica de Ciud.ul Ilcal ^^I

^rrupo Azuc^u-eras Rcunidas dc Ja^n. f:n cs-

te proceso de reestructru-acieín sc po^lría

producir el cicrre de la planta de ('iud^id

Real, la de Valladolid de Acor y yuir,ás la

de Miranda de Ebro.

Objctivo de la Adminisuacicín cs ^^uc, ^^ca

cual sea la planta yue se cicrrc, ^c dcbc

mantener el cultivo de remolacha cn Ias

ronas donde actualmente sc cultiva sin

pe^judicar a los agricultores.

A las puertas de la nucva r^a^ormcc dc lct

OCM, por una u otri vía, la rccstructura-

ción del scctor es un objetivo piioritariv dr

la Administración. Las ne^ociaciones es-

tcín abiei-tas.

Acor ya se benefició en su díti con un au-

mento de cuota cn la fusión dc lihro v

Compañía de Industrias Agiícolas. Lo yue

nunca sc supo con exactitud es entre c^ui^-

nes disU-ibuyeron entonces los responsa-

bles de Acor esa cuota gratuila.

►Spalla nlantlel1e. Unll CUOIlI dl' catil Un

millón de toneladas y son nula.^ la^ posihi-

lidades de aumentar las mismas, aunyuc I;^

demanda interior supen^ 1,2 millune^^ dc

toneladas. Los intentos hechos en los últi-

mos años por la Admini^U-acicín cspañola

para aumentar la cuot^c en Bruticlas han si-

do nulos, incluso considerando I^c dcnianda

del mercado de Can^u-ius.
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Entró en vigor la Ley de Arrendamientos
Rústicos

• Agricultura prepara su reforma, pero para hacerlo por vía parlamentaria y no por
Real Decreto

Tal como estaba previsto, el pasado 28

de mayo, a los seis meses de su publica-

ción en el Boletín Oficial del Estado, en-

tró en vigor la nueva ley de Arrenda-

mientos Rústicos aprobada por el go-

biecno con los votos en contra de todos

los partidos de la oposición y de las or-

ganizaciones agrarias.

La Administración socialista contem-

plaba en su programa la refionna de la

ley aprobada por los popul^ues. En prin-

cipio, se esperaba que esa modificación

se produjera por el procedimiento de ur-

gencia mediante un Real Decreto Ley

para impedir su entrada en vigor. Sin

embargo, ante algunas críticas que se

han producido desde la oposición por

actuar con ese procedimiento para modi-

ficar oh•as leyes, los socialistas han opta-

do por una vía más lenta. Agricultura ha

reiterado su decisión de proceder a la re-

forma de esta disposición en los próxi-

mos meses por la vía parlamentaria, lo

y^ie será un proceso mucho más lento.

La Administración quiere aprovechar

también ese tiempo para llevar a cabo

conversaciones con todo el sector y co-

munidades autónomas para aprobar una

disposición qne responda fundamental-

mente a los intereses de
los profesionales del

campo sin dar de lado
al contexto actual del
sector agrario donde

cada día son más las su-
perficies en arrenda-
miento por las jubila-
ciones o los abandonos
que se producen en el

sector.
La nueva ley, hoy en

vigor, contiene una se-

rie de modificaciones

importantes sobre la

disposición anterior. La filosofía más

significativa y la misma se concreta en
los siguientes puntos:

EI periodo máximo de un contrato se

rebaja de cinco a tres años. EI equipo

anterior de Agricultura, dominado en

materia legislativa por abogados del Es-

tado frente a los agrónomos, considera-

ba incluso que se debía haber rebajado

ese tiempo a solamente un año para fa-

cilitar la libertad de mercado.

Frente a la normativa anterior que da-
ba una serie de preferencias a los profe-
sionales del campo en cuestiones como
los derechos de tanteo o retracto, la nue-
va disposición mide a todos por el mis-
mo rasero. Igualmente elimina los topes
de 500 hecaáreas en secano para an•en-
dar o las 50 hectáreas en regadío.

Actualmente, sobre una Superficie

Agraria Util de unos 26 millones de

hectáreas, las tierras en arrendamiento

ascienden oficialmente a más de una

tercera parte de las mis^nas en una línea

de fuerte incremento y se considera que

las tierras propiedad de unos que las t^^a-

bajan otros tienen una superficie aún

muy superior. Según los datos maneja-

dos por la Administración, en los próxi-

mos años las jubilaciones y abandonos

en el campo van a ser masivos, lo que

puede suponer sacar al arrendamicnto

más de dier milloneti de hect^ú^eas. Todo

ello, en opinión de los populares va a su-

poner una gran oferta de tierra ^ara

an-end^u^, por lo que no se deben plantcar

problemas de falta de tierra ^ara nadic,

para los profesionales y pari la5 emprr-

sas que acudan al Sector a labrar e^as su-

perticies.

Frente a este pl^inteamiento, los ^ocia-

listas consideran que es preciso un perio-

do de an^endamien[o superior a U^es años

para tener al menos una mayor seguri-

dad de ditiponer de superf^icie suficientc

para Ilevar a cabo las inversioneti cleva-

das que suponen los medios dc produ-

cción y muy etipecialmente la mayuina-

ria. Desde las tiltis socialistas no se pone

en duda que las jubilaciones y los aban-

donos van a suponer poner mucha tia^ra

en el mercudo del arrendamicnto. Pero,

incluso en esa tiituaci^ín, es preciso algu-

na medida para dar preferencia a la hora

de hacer un conU^ato a los profesionaleti

1'rente a las sociedades an^ínimas quc po-

siblemente puedan pagar mejores pre-

cios que un agricultor individual.

Con las negociaciones previstas ^^ara

los próximos meses, lo más prob^ihle es

que se Ilegue a^untos de acucrdo inter-

medios en cuestiones como los techos

de supe^i`icie^ en manuti de una sola per-

sona ante la existencia de una oferta muy

abundante de tierra. Pero, en todo caso,

se ^retende que sea un acuerdo con las

organizaciones agrari^is yue son las ^^ro-

lagonistas de la actividad agraria y no

desde los dictados de lo^ de^pachot o cl

peso de los votos en el P^u•lamento, co-

mo sucedió en el pasado, con el único

objetivo de cumplir un programa Ie^i^ln-

tivo que ahora hay y^ie de,^andar.
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La subida se prolonga ya durante los últimos doce meses

Se dispararon los precios del gasóleo
• EI sector reclama medidas de apoyo vía fiscalidad y con un gasóleo profesional

Los precius del ^zasóleo experimentaron

cn las últimas seman^ts una fuerte escalada

consecuencia de las tensiones existentes en

el sector del peu-óleo fundamentalmente

por la situación cn los países árabes. De

una cil-ra en el mes de junio de ?003 de

0,366 eurus litro, 6O.90 pesetas, se ha pasa-

du a una media de U,5O em•os lih-o, algo

más de HO pcsctas. Ante esta situación, el

sectvr agrario cn conjunto reclamó medi-

das dc upuyo a la AdminisUación.

En principio, no se ha producido ninauna

respuesta en cuanto se trata de una petición

pl^tnteada, nv solamente por los agticulto-

res, sino tamhién por vtros colectivos don-

de el gasóleu es un factor fundamental en

su actividad. Agricultura considera que no

es posihle una política de créditos baratos

antc la prohihición cumunitaria a este tipo

de medidas en cuanto rvmpen la unidad de

lus mercadvs en el seno de la UE. Bruselas

reccn-ricí las ayudas españolas al gasóleo en

200O, uunyue la rcalidad es que en otros

Estados de la Unión en ocasiones se han

cuncedidu ayudas p^u-n sectores en crisis en

medio dc la inditerencia comunitaria. Pvr

lo yuc al^cta u medidas de modulación pa-

ra estimar rentas. en el mejor de Ivs casos

sería una decisicín p^u-a la próxima campa-

ña. La petición del gasóleo prufesional para

el campo es una vieja cuestión que ha esta-

dv pennanentementc ap^u-cada.

La diterencia entre utros colectivos y el

sectur agrario cs yuc en cl campo es muy

dit^ícil que cl prvductor pueda repercutir ese

aumento de costes en los precios de sus

productos ya que inclusu en muchos casos,

periodvs con incrcmentvs en Los costes de

Iez^ medivs de pruduccicín han coincidido

incluso cun precius a la baja de las materias

primas.

En el sector agrtcrio, el gasóleo supone

una denuuida uproximada de 3.500 millo-

nes de litros. Según lus datos manejados

pvr ASA.IA, entre junio de 2(x)3 y el pasa-

do mes dc mayo, el incremento acumulado

de costes de producción consecuencia

de la subida se cifi•a en unos 300 millo-

nes de euros, unos 50.000 millones de

pese[as.

EI peso del ^aasóleo en los costes de

producciún en el sector agrario es muy

variable en función del tipo de cultivos

o los sistemas utilizados pv-a su produ-

cción. En línec^ti generales son elevados

pura cultivvs como la remolacha y pro-

ducciones hortícolas cuando los riegos

se hacen cvn motores de combustiblc.

Para el sectur agrario, la preocupación

se debc nu solamente al impacto de la

subida de los precios del «asóleo, sino

ttunbién a las más que se^uras subidas

de utros medivs de producción como

pl^ísticos, fertilizantes, obras de infraes-

ttltcturas en los rie^os o el mismo b•ans-

porte.

Ante este problema, las oraanizacio-

nes agrarias ASA.IA y COAG han coin-

cidido en sus reivindicaciones que a

^.!randes rtsgos se concretan en los si-

^uientes puntos:

• F,liminación del impuesto sobre hi-

drocarburos en el gasóleo que es de

0.079 eurvs por litro. 13,14 pesetas por

considerar que España tiene capacidad

le^al pcu-a hacerlo en el marco comuni-

tario como lo han hecho otros países.

En la artualidad hay colectivos eomo el

petiqueru yue tiene un produeto muy ba-

rato ^tl estar exento de estc impuesto.
• Política tiscal. En matu-ia de tiscalidad

se pl<uitean v^u-ias medidas. Se reclama un^t

rebaja en los módulos para el cálculo de

los ingresos netos a la hvra de la declara-

ción de la renta. Para quienes ha^an su de-

claración por estimación directa, se plantea

yue Irn gastos de ditícil justiticación pasen

del 5^'/c^, al I 5^%^. Igualmente se reclama una

condunación del impuesto de bienes in-

muebles.

En lo que afecta al IVA, el sector pide

que cl IVA pagadu baje del 16 ^/^ al tipo re-

ducidv del 7^%^ y yue el NA percibido suba

del R^%r al 10^%.

• Seguridad Social. EI sector pide una

reb^ya de tres puntos en las actuales cuvtas

de la Se^^utidad Social.

• Gasóleo profesional. Finalmente, la úl-

tima y vieja reivindicación del sectvr a`^ra-

riv a la yue no se diu respuesta en las ulti-

mas décadas cs I^t implantación de un g^t-

sóleu profesiunal. En su día hubo un gasó-

leo agrario diferenciado en precio y color

del reslo. Pero, al linal se eliminó el siste-

ma en cuanto era muy complejo el cuntrul

sobre la utilizacicín del mismv. Hvy sc

puede habl^u- en p^u-te de un gasólco p^u-a el

campu en cuanto tiene un precio diferente

a otrus gasóleos como el de automocicín y

el de la pesca.

En medios de la Administración se espe-

ra el comportamiento tuturo de los cvm-

bustibles antes de adoptar cualquicr deci-

sión. AI coincidir la tiubida más fuerte en

primavera cuandu en la mayor p^u-te de las

7.l)nas las I:n-GAS a^^l-ÍCOIas n0 SOn nlny ^ran-

des, el impactu ha sidv menor que si el

problema sc hubiera planteado en otoñu.

Las Iluvias fuertes han frenado i^^ualmente

el uso de cumhustible en muchos ries^^us.

Sin embar^zo, entrados en los meses de cla-

ro, también se incrementa el uso de gasó-

leo tanto para las tareas de recolección es-

pecialmcnle dc los cereales como p^u-a los

riesgos.

^^ricultura 531



la producción será de 1.415.000 toneladas

Campaña y penalización récord
en aceite

• Los precios tienden a estabilizarse o ceder ante las buenas perspectivas de la
nueva cosecha

La producción del aceite de

oliva en esta campaña ascen-
derá a 1.415.000 toneladas
según los datos manejados
por la Agencia para el Aceite

de oliva al mes de abril y an-
te los posibles ajustes de cie-
rre que se produzcan a última

hora. Esta cifra supone batir
el récord de 1.413.00 tonela-
das de la campaña 2001/02.
La próxima cosecha, aunque
no Ilegue a ser como la de es-

te año, las primeras estima-
ciones apuntan igualmente a

una buena cosecha consecuencia de las

lluvias importantes de los últimos me-

ses.

España cuenta con una cuota de pro-

ducción de 760.027 tone1adas que se fijó
cuando se aprobó la reforma en 1998.
Esta cifra se asignó de forma provisional
a la espera de que la comisión de la
Unión Europea procediera a una revi-
sión de todos los datos sobre produccio-
nes, superficies y ayudas en los países

miembros. En 2001 se procedió a la pró-
rroga de la reforma anterior igualmente
con el compromiso de que, antes de
aprohar otra reforma definitiva, se pusie-

ra orden y control en el sector.
Frente a todos esos compromisos, el

pasado mes de abril se aprobó una nueva
reforma sin que se hayan tenido en cuen-

ta para nada por parte de la Comisión los
compromisos sobre clariiicación de da-

tos en el seno de este cultivo.
La cuota de 760.027 toneladas es tanto

para la producción de aceite de oliva co-
mo para el 6% correspondiente al aceite
de orujo y a otras 45.000 toneladas de
aceite de oliva equivalentes a la produ-
cción de aceituna de mesa. En total, ^ma

cifra que según las primeras estimacio-
nes va a suponer rebajar la ayuda por ki-
lo de I,32 euros kilo a solamente 0,76
euros kilo en el mejor de los casos, lo
que supone una penalización del 50%.
Ello no impide sin embargo que España
siga recibiendo la cifra asignada en su
día ligeramente por encima de los 1.0(>n
millones de euros, pero que debería ser

muy superior si en su día se hubiera he-
cho una correcta distribución de los fon-

dos en función de las producciones rea-
les de cada Estado miembro.

En lo que afecta a los precios, las coti-
zaciones han tenido en los últirnos siete
meses un comportamiento netamente
alcista a pesar de estar ante una cosecha

récord.
Esta evolución de las cotizaciones que

pasaron de 1,71 euros kilo, 285 pesetas
en noviembre a 2,70 euros, 450 pesetas

kilo en mayo, se ha debido especial-
mente a dos factores. En primer lugar,
porque se partía de unos stocks como
enlace de campaña de unas 95.000 tone-
ladas. Había poco aceite en los almace-
nes de los olivareros y de las propias in-
dustrias. En seg^mdo término, la evolu-

ción a la vista de los precios ha sido
consecuencia de la fuerte demanda,
un año más se ha puesto de mani-
fiesto que cuando hay aceite en Es-
paña lo hay para todo el mundo y

que cuando no hay cosecha en Es-
paña, la falta de materia prima es

generalizada.
En el caso del comercio interior,

los operadores iniciaron la campa-
ña con los stocks bajo mínimos y
tuvieron que llevar a cabo compras
importantes. Lo mismo sucedió a
los operadores exteriores que se ha-
Ilaban igualmente con las reservas

casi a cero.
La subida de los precios en los últimos

meses, al margen de una mejor gestión

de existencias por parte de las cooperati-

vas, se ha debido también a la demanda

en el mercado interior que supera las

600.000 toneladas a pesar de los precios

al alza de los últimos meses. Por otra

parte, las exportaciones han sido igual-

mente superiores a las 600.000 tonela-

das con especial demanda de los opera-

dores italianos.

Con estas cifras sobre la mesa, la reali-

dad es que cosechas por debajo de 1,2

millones de toneladas en el futuro pue-

den ser cortas o al menos ajustadas para

las necesidades de la demanda nacional

u exteiior en el aceite de oliva.

De cara a la próxima campaña, las pre-

visiones apuntan a una buena cosecha
consecuencia de las lluvias de primave-

ra. Ante esta nueva situación, todo pare-
ce indicar que las cotizaciones en el me-
jor de los casos se estabilicen aunyue lo
lógico seiia un ajuste a la baja no en i'un-
ción de una demanda al alza, sino ante la
posibilidad de otra buena cosecha, aun-
que no Ilegue a los niveles de este año.
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También en el resto de la Unión Europea

La cosecha de cereales viene al alza
• Importante bajada de precios en el mercado, pero lejos de las cotizaciones de

intervención

/^1 rirrrr ^Ic este número se ha ^*ene-

rilii^i^lo la recolecci^ín ^le I^i coserha

clc crrc^ilc.^ clc invirrno cn las pro^^in-

ria^ ^Icl sur y sc cshcri yuc cn cues-

ti^ín ^Ic unati senr.uta.^ se huya termina-

^lo la misnr.i antc la cxistcncia de un^i

imlwrttinlr nuucaniiaci^ín clc la sie^zti.

En hrincihio y, al ntar^^cn ^ie l05 pro-

hlrma^ yur sc huc^lan proclurir ^or las

turntcnta^^ ^ hc^lris^us o asurados ^1e

última, sohrc to^lo cn la mit^i^l norte

^le la penín^ula. la cosccha se pre,enta

ron unas hurnas hci^^nc^ti^^as con pro-

clurcicín cn to^los los casrn ^uperiores

a Ias habicl^is ^n la ramp^uia anterior.

lo yur ya ^c h^i ^Icj^ido scntir rn cl

cuntpurl^inticnlo ^Ic las rotizaCiones.

('on to^1o, rl cjc ^Ic la actual campañ^i

nu .tic h^illa cn la Itroducri^ín csp^tñol^i,

yur rstc aiio ^^^i ^i scr ligcramen[e su-

prrior ,t Ia It^i,^^i^la sino. ^obre to^lo, ^t

l^i esi^tencia cle ^^roclurriones más ele-

^^a^las rn cl ronjunto cle la Uni^ín Eu-

ropca q 15 a las yuc ^uman los nue^^o>

clicc haí^cs ^̂ o^•ios ^lcscle el pasaclo uno

dc mayo.

C^onscruenria ^Ic tu^lu cllu, quicnc^

a^^uar^l<u^on en r.^ccso ^ara I^t centa ^le

sus ccrcalc^ ant^ I^i cscalacla de subi-

^las yuc sc cstab^i procluriendo, han

hecho un ntal nc^^ocio. Los ^recius

ticn^lcn a la cstahiliclacl cn un marro

cle recorlc.ti, ntientras los ^^anadero^

respiran antr la pusihilidad de una

nuev,i ramhañu ron prccios a I,i baja

^lc los picn^os.

I.a rantp^iña anteriur, se .̀*ún los ^1^i-

tos cle A^^ricultura. I^i rosccha dc rc-

realc^^ luc infcrior ^t la media comuni-

taria con H.7 milloncs clc tonclaclas dr

tri^^o. 6, i ntilloncs cle tonelada^ c1e

cehacl^i^ v cifras muy^ rccluridas cn

avcna o rcntcnos hasta w^ total cic

?O,S ntillonrs dc tonel.^d^is.

Estc año. Itis hrevisiun^s de co^echa

^1e ^spañ^^ sun ^Ic entre ??.5 y?3 mi-

Ilunes clc tonclaclas, sc^^ún los ^la^os

nianejncloti hor uherulores comere•i^^lcs

o almacrni^^t^is. I-^rente a esa citi^a, rn

nte^lios ^i^^rarios se ronsidera yuc I.^

cosccha virnr ron ^itta producricítt li-

^^eramrntr hur encima ^el añu antr-

rior, pcro yuc ello no elebe ser motivo

h^trt ^luc se vcn^^an los prerios ahaju

cle forn^a hrecipitacl^^, si no es por unu

nt^iniohra de los opera^lores. En este

contcxtu, clcsclc al^^unus ur^^anizacio-

ncs a^^rarias se ha hccho un Il^ima-

mirnto ti los ^igrirultores p^u^^t yue nu

^Icn sali^la innte^ii^ua a sus ruse^ha^ y

evit^u así clerrunthes de precio.

C'on tocio, cl mayur im)^arto ne .̂*ati^^o

^uhre la^ c•olizacione^ no sení ^^on^r-

ruen^'ia cle los clato^ suhre I^t ^^userha

csp,iñola, sinu antc cl ^^umento ^ic la

olcrta el conjuntu cle la Unión Gurope.^

clonclc ^tir esltcr^^ una produrciún clc

? I(^ niillunes cle toncladas en la UL: a

I 5 antc^ clc la ^iittpliariún Prente a los

I H^ millonrs ete tonel^t^as de la ^^am-

haña ^intrrior, cifri yue Ilegnri^t a?(i3

ntilloncs clc toncl<<d<is con la UI^ ,int-

hliacla clon^lc clcst^ican lo^ ?6 ntilloncs

^le tonela^l^is cle Pulonia y lus I? ntillo-

nc.^ ^Ic tonrlaclas cic Hun^^ri^i.

Scgún al^^uno^^ ^I^uu., maneja^los por

lu, ohcra^lorc^, rn esle mornento .^c es-

tán h^ici^n^lo cunh^ato^^ cle im-

hort^tci^ín har,^ trigos de Frtinci,i

y cl Rcino Uni^lo a ntcnos cle

(1.13 ^uros kilu y aO.13 euros

)^tira las c^eba^l^ts. cit^ra^ yuc ^c

yuc^l.ut muy Imr debaju ^ie la^^

Ita^^a^las en los iíltimos mc^c^ cn

rl ntcrraclu intcrior, pero niuy

hor encint,i ^Ie los pre^•io^, ^le in-

ten^rnriún fija^os cn su ^1ía cun

la rclorma y yuc scrían dc O.I

curu^ kilu.
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Ante el grave desajuste entre cuota
y producción real

Tomate de transformación,
futuro difícil

• Eso está suponiendo graves penalizaciones en las
ayudas y podrían ser casi inexistentes en los próximos años
• En esas condiciones sería imposible competir con la
producción de otros países con ayuda plena de 34,50 euros
tonelada frente a los 2,40 euros que recibiría España

EI sector del tomate para transfonna-

ción indusn-ial atraviesa una situación

dificil, consecuencia del grave desajus-

te entre la cuota de producción asigna-

da por la Unión Europea y la produ-

cción real muy por encima de ese volu-

men. Esta situación se está h•aduciendo

en fuertes penalizaciones en las ayudas

lo que supone una grave pérdida de

competitividad en todos los mercados

en relación con los productores de oh-os

países como Grecia, Italia, Francia o

Portugal.

En España se ha producido en los últi-

mos años una explosión de f^íbricas que

han potenciado el cultivo especialmen-

te en Extremadura y Andalucía en de-

trimento del cultivo en otras zonas tam-

bién productores h-adicionales como

Murcia o el Valle del Ebro.

La producción de tomate para trans-

f'onnación ha tenido en España un cre-

cimiento espectacular en la última dé-

cada frente a una estabilidad en las pro-

ducciones en el resto de los países co-

munitarios.

En el caso de la UE, la cuota de pro-

ducción actual es de 8,25 millones de

toneladas, mientras la producción en la

campaña anterior fue de 9,14 millones

de toneladas. En el caso de España, la

producción ha pasado de 486.000 tone-

ladas en 1986 a 990.000 toneladas en

1997 p^u-a Ilegar la campaña pasada a

I J I I.000 toneladas con la previsión de

situarse en los próximos años en 2,5

millones de toneladas, frente a una cuo-

ta actual de 1.238.000 toneladas.

Consecuencia de esta situación, el

sector productor de tomate pat-a trans-

formación sufre en los últimos años

fuertes penalizaciones en las ayudas

que, sobre el papel, deberían suponer

aproximadamente e136^1o de los ingre-

sos de una explotación. La ayuda ple-

na sin supe^ar la cuota asignada a cada

país se eleva a 34,50 euros tonelada.

Sin embargo, frente a esa cifra, la ayu-

da real es ligeramente inferior en ICalia

y mucho más baja en España donde se

teme que en los próximos años esc

apoyo sea de solamente 2,42 euros por

tonelada, lo que supondría dejar al cul-

tivo fuera de mercado frente a la com-

petencia de otros productores.

España tiene una producción media
de unas 250.000 toneladas de tomate
concentrado de las que unas 150.000
se destinan a la exportación con un
consumo interior de unas 110.000 to-
neladas. La mayor competilividad de
las producciones españolas hizo yue
se disparase el cultivo, sobre todo en
Extremadura y en Andalucía. Sin em-
ba^go, ese crecimiento en las siembras
ha entrado ya en ^ma zona de peligco
ante el riesgo de que la ayuda se re-
duzca a una cifi-a simbólica frente a lo
que perciben ot^-os productores comu-
nitarios.

Desde el sector se aboba por estabili-

zar producciones, así como el número

de industt-ias y tratar de lograr en para-

lelo un ajuste de cuota al alza en Bru-

selas pv-a evitar penalizaciones como

las actuales.

• Mientras tanto, los ganaderos
han bajado en la última década
de 141.000 a menos de 40.000

La industria de la leche ha plantcado al Mi-

nisterio de Agricultura la necesidad dc poner

en m^ircha un plan estratigico para el scclur

con el fin de conseguir unus cmpresas ajusta-

das a las posibilidadcs dc producción dcl país

y, sobre todo, p^u-a poder compctir cn el cxle-

rior frente a países excedcntarios. En csla lí-

nea, la Federación Nacional de Industrias

Lácteas, FENIL, expuso sus prcocupacioncs

a los responsables de la Administración agra-

ria desde dondc sc ha señalado su apuyu para

poner orden en esta actividad.

España cuenta con una cuota dc sólo (i, I

millones de toneladas de litros de leche como

cuot<i frente a un consumo superior a los sic-

te millones de toneladas y con la existcncia

de un volumen de unas 70U.(xl0 toncladas dc

leche negra o fuera de cuota yue en los tílti-

mos años se ha estado comercializandu ul

margen dc los cvnU-oles públicos. Las ^idvcr-

tencias comunitarias para eliminar estc tipo

de leche, junto a las mcdidas puestas ya en

marcha dcsde el conjunto dc las Adminislra-

ciones, se estiín U'aduciendo ya en un recortc

en la ofei^ta de este tipo de lechc.

De acucrdo con este panorama, las indus-

h-ias prevén a muy corto plazo una menor

oferta de Iechc en España así cunio la posihi-

licíad de tener yuc acudir a las importaciones

para tnantener su actividad o yue seun otras

industrias comunitarias quienes se hagan fá-

cilmente con una parte del mercado español.

Ante esta situación. las empresas señalan la

necesidad de un plan esU^atégicu de transfor-

mación para lobrar empresas m^ís competiti-

vas.

Un segundo punto pucsto sobre la mesa por

el sector es e) inicio de la aplicación dc la rc-

torma de la Política Agrícola Común, lo yuc

supone el recorte progresivo dc lus prrcios

de intervención para Ieche y manteyuilla ^isí

como la retirada de ayudas para la exporta-

ción de esos productos excedentarios. Ante Ia

nueva situación, las industrias van a tener

menor capacidad para seguir funcion.^ndo

con la intervención mienU^as, es miry proha-

ble yue empresas dc oU^os p^ú.^es comunita-
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Especialmente por la falta de leche si se cumple la cuota

La industria láctea pide
un plan estratégico
rios d<mcle hay elev<idos excedentes de leche

tengan nrryures p^isihilid^icles p^tra ttdquirir le-

che m^ís bai.^tti, ubtener mxntcyuilla más com-

pctitiva tant^i p.u-a expc^rttu^ ^t terccr^^s ^^aíse^ ^•^^-

mo a España.

En cl ^cct^x líictco cn ESp^ui^i sohrc rapaci^lacl

^1e pr<xlucci^ín. los ajustes Ileva^los a c<<hu rn

los últimu.^ añ^^.^ htin supuest^i un recorte cle

grupos. Sin embar^^o, se han n^anteniclc^ c inclu-

s^^ ampliad^^ rl nínncru ^Ic fábriras.

Los vasa^s de li^arlal, con diferentes ^tpc^yo^

enU^e grupos c^^uperativos ^^anacleros, han se-

gui^lo una ^^olítica d^ cxpansión cn lu iona nc^r-

te y Cataluña. Ccntral I.rchera A.^turiana se

ron^olida r^^m^^ grupu cn solilaiio. Lus nortea-

merican^^s ^Ic Celtti. Dcan F<wcls, no acab^in ^ie

^liseñ^u^ su c^trategi^t ^le gran crccimicnto en I-a-

paña. f^rarasanm cn su intent^^ ^^ara hacc^sc cun

cl ^^rup^^ Lauki (Cenhal Lechera Valliso-

Ictana y Pradu Cervera, mientras adyui-

ría la empresa ^Tiger Foo^1s en Ávila con

la m^u^ca La V^ic^ucra y anuncian una in-

versiún cle 17 millones de euros en esa

pl^inta pura la expaintiión de su mercado

cn la zona ccntro. La operación impor-

tante en las últimas iechas ha sido la

compra del grupo Lauki por Lactalis,

antc^ Bcsnier, con lo que todo yueda en-

U•c t^ranceses. Ebro Puleva se quiere des-

prender cle I^i planta cle L,eyma y siguen

su v^^lad^ira en solitario grupos como

Río, Feirac^^ o ILAS mientras Clesa, del yuntura, lus excedentes de oh^us países en

^,rupo Parmalat, no se vende. f^irma dc leche ^^ de pr^xlucte^s clcrivacl^^s sc

EI sertor teme, no solamente la posibi- vuelyuen en España a baju, prcri^^s. I<i

li^lacl cle un cl^tirit cn la of^erta de leche, y^ie p^xiríti Ilrvarse ^x^r clelantc ^^arte ^lc la

,inc^ tambie n el ries^;o cle c^ue en esa co- industria.
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Los ganaderos de leche reclaman un
plan de reestructuración
• Uno de los objetivos sería incorporar y asentar jóvenes en el sector

Lo.^ g<tnudrro^ de leche de vaca han

plunteado ttl Ministerio de AQricultura

a través de Ict or^^ani^.ación interprofe-

^ion^tl, Inlac, el desurrollo de un plttn de

reesU-ucturacicín y modernización en el

sector clue contemple tanto Itt situación

de los productores como de la industria.

Puru Icts or^^uniictcione5 a^r<trias, en los

últimos año^ sc ha producido una muy

importunte ^ttlidtt de ^anadero, de la

actividad. El objetivo de ese plan debe-

ría perse^^uir el des^u-rollo de explota-

cione^ viahles, manteniendo e incluso

incorporandojcívenes a la actividad con

las necesaria^^ medida^ de apoyo. Para

lo^^r^u- ese objetivo, además de los in-

di^pen.5ahlc^ apoyo^ u requiere mejo-

rar la calidad de vida en las zonas rur^t-

les para yuc vivir en el medio y dcsa-

rrollar el trahajo de ganadero sea unu

actividad atr^tctivzt evitando que el sec-

tor expul^e a sut ^^anaderos.

Por parte dc los ^^anadcros se ha recla-

mado a la Adminish-ación una mayor

flexihilidad a Itt hora de apliccu la^ re-

^^las de jue`^o para el conn-ol de la pro-

ducci<ín y venta de leche. L^ts orvaniz^t-

ciones agr<trias no se nie^zan a esa polí-

tica de conu-ol para evitar la producción

y comerciulizttcicín de leche ne^ra, pero

estinian cluc no se puede convertir una

explot^tción lechert en unu ^estoría. Se

e.^tima yue hay ^i^temas más fáciles y

h^u-atos p^tra conu-ol^u- las ventas de una

explotucicín yuc sin cmbargo no se hun

emplc^tclo. La^ or^^anir.aciones agrtria.^

volvicron a dcnunciur ^u^le la Adminis-

U^tción la comercittlización de leches al

consumidor a prccio5 muy por dcbajo

de coste y se pidió un mayor ^egui-

miento tiobre c^te tipo dc mv-cas desde

la producción a la industr-ia v el di^tri-

buidor I^inal para ver dcínde ^e puedan

h^tlltu- las irrc^^ularidctdes, si se uata de

leche ne^*ra vendida a bajo prccio en

origen, leche importnda, leche recons-

tituida por la indu.^U•iao leche vendidct

^t pérdidas.

FI secrctario ^*cneral de Abricultur^t,

F'ern^uido Mor^tled^t, reiter6 a INLAC

Itt dccisicín dc lu Administr<icibn de lu-

ch.u- ptu-tt yuc ^c cumpla la re^ulttción

sobre cuota^ y eliminur la producción y

venta de leche nepra. Igualmente seña-

ló ^u deci.5icín de ir hast^^ el final en I^t

romerci^tlizución de leches burat^t^ por

deb<tjo de co^le yue ^t la po.tih-e se vuel-

ve cuntrt los intere^es dc los ^^nnctde-

ros y puede perjudicar a 10.5 consumi-

dores.

MENOS GANADEROS
Junto a la preorupación dc los indusu i,t-

Ies por su I'uturo cn el uctor f^rcntc a la

conipetencia cxterior, en el campu la si-

tuación alr^tnz^t vn unos altos nivelr^^ dr

inyuictud por la I^iha de personas intrrc-

^ctdas en .tic^^uir con la ctctividad. I lacc un,t

d^c,tda, hahía en Españ^t m.ís de I-I I.UUU

^^ctnadcros dc Icchc dc vaca. Uiei añu.ti

más t^trdc, ese númcro sc ha redurido a

menos de ^30.0OO en una cltu-a línca dr eaí-

da.

Se^?ún denunci^tn or^^aniiacione.^ drl ,vec-

tor, la e^clavitud yue supunc I,t aclividad

^^anadcra, la t^aha de nrtno dc uhra para

e^^e Irth,tjo y, sohrr todo, tiu fctlla dc• rrill,t-

hilidacl, hctce yuc Ict^^ pcrsuna^ mctyures ^e

vavan y yue los jóvencs ^c^tn reacius ,t ^^u

incorportción. L,t redurción dc cxplota-

ciones e^^ ulgo iniparahle hasta cl punto

yuc cn c^te ntotnenlo sólo cl ? I`,r dr los

^^ttnuderos lienen el (^3,^{^/^ eie Ia cuul^t

c'on explolacionc^ dc ntá^ de ?OU.UUO ki-

los de cuoltt. Poco má.^ de K.OUO ^^^tnadr-

ro^ pusectían ca^^i cuaU-o millon^s dr tu-

nel^td^t^^ de cuota. Se van los pryueño^^,

pcro lo nrí^ prcocupantc pat^t cl ^^cctor c^^

yuc tnmbi^n sc e^tán vendo cxplut,tciunes

^,randc^^ con mcí^ de 30U.(x)0 kilos dc cuo-

tn. Aundue hay ahandonos de ^^r,tndr^ cx-

plotaciunes, la realiclud también c^ yur Ia^

sttlidas de ^^antuleros ^^e han Uctducido rn

yue se ha pa^ttdo de una cuota media por

explotución de ^5.OOO kilod en I yy5 a una

cuota mcdia cn I^t última campaña cle

1^15.00O kilo^ti.

Si ^e analiia la situacicín de la prudu-

cción de leche por comunidudes ^tutóno-

mav, en lo.^ último^ añu^ han pcrdidu cuo-

tn L?xUeniadura. [3^tleare^. Rioja y I'aí^

Vaxco mienU-a^ creren cl resto, de^tacunclu

el aumento del 73`/r en Murci^t y el ?^` ^

en Castill^t L^t Mancha. Por volumen. clrs-

taca el crecimientu de cuota en G,tlici,t

duncle aumenlcí un IK`/r con casi 3OO.(IO(1

tonelttda.^ dcsde la camp^rñ^t I c)c)5/c)(i.
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o todos los habitantes de su finca querrán
ue compre un ATV Honda.
itemos algunos de los que se oponen:
lacranes cebolleros, escarabajos de la patata,
rugas de los nabos, chinches en general y
Igún que otro cercópido.
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Instalación de tendidos eléctricos
y su problemática medioambiental

La instalación de líneas eléctricas en determinadas zonas puede
suponer en ocasiones serios perjuicios para el entorno medioam-
biental escogido y las especies animales que allí habitan. Existe
por ello una amplia legislación que regula la protección de estos
espacios, fijado por diversas leyes que imponen amplios límites
para garantizar una armonizada protección; en especial desde la in-
corporación de España a la Comunidad Europea (actual UE) en

1986.
Según dispone el punto 2 del artículo 45 de la Constitución espa-

ñola, "los poderes públicos velarán por la utilización racional de
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la ca-
lidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyán-
dose en la indispensable solidaridad colectiva".

Procede examinar para comprender con mayor claridad el objeto
de este artículo, la Sentencia 29 de noviembre de 2003 del TSJ de

Castilla-León de la Sala de lo Contencioso- administrativo. En di-
cha sentencia, la parte demandante sostuvo la tesis de la inviabili-

dad de ejecutar un proyecto de trazado de tendido eléctrico debido

a:
• La existencia de aves amenazadas en peligro de extinción en di-

cho territorio,
• La consideración de zona de alta calidad paisajística,

• La falta de trazados y soluciones técnicas alternativas, y

• La concurrencia de desviación de poder por parte de la Admi-

nistración competente.
A continuación, pasamos a exponer los fundamentos expuestos

por la Sala que rechazan las pretensiones de la parte demandante.

Respecto de Ia existencia de aves amenazadas en peli-
gro de extinción en dicho territorio:

No cabe poner en duda que las especies que habitan en dicho há-
bitat lo sean, pues así ha sido reconocido y resultado probado.

Respecto del valor paisajístico y la consideración de es-
pacio natural que desaconseja la instalación:

Por una parte, la zona no tiene consideración de espacio protegi-
do y así lo con•obora la Ley 4/1989. Sin embargo, el Convenio de
F7orencia de 2000 (firmado pero aún no ratificado) establece crite-

rios más flexibles para su reconocimiento como tal.
En aras a la protección de las aves, el Derecho Comunitario ha

adoptado por medio de directiva, las ZEPA (zonas de especial
protección para las aves). Hecho, que ha desembocado en la cre-
ación de una red ecológica europea: "Natura 2000".

La zona en cuestión no está incluida como ZEPA. Ello no obsta a
que el Estado se despreocupe en la protección de dicha área, pues

existe un sustento jurisprudencial que avala aquella prote-cción.
De todo esto se derivan las siguientes consecuencias:
• La declaración de un área como ZEPA no impide el tendido

eléctrico.
• Dicha línea eléctrica puede suponer tanto riesgo como cualquier

otra dentro del temtorio sobrevolado por las aves. Por lo tanto,
los riesgos de electrocución para las aves protegidas son los mis-
mos dentro que fuera de la ZEPA, puesto que fuera de los límites
también se desarrolla la vida de estos animales.

• La introducción del tendido no afectará a las aves porque no
menoscaba al espacio; ya que se han adoptado medidas suficien-
tes que la otra parte no ha sido capaz de refutar al no proponer

otras alternativas.

Respecto del trómite de evaluación técnica y las
posibles soluciones técnicas alternativas:

La Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos pú-
blicos y privados sobre el medio ambiente, impone a los Estados
el necesario sometimiento de determinados proyectos a una pre-
via evaluación de su repercusión sobre el medio ambiente, y a la
necesaria toma en consideración de ella en el marco del procedi-

miento de autorización.
El conjunto normativo transpuesto a nuestro ordenamiento jurí-

dico, establece el trámite de evaluación de impacto ambientul

(EIA). De esta técnica evaluatoria forma parte la declaración de

impacto ambiental (DIA), que plasma si la realización del pro-

yecto es o no conveniente y, en caso atirmativo, las condiciones
que deban establecerse en orden a la adecuada protección del

medio ambiente y a los recursos naturales.
De todo esto resultan dos conclusiones:
• La DIA no se configura propiamente como un acto autorizato-

rio, más que en concurrencia con otros actos que hayan de obte-
nerse para que el proyecto pueda ser llevado a cabo.
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• El contenido de la DIA no constituye la decisión última de la
Administración, ni acerca de la conveniencia de ejecutv el pro-

yecto, ni acerca tampoco de las condiciones medioambientales a
las que haya de sujetarse.

^Cuál debe ser por tanto el Proceso de Evaluación del
impacto ambiental?

La nonnativa estatal "ha elegido establecer que la evaluación del
impacto ambiental se formule en dos momentos sucesivos: en un
primer momento, un órgano ambiental distinto del órgano compe-

tente que pat a aprobar o autorizar debe emitir una declaración de
impacto ambiental. En un segundo momento, el órgano con com-

petencia sustantiva sobre el proyecto decide si conviene realizar la

obra o no, y en caso at►^nativo, tija las condiciones en que aquélla

debe realirarse para salvaguardar el medio ambiente y los recur-
sos naturales. Si hubiere discrepancia, decidiría el Consejo de Mi-
nistros o el órgano yue resulte competente en cada Comunidad

Autónoma.
En el caso que examinamos debemos considerar si .re hn sorrreti-

do el ^^royc:ctn u^^nn eval^^ación orctinc^rda o siniplificac/n. Con-

cluimos que sería simplificada, pues la evaluación de impacto ca-

rece de estudio de diversas alternativas técnicas o de trazado como

exige el RD 1302/1986. Dichas alternativas (argumenta la magis-

trado), debieron ser aportadas por la demandante. Según el pare-

cer de la magishado, los aisladores constittryen medidas más que

suticientes para evitar el riesgo de electrocución de las especies

protegidas. A criterio de la Ley, la manera de conservar una zona

protegida es administrarla armónicamente, tanto para satisfacer las

necesidades socio-económicas de los habitantes colindantes, co-

mo para mantener y reconsti-uir el equilibrio de sus sistemas bioló-

gicos. Esto hace referencia al artículo 45 CE que recoge el princi-

pio de uso racional antes mencionado.

Respecto de la concurrencia de desviación de poder
por parte de la Administración competente

La denuncia de desviación de poder no tiene fundamento según
la Sala. Esta desviación de poder, regulada en el artículo 106.1 de
nuestra constitución, es definida, en Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 25 de mayo de 1999 como el ejercicio de potestades admi-
nist^ativas para fines distintos de los tijados por el ordenamiento
jurídico. Es necesario pa^-a probar esta desviación de poder, según
preceptúa el ^utículo 1219 del Código Civil un enlace preciso y di-
recto, y que se halle por p^u-te de laAdministtación correspondien-
te de un fin distinto del previsto en la norma. Mas pata alegar el
vicio de la desviación de poder, es preciso retlejar los supuestos de

hecho que dan lugar al susodicho vicio y probarlo. Pretende la
parte demandante establecer ^ma disfunción en la actuación admi-
nistrativa, respecto de la instalaeión eléctrica apuntada y la cons-
trucción de un parque eólico. Sin embargo, siendo factores distin-
tos los que hay que conjugar, la desviación de poder no tiene lugar.

Finalmente, de dicha Sentencia podemos destac^u^ que ante un
conflicto entre detivrollo y medio ambiente, las Adrninish•aciones
Públicas deben cumplimentar una serie de requisitos garantistas
en aras a la protección del entorno natural y a la consecución de un
desan-ollo sostenible.

^, ^ ^ ,^ i^ ^ ^,^ r
t_^^°^^
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Los fraudes ,n la calidad alimentaria

J.Pérez Gil*

Entre Ia5 principales prco-

cupaciunes de los ciud^i^lanos

curopeos figuran (os Fraudc^

en la calidad alimentaria. A^tií

lo rcflcja la encu^sta c5{^ccial

del eurobarómetro publicadn

a principios dcl prescnte uño.

S<ílo hay un atiunt^^ yuc preo-

cupa más a los eur^^peos y c^

la corrupción, en segundo lu-

gar los firaudes y por deU^ás

las irrcgularidadcs en las Ins-

tituciones Públicas y el blan-

queo de diner^^.

España tibw a entre los cua-

h^o países a los que menos

preocupa los íi-audes en la ca-

lidad alimentaria. l.a mayor

preocupaci^n s^^hre el parti-

cular se da cn Suecia, segui-

cla de Francia, Italia y Lu-

xemburgo.

EI fi-audc cn la calidad <tgr^^-

alimcntaria puede entenderse

a^mo un conjunt^^ de prác^i-

cas encaminadas a ocultar 10.5 pr^^cesos

empleados o confundir en cuanto a la

natw^aleza de lo producido. DcnUO dc

etite ^ímbitu podemc^.ti distin^uir v^u^ioti

supuestc^s:

• Elaboración cle pr^^duct^^s mediant^

prácticas no aut^>riiudas

• Ocultaci^ín ^^ ter^ivcrs^icicín dc la

verdaciera naturalei^a clel productu

• Empleo de etiyuet'<is, enwiscs, dene^-

minacioncs dc cnlidad o publici^lad

que no se corresponden con el pnxiur-

to y pucden inducir a confusión al am-

^tiumidor

• Palsificación y venta dc procluctos

yue se pueden amfundir con cl ori^^i-

nal

Dentr^i de este ahanic^^ ^le prácticas es

difícil discernir que es un fraude y yue

no lo es. ^,Pu^de un jamón curado den^^-

minarsc ibérico aunquc no proccda del

cerdo ib►rico?. Antes de la publicacicín

`Cuerpo Nacional Veterinario

dc la nc^rn^a de caliclad era muy f^recuen-

te. i.Puc^e inducir a crror un preparado

lácteo (yue n^i es leche tal como la dcti-

ne el C^ídigo Alimentario) en envascs

simil^u^cti ^i los utiliiados par^i la leche'?.

O^.hue^lc inducir a error un a^^un quc n<^

es niin^ral. {^ero yue se cmb^^tcllu en en-

vases similares y se c^^loca en el lineal

^cl supermercado al Ittdo ^lel a^u^i mi-

ncril'^.

Es diii^il resp^>nder a cstas ^^rcgunta^,

{^robahlemente el c^msumiclor prcocu-

p^id^^, ^ea al misino tiempo un am^^umi-

dor .`ocupad^^" en inf^^rmarye. La cullu-

ra clc consumo inf^^rmado ^^ el mcj^^r

antídoto conh^a cl frau^le, mucho m^í^^

yue las inspccciones admini.5trativa^.

Un c^mtumidor informado sabc ex^^cta-

mcnte 1^^ quc compr^i y no adyuicrc un

pr<^clucto yue no re,tip^mde exactamente

a lo buscad<^.

Aunyue no es fácil imputar un fraudc

alin^cn^^u^i^^, cs .^uf^irirntr ^^a^^rar

pur rualyuicr hi^^crnirrra^l^^ v

vcr ^^mdurtc^s c^^n rtiyuct^i^

cuan^lci incn^^s .^in^!ulares. ^^ cu-

I^icicl^is cn lu^^arc^ ^^ r^^n cnva-

scs yuc {^ucdrn inclucir ,^ crr^^r al

amsumicl^^r nicn^is in{i^rniacl^^.

Aún así, cs cvidrnlr yuc nu

present^i rJ nii.tinx^ nivrl ^Ic alar-

ma sucial un ^iclitu amU^a la sa-

lu^l púhli^^^ r^mx^ cl cnt^^lc^^ tlr

hormonas en la ^^ro^lucci^ín ^^a-

nadcra yuc un frau^lc c^mu^ I^^s

antcs mcnci<inad^^s. Pcr^^ ^i cs

cicrtu yuc cstos friu^lrs c^,nu^i-

huycn a ^^scurcrcr rl nicrca<{^i,

ronfunclcn al c^^n^un^icl^^r y rn

mu^•ho^^ cas^^s rc^,crculcn cn cl

^^rcci^^ un supucst^> val^ir aii.uli-

dc^ yuc n^^ cti rral.

Las am^{>ctcn^ias cn cst^i nia-

teria, pcrtcncccn .^rtualnirntr ^i

las Comuniclu^ics Aut^ín^^ni,is,

yuc p^^r su ccrcaní^i ul srclur

procluct^ir y dislrihuiclur ^Ichcrí-

an tener a su ulcance I^» mecli^is ^ara

frcnar est^i^^ práctiras.

Tan^p^^rci ayucl^i clcn^a^i^i^lu yuc cl c^m-

suniicl<^r c^pañ^^l n^^ ^c cncucntrc cnlrc

lo^ más ^^re^^cu^r«lus pur r^tr Icina, yui-

iá puryue nu estí^ ^Iehiclainente inl^c^rn^a-

clu. Sc cichc ar^unr cun m<iy^^r intcnsi^la^l

cn cl ctim^^o clc la infurniaci^ín al runsu-

micl^^r, dc funna yuc cl ^^ru^luct^i fr,iu^lu-

Icnto, a la viti^a ^Ic un uj^^ rx^^crtu n^^ tira

^rclyuirid^^.

La l^dininisu^aci^ín clchc ^^cisc^^uir aclr-

ru^^^^unentc ayucll^^.ti fr,iu^lcs más s^^l^is-

tic^id<n ^ara I^n yuc hacc falta ^^mlar c^m

me^li<is analílirc^s o ^un^^riniicnt^^s t^rni-

c<is wlicicnlcs, ^+ hicn ayucll^n yuc ^^uc-

clcn lcncr rc^^crcusi^mcs s,initarias.

I)c csta funna .^c cunsc;^uirí arahar

c^m csta Ia^'ra yuc n^^ h^irc naí^ yuc ^xr-

ju^licar a^iyucllu^ fabrirantrs yuc rr.ti^i^•-

tan la nurmaliva y cni{^Ican ^^ráctiras

prcnluctiva^ y c•onirrri^ilc.^ tr.in^^{^arrn^r.ti

rn librc cuni{^ctcncia.
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LNuevos ^!^^^
para el

regadío español?

J. Méndez Peramo*

"[i,clr^ canihiu rn I,I cunll^!tu^ari^ín ^Ir una rstru^'tura cic h^,bicrnr^.

Ilrva amsif^^^ un<I rt,y^a ^Ir arl.y^l^iri^ín a I^rs nur^^rls nctitucles, a I^^s

nurv^,s ^^m^^ram^t^ _v n I^IS fx^^^ihilirlrrclrs yuc é,<t^,s hucllan r,ri^^in^u^

cn un fultuti m,í^ r, mcn^r^ inlnc^lialu.

L^,^ fahric^lnl^^s rlc m,rtrri,ll^^^ ^Ic ric^^c^ r^^hañr,lc^. nris enrunU^.r-

m^>^ ^sf^rrtantc^^ antr I^I nurv^rr ^itu^rciún. sin ^>cult^^r una ricrt^l in-

yuirtuel f^<,r rl I^utun, yuc I^urrl,ln trnrr ayurll^ls hre^^i^iunes yue

f,icil,x,s cn ^tiu I,un„clllr,.

I:^^I^aña ^urnta ^^,n una clr I.I^ rultrlra^^ cic ricgu niá^^ a^^^lniacl^ls

clcl munrlu. la runricn^i,l ^^ la I^i,rmaci^ín clr nuc^trus rc^_.Intcs han

canihia^lr, ra^licalnicntc C'^Ifl:r v^^ri ^^,n ni^í^ti la^ tierras ^le re«a^tíri

yur ^c ryuif^an run ^istrnirn flc ric^^r, mrís c1^i<<ICC, v r^m un ust,

má^ ^^f irirntr.

('nniu I'rc,i^irntr ^Ic ;11^RL:. ^Irhu rl^•^•ir yu^ l:^^fi^uia ^e encuentra

a la ^,Im^uar^lia rn Ir, yur a trriwlr,^^ía ^Ir rirgr, .r r^licrc. L^^s fa-

hric^tntr^ c^lr,uiulr^^, rraliialn^,ti cs(urrirs e in^^cr^iuncs niilllma-

ri,^^ rn I+U Ixlra ^,t^rr^•rr hn,^lu^•tr,ti ^Ir la niá^^ alla ralilla^l. Ir, yue

n^^^ ^itú,r .I I^I rahcia llrl niav^^r v ni,í^ run^f^rtiti^^^, mcrraclr^ cle

rir^r,.

I.r,^ hlanc^ cstr,lt^^^i^•^,ti yur sc cliscfi,rn rn la^^ cnr^^resrrs hara en^-

f^rrn^lrr Ir,^^ ^li^tinlu^^ I,n,vr^^lu^, tirnrn un rlcs^urullri a n^ccli^^ y

I,Ir^_*r^ hlair,, al i^^ual clur su^ rctr^rn^^s flr in^^crsirín. sicnclu impre^^-

cin^lihl^ hara afn,ntarl^,.^ I,I r^^t^lhililla<I v la cr^ntinui^la^1 en el

tictnlx,.

I'r,r rsr, ^Ir^^clr ^lyuí, haliitu,^^ ;I lu^^ nucvt,^^ rr^^^r,n^^ahlc^ clc la pr^-

lític.r flr rc«aciír,^^ ^Irl ^^uhirrn^,, yuc tranyuilicc nucstrr inyuictucl,

y n^,^ clr a r^mr,rrr ^r,n ^Irtallr cualrt ^^an a scr ^^u^^ plancs cle ^rc-

tuari^ín rn tl,fl^, ^ulucllu yur n^,s ^Il^rrt^l. Irlra así hullcr m^xiificar i^

rer,^trurturar Ir,^^ I,nw^crtr,^ cn clc^arrr,ll^,. y hlaniliclr Ir,^^ luturr>^,

Ir^s cu^llcs crmil^r,rirln uu ^^rw csfu^ri^, ^^ r^tihrmsahilifla^l ^,ara to-

^I^,s nr,^r,lr^,^.
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entrevista

Francisco de la Riva
Vicepresidente Ejecutivo de FERTIBERIA

"Nuestra empresa presta especial interés por
el aseguramiento de un producto de calidad,
seguro y respetuoso con el medio ambiente"

"Estamos hablando de un Sector duro, muy sensible a
situaciones que están fuera de su control y que ha atra-
vesado por años difíciles en toda Europa en los últimos
tiempos, habiéndose Ilevado a cabo importantes redu-
cciones de capacidades de producción, consecuencia,
principalmente del menor consumo, de la masiva impor-
tación de producto proveniente, principalmente de los
países de Europa del Este, situación a la que no ha sido
ajena Fertiberia. Dicho esto, nuestra apuesta por este
Sector es inequívoca, y en los últimos años hemos toma-
do lo que consideramos son las medidas necesarias
para garantizar la permanencia y crecimiento de un
potente Sector español de fertilizantes".

^Suponen esas medidas un cambio
estratégico en la política de la em-
presa?

Ferliheria ha sido cl referente clrl a^ricult<^r
cspañol cn I^^ yur a Icrtilizaciún sc rrfirrr

^l^n^ante aiios y l^> seguirí sicndo en cl futur^^,

I^^ quc implica yue est^ircnun sicmi^rc ^^rc-

sentes en la actividael de fabricacibn v r^^-

merrialiittci^ín dc ^^crtilicantcs tra^lici^^nalrs.

Sin embargo. .^onu^s plenamente cunscicntes

clc las nuevas necesi^lades ^cl cami^^^ esi^a-

ñ^il, cadn clía más tecniticaclo y por cll^>. r^m-

sideranu^s ^undumentnl a^ostar E^or la i^ue^(a

cn marcha clc nucvas líncas ^Ic ncguci^^. ^^rrs-

tar nwy^^res scrvicios c impul^ar la innuvu-

ci^ín.

Concretando un poco más, ^cuáles
son estas nuevas líneas de negocio?

Feitibcria y^i crcó su Divisiún dc Pro^lurt<^s

ESpcrialcs ^lc^tinacl^^^ al merra^lo ^1c I^i fcrti-

rri^,*_ación. nierr^i^l<^ cadti día con mayor ^rc-

senciu en ^ai^atia y mtí^ rerientemcntc rum-

tituy^> la empres^i A^^ruli^^ fertilii.antes, rn la

yue ticnc una p.^rticipac^icín m<<yori^aria, y

cuy^> uhjctivo ^s la t^ibricaci^ín y a^nirr^•i^^li-

z^tri<ín cle esle ti^^o de pn>ductos.
Por ^^tra pai1c, y tenicnd^^ en rucntn cl rran

dc^^an^oll^i cxpcrimentado por cl nicrca^lu ^Ic

la Jardineríu cn lo^ últirnos ^uios, hcmus rrc-

^t^o una nuev^i ^<tnrt de pruductu^, yuc p^mc

a disp<^^icibn del particular y del at^iri^macl^^,

un,^ serie de ferlilizan[eti ^ar^t hucrta yjanlín.

Igu^ilmcntc, siguíendo c^m nuc^tr^^ ^^hjcti^^u

dc ^^dti^tarse a lo^ rcyuerimiento^ en nuU^ien-
tes ^ic c^icla cultiv^> y a las zona^ ^1^m^lr rs1^^s

se cultivan. vanx^s a poner en marcha una

^^rar estu meta.

serie de NPK"^ r^i^eciales yue permitan I^^-
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Francisco de la Riva

En cuanto al asesoramiento al
agricultor, ^nos podría detallar
cuáles son las acciones que Ilevan
a cabo?

De acuerdu con los principios de Ferti-

beria de apoy^u al agricultur y a los pro-

fesionales del sector agrario, la empresa

dispone de un eticaz Servirio de Antíli-

sis de Suelos, Ve^^etales y Aguas y de

Recomendaciones de Abonadu (SER-

VIAN), apoyado por el Laboraturio

A^^tícola, ubicado en Huelva, donde se

realizan las determinaciones analítica.^

yue sirven de base a las recontendacio-

nes efectuadas por los técnicos del Scr-

viciu A^roncímico, para tomentar un uso

eficien[e y racional de lus I^ertili^antes,

que preserven y mejoren el medio am-

bicnte.

Además, a h^avés de nuestra p^í ,̂±ina

web, www.t'ertiberia.com, el agricultur

puede solicitar la realii.aci^ín de ancílisis

de tiet7as y ve^^etalcs, así conw la obten-

ciún de unu recuntendacicín de abunadu

y la pusibilidad de rcali^.tu^ consultas léc-

nicas sohre cl abunado de los cultivos v

los fertiliiantc^^.

pecialmente, las que tienen como obje-

tivo obtener la máxima eficiencia de los

nutrientes.

De acuerdo con esta política de
asesoramiento, ^qué servicios
ofrecen una vez vendido el pro-
ducto?

Efectivamente, no se trata tan sólo de

vender, nuesh-a empresa presta especial

interés por el aseguramiento de un pro-

ducto de calidací, seguro y respetuoso

cun el mecGu ambiente y de ahí que Fer-

tiberia haya suscrito el Pro^rama "Tute-

la de Producto" elaborado por EFMA

(Ew-opean Fet'tilizer Manufacturers As-

^ociation), con el que la compañía ase-

^^ura que "sus fet•tilirantes, materias pri-

mas y prvductos interntedios, son fabri-

rados, envasados, manipulados, alma-

cenados, distribuidos y aplicados al

campo, asegurando la protección de la

salud, la se^uridad, la calidad y el res-

petu del medio ambiente".

En cuanto a las medidas me-
dioambientales que Ileva a cabo
la empresa, ^nos podría mencio-
nar alguna en concreto?

ta medioambiental, nrediante el cual esta-

mos revegetando la superficie donde se

deposita el yeso, subprcxlucto generado en

la fabricaci^n de ácido fosfótico. Así, he-

mos conseguido el ob_jetivo de vertidu ce-

ro y la reducción del impacto visual yue

un apilamientu de este tipo puede ocasio-

naJ^.

^61ué hecho relevante del pasado
ejercicio nos puede comentar?

En este último año, cabe destacar la fu-

sión por absorcicín de SefaniU^o, f^íbrica

localizada en Lutxana, yue desde el punto

de vista operativo, ya funcionaba cumo

una tábrica más de la compañía, pero que

finalmente en el 2(x)3 ha entrado a fon^w-

parte de Fertiberia.

En cuanto a ventas se retiere, la contpa-

ñía ha visto una mejora en las ventas dc

los fertilirantes en este últinw año u^ríco-

la, dado que hemos tenidu un año con una

mejor climatolo^Tía que el anterior, lo yue

ha permitido la posibilidad de poder reali-

a^u- en buenas condiciones el abonado y la

obtención de buenos rendimientos en los

cultivus abonados.

En el marco de las actividades de
I+ D+ I, ^cómo se involucra la
compañía en esta área?

Como le decía ^tntetiunnente, somos

cunsciettteti de la necesidad y ohligacicín

por p,u7e de las ^^rande, empresas de 1<^-

mentar la imestigarión; es por ello que

Fettiberia colabort cun distintas Univer-

sidades, Entidades y Organismos púhli-

cos y privados, apoyando líneas de in-

VesU^^aCll)n sObre dIVCI'sOs lCmati y, Cs-

De los más de l60 millones de euros

invertidos en los íiltimos años, buena

parte de esa cantidad ha ido destinada a

medidas medioambientales. La lista de

actuaciones es muy extensa pero sí qui-

siera destacm^ la puesta en marcha de la

planta de ácido sulfúrico, yue supuso la

eliminacibn en su totalidad de las ceni-

^as de pirita y el proyecto de revebeta-

ci6n, apasionante de,^de el punto de vis-

^Cómo puede afectar al Sector la
ampliación de la UE y la reforma de
la PAC?

Con la reforma de la PAC y la amplia-

ción del Unicín Europea a 25 miembrus,

se espera yue el presupuesto agrario deha

repattirse entre 25 y habrá que asumir las

nuevas ayudas directas de los nuevos

mietrtbros a partir del 2(X)7. Por utra p^u•te,

nos enconh-amos con un aumento de la

superticie agrícola, que pata a 16^ millo-

nes de hectáreas, pero sin emhargo la pro-

duccicín de la UE pasará dcl 10 al 20`% pa-

ra la mayoría de los productus, con lo yue

nos encontramos con unos p^úses con una

agricultura de menor intensidad y rentabi-

lidad, pero en la yue, la competencia será

m^ís dura, pues estos paíscs ticnen unos

^zastos de producci^ín bastante ini^eriores.

F,n lo que se refiere al sector dc los í^erti-

liiantes, hay yue tener en cuenta dos f^tc-

tores: por un lado, la nueva PAC, yue im-

plica un desacoplamientu p^u-cial o tutal

de las ayudas, según el sector de produc-

ción, yue conllevará una reducción de la
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entrevista

superficie de cultivos, sobre todo en las

pequeñas y medianas explotaciones. por

lo que podria reducir el consumo de fer-

tilizantcs, a^mque aún es pronto para po-

der establecer los eléctos reales de esta

reforma recientemente aprobada.

Sin embargo, también debemos tcner

en cuenta otro factor f^indamental como

es la importancia de las medidas anti-

dumping introducidas por la Comisión

dc la Unión Europea, como las reciente-

mente Ilevadas a cabo para la Urea pro-

cedente ^e Rusia, que influirán en nucs-

tra actividad, evitando de esta manera

los efectos i^egativos que las impo^tacio-

nes de productos de b^ijos precios han

provocado con anterioridad en la UE y

por tanto en España.

Recientemente han cerrado
las fábricas de Sevilla y Cartage-
na de Fertiberia, ^ se puede consi-
derar un motivo de alarma?

En absoluta I a apuesta de Fertiberia

por nucstr^ Sector, como le he comer^ta-

do anteriormentc es inequívoca. Es ^ma

medida que nos hemos visto obligados a

tom^u- después de años de intentos balcií-

os por mantener esto^ Cenh•os de pro-

ducción activos que no eran, al día de

hoy, competitivo^ y por lo tanto, una

fuente dc pérdidas recurrentes. De ac^ier-

do con nue.titr^i política en materia labo-

ral, estos cicrres .5e han Ilevado a cabo

tras un acuerdo alcanzado con los repre-

sentantes de los trabajadores.

Por ^^tr^^ lado, hay que tener en cuenta
que no se t^ ata de un hecho aislado, la 5i-
ruación actual de la [ndustr-ia cle fertili-

544 ^^ricultura

zantes en Europa ha ocasionado un im-

portante ajuste de capacidadcs de pro-
ducción. Con el cierre de estas dos ftíbii-
cas, hemos dejado de producir 160.000

toneladas/año de ahonos complejos en
Cartagena y aproximadamente 100.000
tonelad^it de r^ih^at^s en Sevilla.

En los últimos años se ha hablado
de posibles acuerdos entre Ferti-
beria y empresas extranjeras.
^Hay algo nuevo en este sentido?

Efectivamente, hemos mantenido con-

versaciones con el Grupo francés Rou-

Ilier para la creación de una empresa

participada por am^ias compaitias y ruya

finalidad cra la fabricación de abonos

complejos. Las relaciones tion excelen-

tes, sin embargo el acuerclo ^il c^ue ustecl

hace mención ha quedado pos-

puesto.

^Y con respecto a Arge-
lia?, se habla de un interés por
parte de Fertiberia de introducirse
en ese mercado

lieitiberia mantiene un i^crnianrnte c<mtac-

to run I^as aut^>ricladrs ar^^rlinas, ^i^rntu^ti al

posible procesu cle privarizaci^ín eicl srct^^r

argelinu cle I^ertilir.antes ^un el fin ^Ir i^u^lrr

participar. Ilcg^tdu cl momcntu, rn ^lirhu

pi^occs<^. A^lemás, h^ry yuc trncr cn cucnta

yue Fertiberiu recibe el ^^as para ^us hlanltiti

cle amoniaco a trav^^^ dc un gasc^ulurt^^ i^r^^-

ce^len[e de Argelia. p^^r lo yuc hay una ^•uni-

plcmentariedad enh^e ^^ertihcria y la in^lu^^Iria

argelina cle fertiliztu^tes, encahera^la ix^r /^^-

midal.

La preocupación existente en cuanto
a las medidas de seguridad necesa-
rias para el transporte y almacena-
miento del Nitrato Amónico 33,5%
^pueden afectar a la producción de
este producto?

Aunquc en Fertiberia sc rumi^lcn Uulas la^

meditlas ncccsarias para la sc^^uri^lu^l rn rl

u^ansporle y almaccnamicnt<^ ^Ic rstr i^nxlur-

to. cs verclaú yuc cn EtiPnña cs^as mc^li^las

son poco ri^w^osa^ en lu^ pucrlus ^1c Ilcca^l^i.

en los almacene^ situaclo^ cn p^^hlu^i^ines ru-

rales y en las i^rupias expl^itaci^mrs a^rír^^-

las.

Adcm^ís, h^iy yuc tcncr cn ^•urnta yur I,i

muy^^r parlc clcl niU-at^i yuc cntra cn I^^,^^hafi;i.

prure^ente clc países ajen<n ^^ I^i Uniún Euru-

pea. n<^ ^^upcra el test ^le clet^mabili^la^l, rcmw

ha poclicl^i ronstatar cl Ministeri^> ^Ic A^^ricul-

tura.

P^^r I^^ yue, clchido ti tu^l^ts e^t,r^ rirrunstan-

cias Fertibcria ha solicilacio a la^ aut^^ri^lu^lcs

españ^^las que se pruhiha I.^ utilir^^riún ^Ic ni-

tr^to ambnico cle all^^ c^mtcniclc^ rn nitní^^rnu

(^^up. ^il 2H`%^) p^u-^i usos agrír^>Ia^^.

Fertiberia y la actualidad del sector de fertilizantes
Fertiberia, tanto por su infraestructura como por su volumen de factura-
ción, es la primera empresa española en la producción y comercializa-
ción de fertilizantes y cuarta de la Unión Europea.
Su capacidad de producción se sitúa en torno a los seis millones y medio
de toneladas, entre productos intermedios y finales, lo que representa el
70% de la producción nacional de fertilizantes,
Las Unidades Productivas de la compañía, dotadas de la más avanzada
tecnología, están ubicadas en Huelva, Palos de la Frontera, Puertollano,
Sagunto, Avilés y Lutxana donde se produce toda la gama de fertilizan-
tes, sólidos y líquidos, simples y complejos, que el agricultor demanda, te-
niendo, al día de hoy la dimensión idónea para poder mantener un ade-
cuado nivel de competitividad en el mercado europeo.
Estamos hablando por lo tanto de la compañía líder de un Sector como
el de los fertilizantes químicos, Sector absolutamente imprescindible para
poder afrontar el principal reto con el que debemos enfrentarnos en los
próximos años: alimentar a una creciente población sin menoscabo del
medioambiente.
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION

ENTIDAD ESTATAL DE
SEGUROSAGRARIOS
(ENESA)

ENESA informa
TEMA: Inicio del periodo de contratación
del Seguro de Cultivos Protegidos y del

Seguro de Planta Ornamental

A partir del 1 de junio y hasta el 30 de
septiembre es posible asegurar la produc-
ción de hortaliza y tlor cortada que se culti-

va en invernadero, tanto en cultivo único
como en alternativa, con la exclusión de la
alternativa mixta de hortalizas y tlores. La

producción de planta ornamental que se
cultiva bajo invernadero y al aire libre, es

posible asegurarla en el mismo periodo.
Con el seguro de cultivos protegidos el

agricultor tiene garantizada la producción

por los daños de Helada, Pedrisco, Viento e

lnundación y Garantía de Daños Excepcio-

nales. A las opciones que incluyen la Hela-

da únicamente pueden acceder los términos

municipales que se detallan en la nonnativa

que regula el seguro.

EI seguro de planta ornamental, tiene ga-
rantizada la producción para los daños de
Pedrisco, Viento e[nundación y Garantía
de Daños Excepcionales.

Por primera vez en esta

campaña se establece una lí-
nea especifica para el seguro

de planta ornamental en todo
el territorio nacional y para la

producción de flor cortada en
la Comunidad Autónoma de

Canarias.
También se cubren, duran-

te un plazo máximo de siete
días, los daños ocasionados
sobre el cultivo por los ries-
gos asegurados, en el caso de
que el mismo quede al des-
cubierto a causa de un sinies-
tro de Viento que no produz-
ca la destrucción total del in-
vernadero.

Tanto en el seguro de culti-

vos protegidos como en e]

seguro de planta ornamental,

si se han asegurado las op-

ciones que cubren gastos de

salvamento y los invernade-

ros cumplan las característi-

cas establecidas, tendrán cu-

biertos como gastos de salvamento el
coste de los materiales y la mano de obra

que sea necesario utilizar en la recons-
trucción de la estructura y cubierta, que
se hayan podido ver afectadas a causa

de los riesgos cubiertos. Para que dichos
gastos sean abonados, la cuantía de los

mismos debe sobre^pasar las 0,30 eu-
ros/m2, y para la opción "G'" en el segu-
ro de planta ornamental esta cuantía se-

rá de 3 euros/m2; y para todas las opcio-
nes de ambos seguros, que la rep^u•ación

de la estt^ctura no supere el 70°lo del va-
lor de reconstrucción total de la misma.

El límite máximo de los gastos de sal-
vamento no superará el ] 00% del valor
de la producción coirespondiente al in-
vernadero siniestrado, siendo indepen-
diente de las indemnizaciones percibi-
das como consecuencia de los siniestr-os
ocasionados sobre la producción.

El Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación, a través de Enesa,

subvenciona al agricultor parte del coste

de su seguro, con unos porcentajes de

subvención que se obtienen mediante la

suma de los distintos porcentajes y que

dependen, entre otros aspectos, de las

características del ase^gurado, siendo los

siguientes:

Subvención base aplicable a todos los asegurados

Subvención por contratación colectiva

Subvencibn adicional según las condiciones
del asegurddo

Subvención por renovación de contrato

9%

5%

14%

5% ó 7%'

* Según se hayan asegurado en uno o dos años anteriores.

EI agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información
a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 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 sobre todo a su Tomador del Seguro o a su Me-
diador, ya que éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar
cuantas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormen-
te asesorarle en caso de siniestro.
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^ Continúan los nombramientos
de nuevos presidentes de las
Confederaciones Hidrográficas

EI Consejo de Ministros nombró, a propuesta de la minis-

tra de Medio Ambiente, a José Ignacio Sánchez Sánchez-
Mora presidente de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, Ingeniero Agrónomo y Diplomado en Economía
de la empresa por la Universidad Politécnica de Madrid.
Ha trabajado en diversos puestos dentro de la Administra-
ción General del Estado y en la actualidad es jefe del Servi-

cio de Ordenación de Regadíos en la Consejería de Agri-
cultcu-a y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

Jorge Marquínez Gc^rcía es el nuevo presidente de la Con-

federación Hidrográl'ica del Norte, doctor en Geología por

la Universidací cíe Oviedo, donde hasta ahora impartía cla-

ses como profesor titulctr. Ha sido también director general

de Recursos Naturales del Gobierno del Principado de Astu-

rias.

EI nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica

del Ebro es José Luis Alonso Gajón, ingeniero técnico

superior agrónomo, ha desempeñado diversos cargos co-

mo presidente del sindicato de riegos de Santa fe en el

río Huerva, secretario técnico y responsable del agua de

UAGA-COAG, miembro del consejo general de ENE-

SA, promotor y fundador de la primera cooperativa de

ovino europea y miernbrv del consejo rector de la Socie-

dad de Garantía Recíproca. Coordinador de la oficina

municipal de información al consumidor del Ayunta-

miento de Zaragoza y director general del Gobierno de

Aragón. En la actualidad era jefe de la unidad de regis-

tro e información al contribuyente del Ayuntamiento de

Z.aragoza.

^ Más de 1.000 personas se
manifestaron en Madrid a
favor del PHN

La lectura del manifiesto a favor del Plan Hidrológico Nacio-
nal tuvo el apoyo de los presidentes de las comunidades valen-

ciana y murciana, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel
respectivamente. Ambos acompañados de los alcaldes de Va-
lencia, Alicante, Murcia y Almería así como del ex delegado
del Gobierno, Juan Cotino, y la ex ministra de Medio Ambien-

te, Elvira Rodríguez. Cerca de 1.500 personas criticaron la al-

ternativa socialista al PHN y a la derogación del trasvase del
Ebro, de la que por cierto, el Gobierno ya ha fijado techu, el
próximo 11 de junio, en el consejo de Ministros previo a las
elecciones europeas. La Asociación Valencia de Agricultores
(AVA-ASAJA) (tirmante del manifiesto) no acudió "de forma

institucional" a la manifestación aunque sí asistieron sus atilia-
dos a título personal.

El acto, organizado por la Asociación Empresarial del Área
Mediterránea, convocó además a representantes de sindicatos
de regantes, a la federación de cooperativas agratias y organira-
ciones empresariales.

Desde el PP se mantienen las duras críticas a la derogación
del trasvase del Ebro. EI presidente de Valencia, Francisco
Camps, lamentó que el Gobierno acabe "en semanas y median-
te un decretazo con trece años de trabajo" ptua elaborar el PHN

y reclamó "reflexión, diálogo y proyectos compartidos".
Por su parte, Ramón Luis Valcárcel más crítico, aseguró que

los socialistas "nos estarán robando la au-tera" y exigió alterna-

tivas.
El encuentro concluyó con la suscripción del manitiesto que

se hará llegar a todas las instancias oticiales, Gobierno, Con-

greso de los Diputados y Senado.

^ EI MAPA invertirá cinco millones de euros en un nuevo proyecto para
la mejora de regadíos en Valencia

EI Ministerio de Agricultura aportará

5. I 15.604 euros para la instalación de

ima red de riego para la vid en los tér-

minos municipales de Requena y Venta

del Moro en Valencia, mediante la fir-

ma de un Convenio de Colaboración

con la Comunidad de Regantes Los

Ruices, cuya suscripción ha sido apro-

bada en Consejo de Ministros.

EI MAPA financiará y ejecutará parte
dc las obras, al igual que la Comunidad

de Regantes Los Ruices. Para garanti-

zar el cumplimiento de las actuaciones

previstas se constituirá una Comisión

de Seguimiento en la que estarán repre-

sentados el MAPA, la Cuenca Hidro-

gráfica del Júcar, y la Comunidad de

Regantes Los Ruices, cuya misión será

proponer el calendario de ejecución de

obras, elaborar y realizar el seguimiento

del plan de trabajo, y medir el impacto

de las acciones desarrolladas.
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regadíos
gota a gota

^ Aragón destina dos millones de euros a la modernización
de regadíos

EI Consejo de Gobierno aprobó destinar más de dos
millones de euros a diversas actuaciones de moder-
nización de regadíos en la localidad altoaragonesa
de Binaced y en el término municipal zaragozano de
Pina de Ebro.

El Departamento de Agricultura y Alimentación dedicará un
total de 2.006.K22 euros para las obras de puesta en riego a
presión de la Comunidad de Regantes Binaced-Valcarca. La

actuación se realizará entre los años 2004 y 2(X)5 y, cuenta con
un presupuesto global de más de tres millones de curos de los
que el 65^Ic están subvencionados por parte del Ejecutivo autó-
nomo.

Por otra parte, el Gobierno de Aragón ha aprobado también
una subvención de 99.537 euros para las obras de moderniza-

ción de regadío de la Comunidad de Regantes de la Acequia de
Pina. Esee dinero irá destinado al proyecto de revestimicnto de

^ La Comisión Europea aprueba una
transferencia para el bitrasvase
Ebro-Pas-Besaya
La Comisión Europea ha aprobado una "Transferencia de

Fondoti de Cohe^ión" destinada a las obras del bitrasvase

Ebro-Pas-Besaya. Una obra declarada de "Interés General del

Estado" por el Real Decreto-Ley 8/ 1993. La cantidad aportada

por Bruselas asciende a 38.447.244 euros, el 6S°lo del presu-

puesto total de la actuación (59.149.606 euros).

De la cantidad restante, Aguas de la Cuenca del Norte, cm-
presa vinculada al Ministerio de Medio Ambiente, subvencio-
nará el 10^% mientras que la comunidad autónoma de Canta-

bria se hará c^u-go del 25°Io.

Reunión de la Junta Directiva
de AFRE

EI patiado IS de abril, se celebró la segunda reunión de la
Junta Directiva de AFRE correspondiente al ejercicio 2004,
en la yue, además de hacer el seguimiento de las actividades
y movimientos de la asociación hasta la fecha, se definieron

las actividades principales a realizar durante el segundo tri-
mestre del año:

- Presentar AFRE a los nuevos responsables del Ministerio

de Agricultura.
- Editar el informe de calidad de los productos y las empre-

sas asociadas a AFRE.

- Asistir al XXII Congreso Nacional de Riegos yue se cele-
brará del 15 al 17 junio en La Rioja

- Participar en las reuniones del Comité Técnico de Norma-

la acequia de Pina en Osera de Ebro y permitirá la consU^ucción
de 800 metros lineales de acequia yue riegti L961 bectáreu^,

pertenecientes a S 12 utiu<u^io^ de la comunidad de regantes. EI
proyecto tiene un coste lotal de ?4R.K42 eurot y cuenta con una
subveneión del Ejecutivo autónomo del 40^%r.

^ Narbona propone que Gobierno
y Junta de Castilla y León
gestionen la Cuenca del Duero

La ministra de Medio

Amhiente, Cristina Narho-

na presentó a la con^cjera

de Medio Ambiente de

Castillu y León, M^uín Je-

sús Ruiz, la posibilidad dc

que enU^e el Gobicrno y la

.lunta gestionen la cuenca

del Duero. a través de un

instrumento del yue toda-

vía no ha dado cucnta la

minish-a, ya que su dep^urtamento está estudiándolo. Motivo

por el que la consejera Ie solicitó má^ concreción y una de-

tinición sobre dicho instrumento de cogestión.

La consejera de Castilla y León también le solicitó la no

paralización de la construcción de los embalses de Irueña

(Salamanca) y Castrovido (Burgoti).

lización ISO TC23/SC I R"Irrigation and Dreinage eyuip-

ment". (20-25 de junio, Madrid).
- Además se aprobó el apoyo de AFRE a la nueva edición del

Salón de la Agricultura, Medio A^^rario y Tecnología (SA-

MATEC) que se celebrará del 15 al 18 de diciembre en Ma-

drid y se convocó la IV ASAMI3LF,A GENERAL [:X

TRAORDINARIA de Asociado5 para el próximo 5 de juliu

de 2004.
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AGRONIC 2000 celebra su XV aniversario

Se acaban de cumplir los 15 años de vida del popular programador de
fertirrigación Agrónic 2000, fabricado por Sistemes Electrónics PROGRÉS, S.A.,
que empezó a comercializarse en el año 1989.

De cste cyuipo se han vendido, desde entonces y hasta abril del limpiando, momento en
2004, 17.399 unidades. En su primer año de vida se vendieron el que se suspende la fer-
I RO y en el año 2U0^, I.K9H. Lo que lo convierte en el programa- tilizaciGn.

dor de tertirrigación de ^ama mcdia más vendido de España. Es-
t^^5 son algunas de las caracteiísticas de AGRONIC 2(>OO.

RIEGO
Capacidad para 32 programas independientes o secuenciales;

progrtmación de actuaciones con peiiodicidad diaria y semanal;

pueden actuar hasta ocho sectores a la vei.; activación y desacti-

^^ación manual de pro^^ramas. salidas y tiltros.

FERTILIZACIÓN
Conligurahle de cero a cuatro tertilizantes, en tanques indepen-

dientes, con las si^uientes posibilidades de contiguración: minu-

tos de postricgo, de preagitación y de sep^uación entre fertilizan-

tes; motor dc fei•[ilizantc, agitadores p^u^a cada uno de los tanques;

agitación se^^uida, intermitente o parada mientras fertiliza.

BOMBEO
Salida para electr^uhomha o v^ilvula maestra. Para evitar los pro-

blemas del golpe de ariete en el motor, se dispone de temporiza-

cicín entrc la apertura dc I^is v^ílvulas de los sectores y la puesta en

m^u-cha del motor, así como entre el paro de éste y el cien^e de las

válvulas.

LIMPIEZA DE FILTROS
Conf•igurahle de 0 a 9 filU-os, con tiempo de lavado a ele^ir.

Configurahle el paro o no de los sectores de riego mientras está

ALARMAS
Mediante los sensores

S^STENES ELECTNON^CS

Pi3lO6RE5, S.a.

co^respondientes, el equipo detecta las aveiías y actúa en con-

secuenciu sebún unos parámeh•os preestablecidos, dejando
constancia visual de ellas.

VISUALIZACIÓN
Completa visualizacibn mediante una pantalla alfanumérica

LCD. Toda la información de tm programa es mostrada entera
y simultáneamente por la pantalla.

MODELOS Y OPCIONES
- Modelos p^u-a 6, 12, 18 y 26 salidas.
- Versión con alimentación a 220 Vac y salidas a 24 Vac. A 12
Vdc y salidas a l2 Vdc.
- Opción p^u•a alimentaciones a 12 Vdc y 220 Vac y salidas a 12
Vdc y 24 Vac, respectivamente
- Versión con el equipo alc^jado en caja mural con puerta trans-
p^u^ente o en caja p^u-a empotru en ^u-marios o pupitres.
- Opción de arranque autom^ítico de motobomba o grupo elec-
trógeno diésel.
- Opciones para dos motores independientes o excluyendo la
activación de un motor.

- Opción con salidas para electroválvulas latch de 2 y 3 hilos.
El A^^rónic 20(x) cumple la directiva de m^u-caje CE.

IRRIMON, S.A.U. ofrece sus últimos desarrollos en tecnología de riego

TUBERÍA EMISORA CON GOTERO MEGA DRIP
• Gotero cilíndriro aut^xompensante. antisucción y no

antidirnante.

• Especialmente indicado para lar^^as lon^^itudes de línea y
desniveles dc tcrreno.

• Propurciona sicmprc un ricco uniforme en todos los puntos
de cmisión.

• Diámctro del tuho 1 H mm

• Espesor del tuho de I mm

• Caudalcs dc 2 y 4 I/h

• Dis[ancia cntre emisores de 30 - 40 - 50

-60-75- 10O- I25- I50-2(x)

TUBERÍA CON GOTERO AUTOCOMPENSANTE
NEODRIPC^

• Uniformidad de riego y alta resistencia a la obturación.

• Fabricado con materiales de la más alta calidad.

• Alta resistencia frente condiciones adversas.

• Caudales de 1,8 I/h, 2,4 I/h y 3,5 I/h

• Diámeh-o del tubo de 16 y 20 mm

• Distancias cntre emisores de 30, 40, 50, 60, 75,

100, 125, 150, 200 ( para otras distancias consultad)

Todas las características anteriormente citadas junto
con su montaje en tubería DripLineOO , lo hace apto pa-
ra cualquier tipo de cultivos.
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Nivel de ejecución al final de su segundo año de
funcionamiento

Plan Nacional de Regadíos
Horizonte-2008 J. Abellán Gómez'

EI Plan Nacional de Regadíos Horizonte-2008 fue aprobado en el año 2002 por el
Real Decreto 329, de 5 de abril y tiene de vigencia hasta el 31 de diciembre de
2008

Transcurridos casi dos años desde su
aprobación, parece aconsejable y es, ade-
más, normativamente obligado por el ar-
tículo 7 del RD 329, hacer un balance del

estado de su ejecución y de la demanda
que ha suscitado entre las Comunidades
de Regantes, auténticas protagonistas del
desarrollo del PNR, al menos en lo que

concierne a la ejecución del programa de
Consolidación y Mejora.

EI PNR H-2008 se concibió como res-
puesta a las necesídades de nuestro prín-

cipal sistema productivo:
Nuestro regadío es el principal consu-

midor de agua (68% del consumo total):
23.000 Hm-t anuales (cerca de la mitad
de la capacidad de embalse total cifrada

en 54.000 Hm^).
La Producción Final Agrícola proce-

dente del regadío supone más del 60%

de la total (13.000 M euros frente a

'Coordinador del PNR . Subdirección General
de Regadíos. D.G. Desarrollo Rural. MAPA

20.500 M euros), y se obtiene en el 14%
de la supe^cie agrícola útil (SAU), 3,5
millones de hectáreas. El 40% restante

de la producción procede de la explota-
ción de 22 millones de hectáreas de se-

cano.
EI regadío tiene, además, una extraor-

dinaria importancia en la sostenibilidad
económica y social de las zonas rurales:

• Influencia económica
- Incremento de las producciones y los
beneticios por ha cultivada.
- Diversiticación de la producción agrí-
cola.
- Garantía en las producciones con in-
dependencia de la variabilidad climáti-
ca.
• Influencia en el empleo
- Incremento de la mano de obra por

hectárea cultivada.
- Aumento del empleo indirecto.
• Intluencia sobre el desarrollo so-

cial

- Aumento de la población en los núrJe-
os ubicados en su ^rrea dc intluencia.
- Aumento de la demanda de medios de
producción.
- G^eación de industrias agroalimenta-
rias.
- En las comarcas con regadío la po-

blación crece, y se reduce dónde no
existe, rnmo se puede apreciar en el si-
guiente mapa de España:

- En la España interior las zonas con

demografía sostenible son aquellas

donde hay riego, tal como se muestra en

el mapa.

- El PNR se ha eoneebido como un
instrumento yue contribuye al des^u-rollo

de una agricultura sostenible, superan-

do las dificultades que plantean el diiicil
escenario físico y geográfico de nuestro
país y el incierto panorama de la agri-
cultura en el contexto europeo y mun-

dial.

- Desde el punto de vista medioam-
biental, las líneas del PNR están dirigi-
das a afrontar los problemas medioanr

^
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hientales quc se imputan a csta activida^i

agrari^t, fundamentalmente lo^ relaciona-

du^ con los aspectt ►s de la gestión del re-

eurso hídrieo. enti^racla a IL ►^ aspectos cle

r^lnti^lad y rtliti^t^l.

Lt^s impactos ambient^► les dcl re^^aclíc^

pueclen ser tanto positivos como negati-

v^is. G.^ prccis<^ ^^tlk^ru^ los selvicios, nt ► su-

jct^^s a los mercaclos ccmvencionales, yue

Itis re^^tntes prestan a Itl ^ociedacl.

L^L^ acciones prt^^rtmadas en el PNR tie-

nen r^mu> objett^s funclanlentales:

- Consolidar (clot^íncf^^lus) y mejorar

(^thurrtn^t^ a^^ua) lus rc^^^ldío^ exi^tente^

cun actuacit^ncs prt^grttmadas cn

1.134.(N10 ha hast^ cl Horizonte 2008.

- Rcstringir lati actuacioncs u una superfi-

rie cle 138.0(N) ha en las zonns de ret;adí-

os en ejecución. por raitmes ^e mercaclfi,

limitacicmes ambient^lles ti^ ectmtímirts.

- Arunleter nuevas transti ► rmaciones en

re^^adít ► (re^aclíos socialet y privado^), sfi-

lamente en cleternlina^las ^ú-eas ^letfavorc-

cicl^t^ o con fuerle^ linlitaciones (104.00O

hil).

- Gmiirender ;trriones ctimplementm-ias a

h^a^^^s de un Prti^^rama ^Ic Apuyu p^u^a nm-

Jf ►r,u^ I^t ternf ► It^gí^t ^1e1 rega^líti, impuls^u^ la

nurmaliración cl^ I^is ^yui^t^s y sistemat

^Ic ri^^o, cle ft^rnrt ciue se ahí^rre agua y.^e

c^^itc la rontaminaciíín ^Ic los recurun hí-

tiriros y transmitir ^I la ^^í^rieclatl. a tr.rvés

clel Observa[ori<^ ciel Re^^adío creado ^I ese

tin, la ^tuténtica realicla^l clel mislnf^.

Para la cjcrucion ^c Itis S programus ciuc

c^mForm^tn el PNR se h^t previslo una in-

vcrsi^ín total cie SU2^,575 millones de eu-

ros. ron I^t financi^tri<ín yue figur^t en el ^^i-

^rllllll(t CU^lCilO.

Financiación de la Inversión
Total Prevista

^ C^R ^'3

Invelsiún Tulal 5.024575.38$
Inversiún priv;ldal 2.007?fi0??7

Inverlión púhlira (MAPA) 1.d30.396JKk
Invel-tiión pública (CCAA.) 1.586.9 I 8.370

IFinanciación Uh: LO09.7(xl.(HXl

Ejecucíón del PNR:
Se concibití su cjccucibn b^tju Ic^s

principios dc co^^rdinncicín y cfu ►pc-
f2lCIC)I1.

- Las actu^tcitmcs ^c clistribuyen ^*c-

néricamente en la planificacifín v se

concretan luecliante ron^^enios esiiecí-

lirf^s entrc I^t A^tmini^tracitín General

clcl Estado y las Cfm^unida^les Auttínt^-

11111.5.

- EI se^,uimiento tle las ^ICtuaciones sc

re^tliza a travé^ clel C^msejo Interterlitt ►-
rial p^u-a la Gc^^ti6n del PNR.

- Las actua^•iuncs currespon^licntcs a la

Aclministraci^ín Gcncral ^cl Esta^l^i ^c rc-

alir.an bien dirertamente a uavés ^ir su^

medios 4^ríii^io.^ t ► por nle^lio de I^IS St^cir-

clacles Estat^tlr^^ clr Infrtc^U•ucturts A^^ra-

rias (SE^ASA) cn cl caso del Prf^^^rama

dc Consuliciacitín v Mejt^ra.

Haccr un balancc t^tn ajustatlt^ ^1c1 gra^lo

^Ie ejecucitín y clr lus ct^mprcm^ist ►^ (inan-

cieros adyuiri^lci^^ a i^ch^t 31-XII-_'OU3 ha

sidt^ posiblc ^^racias a la diligcnri^l y altu

^^rt<I^i de co<ipcraritín ^le to^las las ^^Inli-

ni^traci<mc^ /^utun^ínli^',IS v dc la^ Stiric-

tlades Estatales clc Inl^r.tesU^ucttn-as A^^ra-

ria.^ ciuc , junt^^ rí^n I^IS ^ICtuariones ^lirc^l^t.^

^lc I^t Admini^u-ación Gcneral del Est^l^u,

componen el braií^ rjerutfir dcl Pl^ln.

En el siguientc cua^iru, claborad^+ a i^artir

clc l^t minucitna inftirmari6n recihicla, E^uc-

tle apreciarse la sui^erfirie ae actuaritín al-

ranzada ^t ^crha 31 t1c ^liciemhrc clc _'OO3

'^:^,,,^

^/ ^^^^^1 ^ , líder en el mercado europeo de fabricación de
geomembranas termoplásticag presenta su

'F :.

^^m Sistema de Cubrición Fija `• - ,

^^ATARSVN^^ ^^ =
` EI sistema ATARSUN está formado por una malla tejida de elevada resistencia que aloja an su

`^^ interior un sonjunto de cables o cintas para ser soportadas desde el perímetro da la obra.
La malla cuenta con un muy ako porcentaje de sombreo, gran capacidad de evacuación de agua
de Iluvia y permite ob[ener una gran planaidad, así como una alta estabilidad frente al viento.
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regadíos

por el conjunto de las administraciones, la

Genertll del Estado, por sus medios y a tra-

vés de lati cuatro SEIASAS y las Adminis-

traciones Autonómicas:

gramacibn - 2000-2006 -, y ponen de

manitiesto el interés de las Comunida-
des de Regantes por Ilevar a cabo la con-

solidacicín y mejora de su superficie de

^,^.^I^

Consolidación y Mejora
de Regudíos 1.134.891 I .o79.x7o 95, I 5

Regadíos en Ejecución I 38.365 I (K).226 78.94
Regadíot Suciales 86.426 43.314 50,19
Reeadíos Privados 18.000 1.332 7,40

Total 1.377.682 1.233.742 89,55

En cuanto al nivel de ejecución de las
invel:tiiones en el siguiente cuadro se ha

sintetirado la situación a la fiecha referi-

da:

regadío, bajo las diferent^s fórmulas pv^a

alcanrur las dotaciones de agua precisas
(procesos de consolidación) o los aho-
rros pertinentes (procesos de mejora).

^ .. . ..
• .. . .. ^

Consolidaci6n y Mejora
de Regadíos 3.056.591.302 1.076.61 I .080 35,22

Regadíos en Ejecución 1.136.567.982 246.759.927 21,71
Regadíos Socinles 681.908.33 L 84.378.752 12,36
Regadíos Privados 123.808.492 7.470.307 6,03

Progrumas ^e Apoyo 25.699.278 21.373.190 83.17
'1'o ta I 5.024.575.385 1.436.593.256 28,59

("`) Inversi^ín púhlica y priva^u ejecutada en obra.^ en ejecucibn u ejecutadcts

Tanto por la superticie afectada como por

su volumen de inversión el programa de

mayor relevancia es el de Consolidación y

Mejora. La distribución por CCAA de su

nivcl de ejecución, medido en porcentajes

de la superficie y de la inversión progra-

mada se puede observar en el siguiente

mapa de España y en el cuadro que le

acompaña.

Como se puede apreciar el programa de

Consolidación y Mejora de Regadíos est^í

teniendo altísimo grado de ejecución en las

Comunidades del Mediterráneo, del Valle

dcl Ebro y de Extremadw^a, pero también

en IcLti demás Comunidades se está siguien-

do un ritmo razonable de ejecución y cabe

esperar el total cumplimiento del Plan en

]os años yue le yuedan de vigencia.

Algunas conclusiones
• Las cifras de ejecución, de todos los

programas pero especialmente el de Con-

solidación y Mejora, se consideran alta-
mente satisfactorias, teniendo en cuenta
yue estamos a la mitad del periodo de pro-

552 ^^iricultura

Las Comunidades de Regantes donde

se están realizando actuaciones con ma-

yor amplitud son las del este peninsular

(Comunidad Valenciana y Región de

Murcia), el Valle del Ebro (Aragón, La

Rioja y Cataluña), y Extremadura, y ello

tanto para las actuaciones cuyo agente

ejecutvr es la Acíministración General del

Estado como cuando lo es la respectiva

Comunidad Autónoma.

• Mención especial merece el caso de

Canarias dvnde las actuaciones tambi►q

se están desarrollando a buen ritmo, en

virtud del convenio específico con aque-

Ila Comunidad Autónoma, donde el agua

C^ E ^^iát^7 ^^7
And I 8.56 12.99
A ra 168.30 27,89
Ast 25.84
Bal 2,? I 9.(X)
Can 55,66 I (}4.62
Cant - 21.74
CLM 21,(k1 12,(b
cyL 6z.lo 19,9a
Cat 152.79 44,93
Fxt 130,38 8,59
cal -
Ma 0,74 6.18
Mu 200,34 36,52
Na 15.37 4^L,83
PV 85,81 166.08
Rio 75,98 39,33
CVuI 239,44 117,65

'1'OTAL 95,15 37,28

es de propiedad privada y no está desarro-

Ilada la figura dc la Comunidad de Rcgan-

les. EI modo dc abord^u^ la Consolidación

y Mejora de lus Regadíos est.í creandu

una nueva cultura p^u•a la ejecución dc c.^Ic

tipo dc obras, dando más prota^^onismo a

las comunidades de reganles yuc constitu-

yen esU-ucturas de primer orden dc la so-

ciedad civil agr.u•ia. que es neccsario po-

tenciar para lograr una mejor gestión del

agna ell tallt0 (^Ue Se trata dC Un rl'CWS(1 Cti-

caso

•Las medidas de mejora adoptada.^ prr-

miten la aplicaciún efertiva de la normati-

va legal sohre cuntrol de con.^un^lo dc

agua. En cuanto al Programa dc Regaclí-

us en ejecucibn se está actuando sohrc

una supcrficic de 109226 ha. lo yuc rcprc-

senta un 79^%^ dc la superficie programada,

habiéndosc cjccutado una inversión dc

?46 tn curos, yue eyuivale ^II ?8,2^%r de la

inversión púhlica programada.

• EI Programa de Regadíos Sociales

está actuando sobre una superticie yuc al-

canza cl 50^% dc la programada (^3.3 I^1 ha

sohre un total dc i^6.000 hal, con un nivrl

de ejecución para la inversión pública pro-

^^^ramada del 16%^^ (84 m curos sobrc un to-

tal dc 52H curos programados)-

•.F.n su conjunto, EI Plan Nacional dc

Regadíos sc está aplicando, a lrav^s dc

sus difcrentes I'rogramas, en 2.429 Co-

tnunidades de Regantes de toda la gco-

grafía nucional, lo yue rcprescnta un -1(l^'/r

dcl total de Conwnidades de Regantrs, ac-

tualmcnte en 1^uncionamicnto, y da idea dr

la acogida dcl Plan por purte dc estos co-

lectivos de riego y cíel grado de complrji-

dad duc su ejecución comporta

• Estos colectivos v.>n a consolidar ^u ^i-

tuación gracias al impulso del Plan, adyui-

riendo importantes ventajas comp^u^ativas

que mejorarán su competitividad.

^e. Mr^i.^.
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EI seguimiento ambiental del
Plan Nacional de Regadíos

A. Barbero Martín"

Las últimas reformas de la Política

Agraria Común (PAC) han ido confor-

mando, cada vez con más precisión, un

modelo de agricultw^a en el que a ésta,

añadidas a su tradicional función de pro-

porcionar alimentos y materias primas,

se le han asignado otras funciones que

rinden a la sociedad servicios, muchas

veces no valorados monetariamente. EI

mantenimiento de un valioso acervo cul-

tural y paisajístico - creado a través de

los siglos por las prácticas agrarias en las

zonas rurales - y la conservación de re-

cursos naturales li^^ados a ciertos culti-

vos, serían ejemplos de lo que podrían

considerarse externalidades positivas de

la actividad agraria. Todo ello, mienh^as

yue los agricultores europeos se enfren-

Can al reto de producir unos alimentos

sanos y competitivos en un mercado ca-

da vez más globaL Este modelo multi-

funcional está basado en el concepto de

desarrollo sostenible, lo cual, aplicado a

la agricultura, implica unas explotacio-

nes económicamente rentables, en las

que se desarrollan prácticas agrarias res-

petuosas con el medio ambiente y que

poseen la proyección social necesaria

para fijar la población en unas zonas rtir-

rales en crisis, propiciando actividades

económicas cada vex más diversifica-

das.

En un país con las características físi-

cas y climatológicas como España, don-

de el agua es un rccurso escaso y des-

igualmente repartido, son muchas las

zonas rurales en las que el regadío es

una alternativa insustituible para mante-

ner una agricultura viablc y no debemos

olvidar que en la mayor parte de estas

zonas, la agricultura sigue siendo la prin-

cipal seña de identidad. Sin embargo, es

necesario también admitir que los mo-

dernos regadíos deben integrarse en el

modelo de agricultura curopea multifun-

cional, cumpliendo, enh^e otros, los re-

quisitos medioambicntales yue señalan

las vigentes nonnativas nacional y co-

munitaria para, en consecuencia, contri-

buir al desarrollo sostenible del mundo

rtn al.

Por esta razón, entrc los estudios reali-

zados para la redacción del PNR se in-

cluyó un análisis de las implicacioncs

medioambientcrles que podrían tener las

acciones previstas por el plan. Así mis-

mo, entre los programas de apoyo para

implementar estas acciones, se diseñó

un programa de seguimiento y control

de dichas implicaciones ambientales

(Programa de Vigilancia Ambiental,

PVA) con la misma vigencia del plan,

es decir hasta el 200H, y susceptible dc

extenderse más allá de esta fecha. Des-

de este punto de vista, las directrices de

la nueva política de regadíos que repre-

senta el PNR están dirigidas fundamen-

talmente a guiar la gestión de tierra^ y

aguas - los rectnsos que el re^adío utili-

^a básicamente - atendiendo tanto a los

' Ingeniero de Montes. Subdirección General de Regadíos.
Dirección General de Desarrollo Rural. MAPA

aspcctos cuantitativos dc su uso conw al

mantenimiento y mejora de su calidad.

EI marco legal Europeo
Algunas nortnas curopcas dc carártcr

mcdioambiental ticncn ya bastantc anti-

^^iiedad, pero con cl ticmpo, este tipo dr

normns, yuc afectan dc li^rmtr horii.ontal a

varios sectores (cncrgía, industria, Iomrn-

[o, turismo, agricultura, etc.) sc ha ido ha-

ciendo más numcroso y cxigcntc. Dc las

que afectirn en concretu a los regadíos, al-

^^unas se refieren a la ralidad y la gctirión

dc las a^^uas, como la Uirectiva

9 U676/CEE, sohrc la cuntaminarión por

nitratos procedcntcs dc la agricullura o la

Directiva ?OO0/6O/CE, que cstablece un

marco comunitario cn política dc aguas;

on^as se reficren .r la protecricín de rcrur-

sos naturales, como las Dircclivas

79/d09/CEE, sobrc proleccicín dc avcs

(Dircctiva "Aves^^) o la c)?/43/CEF„ sohrc

protección de hábitats, Ilora y I^auna sil-

vestres (Directiva "Hábitats"), yuc dan lu-

^^ar a las principalcs ionas yue fornran la

Red Natura `?(xN) (LIC'S y ZEPAS).
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Gráfico 1. Integración del medio ambiente en las
prácticas de regadío

NORMATIVA
MEDIOAMBIENTAL
VIGENTE
Directivas europeas y
su transposición a la
normativa española

ASPECTOS
MEDIOAMBIENTALES EN
LA PAC

Reglamerkos europeos

NORMATIVA SOBRE EVALUACIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL EN LOS
PROYECTOS

Dinactivas europess y su transposición a la
nortnativa española

Es más, cada uno de los sectores con

incidencia ambiental ha desarrollado

una estratcgia para incorporar a su pro-

pia nurmativa los aspectos medioam-

bientciles, como es el caso de la Política

Agrícola Común, sobre todo en sus últi-

mas ret^^rmas. En ellas, se condicionan

las ayudas a cumplimiento de la nonna-

tiva ambiental, en especial de las directi-

vzLti que hemos citado ^ulteriormente. Al

mismo tiempo, los proyectos en todos

los sectores, deben someterse al procedi-

miento de Evaluación de Impacto Am-

bicntal (EIA) regulado por la legislación

conumitaria y su transposición a las nor-

mas nacionales. EI Gráfico 1 nos mues-

tra lus dit'erentes ámbitos desde los que

se incorporan los aspectos ambientales

en el regadíu.

Los costes ambientales
Es import^u^te conocer, a la luz de los

nuevos reglamentos de la PAC y de la

aplicarión de las directivas vigentes,

ccímo se produce la distribución entre

los actores implicados de los costes

yue acarrea el cumplimiento de los re-

quitiitos ambientales.

En las directivas medioambientales

se.lijan unos objetivos en forma de es-

tándares o resultados a alcanzar, con

criterios de salubridad pública, de con-

servación de espacios naturales, biodi-

versidad, etc. Para la agricultura, un

determinado nivel máximo de conte-

nido de nitratos en las aguas, o porcen-

tajes de disminución de este contenido

en un periodo de tiempo determinado

1

J

(Directiva sobre
"Nitratos") o el con-
servar una situación
fijada previamente

de buen estado en
ciertos hábitats o po-
blaciones de especies
silvestres (Directivas
"Aves" y "Hábitats),
serían ejemplos de
estos objetivos.

Por otro lado, en los
vigentes reglamentos
de la PAC, las explo-

taciones agrarias, si quieren acceder a
cierto tipo de ayudas o no incuiTir en pe-
nalizaciones, deben alcanzar unos nive-
les de referencia de calidad ambiental
determinados por códigos de buenas
prácticas agrvias prevíamente estable-
cidos, por ejemplo, dosis y métodos de
abonado, programas de uso racional de

pesticidas, etc.
Según la UE, el conseguir estos nive-

les de referencia debe realizarse a costa

del propio agricultor. Sin embargo,

cuando el cumplimiento de los niveles

de referencia no alcanza los objetivos

medioambientales fijados, el agricultor

debe alcanzarlos con detrimento de sus

recursos propios (lucro cesante, por

ejemplo) y debe ser recompensado ade-

cuadamente (mediante ayudas agroam-

bientales, por ejemplo).

En este contexto, un programa de se-

guimiento y control ambiental, tanto a la

escala del PNR como, al menos, al de

una zona regable o colectivo de riego, se

revela como una importante herramienta

pclra alcunzar la sostenibilidad que la su-

ciedad exige a los modernos regadíos.

Las Decl^-aciones de Impacto Ambien-

tal (DIA) o, en su defiecto, la Documen-

tación Ambiental que la legislación vi-

^ente de EIA exige a los proyectos del

PNR resultan así un buen punto de pai•ti-

da para este seguimiento.

Situación ambiental de los
regadíos españoles antes del
PNR

EI análisis ambiental que se realizó pa-

ra el PNR se dirigió a las múltiples inter-

acciones que potencialmente podían

producirse entre las actuaciones previs-

tas en el PNR y el medio ambiente, tantu

en las zonas con regadíos en ejecución

como en los regadíos existentes que ha-

brían de sufrir trabajos de mejora y con-

solidación, incluyendo también aquellas

zonas con regadíos potenciales que, en

principio, no estaban previstas para el

periodo de vigencia pero que podrían in-

corporarse en una futura revisión. Tam-

bién se estudiaron regadíos "históricos"

en funcionamiento, presentes en un con-

junto de macroecosistemas, lo más re-

presentativos posible a escala nacional,

para que sirvieran de referencia.

Uno de los principales aspectos ana-

lizados fue la interacción con los es-

paeios de la Red Nahu•a ?000, los hu-

medales sujetos al Convenio de Ram-

sar y]os Espacios Naturales Protegi-

dos según la legislación bás-ca nacio-

nal y la autonómica. Esto resultaba de

gr^u^ importancia si se tiene en cuenta

quc, según cl MIM-AM, en la fecha

en que cumenzb a ejecut<u^se el PNR,

la superticie ocupada por las 285 ZE-

PAS existentes era de 5.794.267 ha y

los LICS (incluyendo ZEPAS) pro-

puestos suponían más de once millo-

nes y medio de hectáreas, es decir,

más del 20% de lu superficie nacio-

naL Las probabilidades de coinciden-
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regadíos

cia de zonas de regadío con estos espa-
cios eran, pues, muy grandes y, teniendo
en cuenta además que la Red Natura
2000 ha continuado creciendo, son ahora
un factor que condiciona sibnificativa-

mente las declaraciones de impacto am-
biental de muchos proyectos de regadío y
el posterior funcionamiento de su explo-

tación.
Otro de los puntos de atención que re-

sultó muy importante fue detectar las
unidades hidrogeológicas sobreexplota-
das o en peligro de sobreexplotación, las
-r.onas costeras de aguas subterráneas con
problemas de intrusión marina y las zo-
nas vulnerables según la directiva sobre
"Nitratos", para cotejarlas con las zonas
del PNR y efectuar el seguimiento de las
afecciones derivadas de estas circunstan-
cias y la5 medidas correctoras a aplicar.

Sin embargo, la constatación de la exis-

tencia de una elevada superficie (más de

1.800.000 ha) de regadíos alimentados

por redes de distribución con elevadas

pérdidas de agua, así como la de casi dos

millones de hectáreas regadas por grave-

dad marcó uno de los principales objeti-

vos del PNR, la mejora en el manejo de

los recurtios hídricos. La pérdida de eti-

ciencia de las conducciones y su deterio-

ro con el transcur^o del tiempo y la modi-

ticación de las alternativas de cultivo mo-

tivaron que, a la fecha de arranque del

Plan, I.129.320 ha estuvieran infradota-

das y 694.000 ha ligeramente infradota-

das.Todo ello justiticó en el PNR la pues-

ta en marcha de un programa de consoli-
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dación y mejora de los re^adíos existen-
tes. En 2001, el PNR estimaba yue para
la consolidación de la totalidad de la su-
perficie de los regadíos infradotados, in-
cluyendo los recursos necesarios para

corregir la sobreexplotación de los acuí-
feros subterráneos, se necesitarían unos
recursos adicionales de 4.2R7 hm^/año.

EI Programa de Vigilancia
Ambiental del PNR

El Programa de Vigilancia Ambiental

constituye un instrumento necesario

dentro de una política dirigida a lograr

una agricultura sostenible. La tinalidad

del PVA es el conocimiento de las im-

plicaciones ambientales reales del rega-

dío nacional. Los objetivos benerales

que se han establecido dentro de este

marco son los si^uientes:

• proporcionar información para las
administraciones públicas, entidades y

pertionas privadas y para el púhlico en

gencral sobre lu situación ambiental

del regadío español.

• servir de apoyo a los re^ponsables de

las decisiones políticas del regadío a

partir de la experiencia obtenida sobrc

el terreno. Con este tin, se diseñan los

informes oportunos y se recomiendan

aportaciones a los planes de buenus

prácticas.

• Servir de apoyo ttlmbién a los propios

regantes para conocer las implicacio-

nes en tales de sus prácticax, para co-

rregir o eliminar las negativas y dar a

con^xer a la sociedad lati positivas.

Estos objetivos pasan por la consecu-

ción de los objetivos operativos espccíti-
cos que son:

• se►uimiento de los impactos ambien-

tales.

• invetitigación de las relacioneti causa-

efecto

• ctitublecimiento de una red y obselva-

torio de vigilancia ambiental de los re-

gadíoti españoles

• seguimiento de la sostenibilidad del
proc:eso de producción mediante el re-

gadío en determinada^ ronas
• el apoyo a la elaboración de códigos
de buenas prácticati agr^^ias
• establecimiento de un ^istema de in-

dicadores agroambientales de los rega-

díoti españoles

EI funcionamiento del PVA se muestra

en el Gráfico 2, en el que se pueden

apreciar los bloyues de trabajo y las

fuentes de datos e información a utili^ar.

Gráfico 2. Funcionamiento del PVA
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P^ualelamente a los trabajos del PNR, se

han ido desarrollando los bloques del es-

qucma de tuncionamicnto del PVA.

Sc rcalizaron habajos dc campo conjun-

lumcntc con los técnicos de las CCAA

implicadas en IO i.onus con regadíos en

ejecucieín. Se siguieron las indicaciones de

las DIA de los proyectos correspondientes

sistcmatizando con I ichas los datos ohteni-

do^ y la localización de las posibles afec-

ciones medio-ambientaleti mediante un

SIG. De esta mancra, cstc trabajo servirá

de punto de partida para el seguimiento

medio-ambiental postcrior por las autori-

dades responsableti y por los propio5 re-

gantes.

En lo^ proyeclos de

mcjora y consolida-

ción de rc^^adíos quc

se re-requieren EIA y
alizan a través de las

SEIASAS, sc han

mantenidu contactos

cun lus t^cnicos cn-

cargado.^ de los pro-

yectos p^ua acl^u-ar las

nuevas situtccioncs

surgidas de la aplica-

ción de la vigente le-

gislacicín dc Evalua-

ción de impacto Anr

biental y, con las

CCAA dondc u rea-

lizan estos proycctos,

p<u•a sistematizar los

datos ambientales que resultan del de-

sarrollo de esta parte del PNR. En total,

se han examinado casi I.5(H) actuacio-

nes de mejora y consolid-ación de rega-

díos tormadas por proyectos de las pro-

pias CCAA, del MAPA y de las SEIA-

SAS, estimándose que pueden suponer

un ahorro de agua de más de I.500

Hm^. La Tabla 1 nos muestra por co-

munidades autónomas las superficies

afectadas, correspondientes a los pro-

yectos de consolidación y mejoru anali-

zados, y los resultados estimados de es-

te importante pro^ ama del PNR.

Dentro del PVA, se realizaron tnmbién
encucntros con los técnicos de las

CCAA para acordar el uso de un conjun-
to de 25 indicadores agroambientales re-
ferentes al regadío que se utilizan en el
se^uimiento ambiental a escalas nacio-
nal y regional del PNR. La mayor parte
de los indicadores se encuentran refer-
enciados geográficamente y, mediante
una aplicación informática, se pueden
superponer a las zonas regables y a los
colectivos de riego.

En apoyo de la mejor aplicación de la
normativa ambiental en los regadíos, se
celebraron unas jornadas para técnicos y
regantes sobre los problemas particula-
res de la EIA en los regadíos. Como con-
secuencia de estas jornadas se han ela-
borado unas guías metodológicas para
facilitar el desatrollo correcto del proc-
eso de EIA en los proyectos.

Como trabajo adicional, la importancia

quc; en el desa^rollo del PVA ha demos-

trado tener del indicador de balance de

nitrógeno en las explotaciones, ha reque-

rido diseñar un estudio especítico para

calcular dicho balance en la superficie

de las modalidades de regadíos más sig-

nificativas, con objeto de conocer el

comportamiento de éstas como fuente

de cuntaminación difusa de nitratos en

aguas superticiales y subterráneas y po-

der recomendar las técnicas de abonado

más adecuadas pata mantener la calidad

de las aguas.

Tabla 1. Efectos esperados en la disminución de la demanda de agua en las actuaciones de
consolidación y mejora. Regadíos del PNR realizadas hasta el 31 de diciembre de 2003

Superficie Disminución de Superficle Dlsminuclón de Superficie Dlsminuclón de
Totales

afectada la demanda de afectada la demanda de afectada la demanda de
3(ha) agua (hm^ (ha) agua (hm^ (ha) agua (hm^ (hm )

Andalucía 3.666 1.888 I 2. I 94 17,715 148.389 242,313 261,916
Aragcín 16.310 65,395 22.088 101,494 166,889

Canarias 3.443 2,860 - 2,860
Castilla-La Mancha - 712 2,207 16.853 26,932 29,139

Castilla y León 3.430 5,742 11.253 37,151 66?15 239,416 282,309

Cataluña 5.428 9,909 3.793 6,089 - - 15,998
Extremadura - 40.000 65,872 123.567 199,287 265,159

Madrid - 1.440 4,854 - - 4,854
Re^ión de Murcia 13.826 8,982 42.918 15,372 90.421 67,741 92,095

La Rioja - - 7.728 8,824 - - 8,824
Com. Valenciana 9.469 14,309 19.755 151,968 184.714 246,833 413,110

Total nacional 39.262 43,69 156.103 375,447 652.247 1.124,016 1543,153
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Factores que influyen en el ahorro de agua

Eficiencia del uso del agua en los
invernaderos de Almería

M° Dolores Fernández"

Introducción
En Almería, la escasez de agua supuso

en el pasado un factor limitante a la pro-

ducción agrícola. El abastecimiento con

aguas subterráneas y la introducción de

innovaciones tecnológicas han permiti-

do el desarrollo de una agricultura muy

rentable, basada en el cultivo de hortali-

zas bajo invernadero. También hay que

destacar la alta eficiencia en el uso del

agua, el consumo de agua de los inver-

naderos representa el 5% del consumo

total de Andalucía y generan el 30,5%

del valor de la producción total agrícola
andaluza, y la alta productividad del
agua en términos monetarios, cada m3
de agua empleada genera nueve euros.
La alta productividad del agua de la hor-

ticultura intensiva se debe a:
• el alto valor de los productos
• el bajo consumo de agua
Como ejemplo práctico de la impor-

tancia que tiene sobre una gestión efi-

ciente del agua de riego.

En este artículo se analizan los factores
que han contribuido en mayor medida a
aumentar la eficiencia en el uso del agua
de riego de los cultivos bajo invernadero

en Almería. Con el empleo de sistemas
de riego localizado de calidad y la dispo-
nibilidad por parte del agricultor de in-
formación sobre dosis de riego, el consu-
mo de agua en los invernaderos se ha re-
ducido en un 22%. Así, el gasto de agua
pasó de 7.000 m3 por hect^rea y año en
1982 a unos 5.500 m3 por hectárea y año

en la actualidad (Caja Rural de
Almería, 1997).

Sistema de riego

Los sistemas de riego locali-
zado o por goteo requieren me-
nos agua que los sistemas de
riego por aspersión o por su-
perficie, ya que al mojar una
parte del suelo se reduce la
evaporación de agua desde el
suelo, y también es más fácil

' Dr. Ingeniero Agrónomo. Esfación Experimenfal de "Las Palmerillas"
de Cajamar (Almería).
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controlar las perdidas por drenaje al rea-
lizar riegos más frecuentes y de menor

volumen.
En Almería, el 99,7% de la superl^icic.

invernada (Pérez y Céspedes, 2001) em-

plea sistema de ^iego por goteo. A pu^^tir

de su introducción en los años 7O en AI-

mería, la expansión fue rápida despla-

zando casi en su totalidad al riego a pie.

En 1976, el 97°Io de los cultivos se rega-

ban a pie, el 2,2% por goteo ( Figura 1)

y el 0,8% por microatipersión. En I^)79,

el riego por goteo incrementó de un mo-

do importante, Ilegando a representar ca-

si el 15% de la superficie (Figura 1),

mientras que la microaspersión se man-

tenía en el 0,8%. En 1988, los sistemas

de riego localizado alcanzaban el 60`%^

de la superficie.

Un aspecto importante de los sistemas

de riego por goteo es la unit^^rmidad con
la cual el agua es aplicada a la planta, y^i
yue esto puede tener un efecto en la pro-

ducción así eomo en los costes. Un siste-
ma de riego debe distribuir el agua uni-
formemente en toda la superticie regada,
de manera que todas las plantas reciban

la misma cantidad de agua y ésta sca la

Figura 1. Evolución del % de superficie invernada
con sistema de riego por goteo en Almería

0
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adecuada para satisf^tcer las necesictades

hícíricas del cultivo durante el intervalo

entre riegos. En Ia práctica es muy dificil

yue un sistcma operc con una unifi^rmi-

dad perfecC^t. Una ti^rma de ov^tluar la

uniti^rmidad con que un sistcma de ^^o-

teo disn-ibu_yc el a^^ua es mediante el co-

eticiente dc unif► rmidad (C.U.), yue sc

deiine:

dondc q,^<,^ es la media de la descarga

del ?5^, dc los .̂?otcros con caud^tl más

reducido y yn es la descarga mcdia dc

todos lus gotcros.

En 19K^1 y financiado por Caja Rural

dc Almería, se rcalizcí un estudio para

evaluar las instalaciones dc rie^o locali-

rado en la provincia dc Almcría (C^tja

Rural de Almería, 192i5). Este cstudio

puso de manifiesto yue cxistían dcf•i-

ciencias en el diseño técniro yue reper-

cutían dircct^tmente cn cl costc de la ins-

t^tlacicín. La unifi^rmidad en la aplica-

cicín dcl agua era haja tenicndo en cuen-

ta que los sistemas evaluadrn eran de re-

ciente instalacidn. GI nwtivo fundamen-

tal de la haja uniformidad crt la dcfi-

cicntc calidad dc los ^^otcros. También

era de resaltar que aproximadamente cl

50 ^% dc las tuherías evaluada^, no estu-

vieran f^tbricadas con matcria printa ade-

ruada.

F.n los iíltimus años, la ralidad dc los

^^otcros ha mcjorado considcrablcmcnte

y así lo demuestran Las evaluaciones en

laboratorio llevadus a cabo en la E.E. de

C^tj^tmar "Las Palmerillas" en 1995.

dondc los goteros fabricados cn esa fe-

cha presentahan una elevada uniformi-

dad hidráulica y una baja variabilidad

de fahricacicín. Esta mayor calidad de

lus ^uteros se ha h'aducido en un au-

mcnto dc la uniformidad de los sistemas

de riego localizado en los invernaderos

de la zona. Artualmente, aproximada-

mente el 81 ^%^^ de los invcrnaderos eva-

luados presentan una uniformidad exce-

Icnte (Coeticicntc dc uniformidad ? 90

^% )(Caja Rural de Almería, 1997), firen-

te al 4c% de las instalaciones evaluadas

en cl año 19H4 (Caja Rural de Almería,

19H5).

Dosis de riego en los cultivos
en invernadero

Las necesidades de agua en los culti-

vos en invernadero son menores que en

los currespondientes cultivos al aire li-

hre. Así, en regiones con alta insolacicín

wt simple invernadero de plástico puede

redurir el uso de a^ua del cultivo en tor-

no al 3U^% ( FAO, 1991). En Almería, un

invernadero "parral" durante la mayor

parte del año reduce entre el 40-50%r la

elemancía de a^^ua del cultivo debido a la

rcducción de la radiación solar y viento.

Pur c j., la produccicín de tomate en in-

vernadero cn Almería requiere unos 27

m' ^tgua por tonelada de fi'uto produci-

da. mienU-as que el uso de agua por un

cultivo extensivo de tomate al aire libre

en la zona mediterrítnea se estima en 50 a

60 m^ de agua por tonelada dc truto pro-

ducido.

Un tema de atención preferente en la

Estacicín Experimental de Caj^unar "Las

Palmerillas" desde sus inicios ha sido el

agua. Ante el desconocimicnto de cuáles

eran las necesidades de rie^o de los culti-

vos bajo invernadero, en los años HO sc

realiz^u-on una serie de trahajos que tinali-

^aron con la puhlicacicín dc los ducumen-

tos lécnicos agrícolas cíe ric^^o, dcínde se

daban recomendaciones de dosis de ricgu

en base a la evaporacicín de un tanyue

evaporimétrico (Caslilla y cols., I c)90).

En los últimos años se ha desarrollado

por parte de la E.E. de Caj^tmar "Las Pal-

merillas" una metodología yue permile

adaptar las dosis dc riego dc los cultivos

hortícolas a las distintas fechas dc planta-

ción y condiciones de manejo, conw en-

calado, salinidad y uniformidad del sistc-

ma de riego. Las dosis de ricgo de culti-

vos hortícolas hajo invernadero se cttlcu-

lan a p^u-tir de datos de radiaciGn solar y

temperatura (H•ernández y cols., ?(N)I ).

La utilizacicín de d^ttos dc rtdiación so-

lar tiene ventajas sohre ou-as variables cli-

máticas, como la evaporación dc un t^tn-

quc cvaporimétrico. dc adaptar las dosis

de tiego a las condiciones de encaladu de

nuesU-o invernadero, adem^ís, dado quc la

mayoría de los invernaderos no dispone

de sensores climáticos, con cste modelo

es posible utilizar datos de radiacicín exte-
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rior medidos en estaciones meteorológi-

cas próximas, ya que p^tra una misma la-

titud la radiación que recibe una región

es simil^u•.

Los datos de temperatura del inverna-

dero permilen adaptar las dosiv de riego

a la l^cha de plantación de nuestro culti-

vo. Con el creeimiento del cultivo se

produce un aumento de la superficie fo-

liar, provocando que se incremente el

consumo dc agua. La tasa de desarrollo

de tm cultivo depende de las condicio-

nes clímáticas, y en p^u-ticul^u- de la tem-

peratura. Atií, cuando se cambia dc fecha

de siembra o plantación las condiciones

Ĉ ^^7'0

ífl^=^,:^

Figura 2. Programa informático (PrHo v 1.0) que permite estimar la dosis de
riego para los cultivos bajo invernadero. Disponibles en www.laspalmeri-
Ilas.cajamar.es.

climáticas también cambian, afec-

tando al patrGn de crecimiento _y

desan^ollo del cultivo.

Toda la infonnación generada en

la E.E. de Cajttm^u^ Las Palmerillas
en los últimos años sobre dosis de
riego puede encontrarse en la web
www.laspalmerillas.cajamar.es.

También se ha desarrollado un progra-

ma informático (PrHo v 1.0) que per-

mite estimar la dosis de riego para los

cultivos bajo invernadero y su ajtt,tite a

condiciones de cultivo particulares co-

mo, encaludo, salinidad del agua de

riego y coef'icientc de uniformidad del

sistema de riego (Figura 2).
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Ventajas competitivas

n Nuevo insecticida específico sobre
orugas

n Rapidez de acción: las larvas dejan
de alimentarse a las pocas horas

n Eñcaz sobre todos los estadios larvarios

n Respetuoso con la fauna auxiliar
y polinizadores

n Perfil adecuado para Producción
Integrada (IPM)

AMPLIO REGISTRO
Coles (col, coliftor, brócoli), tomate, pimiento,
berenjena, lechuga, estarola, berros y
cucurbitáceas (pepino, calabacín, sandía).

PLAZOS DESEGURIDAD

1 día: en todos los cultivos hortícolas
mencionados.

3 días: en col, coliflor y brócoli.

Du Pont Ibérica, S.L.
Protección de Culdvos
Avda. Diagonal 561
08029 BARCELONA
Tel.: 93 227 60 00
Fax: 93 227 62 02
www.esp.ag.dupont.tom

^ Marca registrada DuPont
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Métodos de lucha en zonas áridas y semiáridas

Degradación de suelos
en áreas regables

Introducción
La degradación de los suelos debida a

las condiciones climáticas y a la acción

humana es un problema de primera

magnitud a nivel mundial. Dicho dete-

rioro está afectando negativamente a la

sostenibilidad y rentabilidad de la a^ri-

cultura de regadío (reduce la calidad de

los suelos y la producción de los culti-

vos, incrementa los costes de produc-

ción, conduce al fracaso de al^^unas

transfonnaciones en regadío, etc.) y a la

calidad del medio ambiente (induce la

salinización y contaminación de las

aguas superticiales y subtetráneas). Se

estima que en España un 3% de los sue-

los en riego están seriamente afectados

por procesos de salinización y sodifica-

ción y que un I S^Ic están amenazados.

En la cuenca del Ebro, la mitad de la

superticie de secano presenta procesos

de erosión hídrica acelerada por la acti-

vidad agraria y cerca del 30% de los re-

gadíos tienen problemas de saliniza-

ción y sodificación en distinto grado.

También, encuestas realizadas a agen-

tes de extensión agraria y a agricultores

ponen de manifiesto yue muchos sue-

'Riegos de Navarra, S.A
"Sección de Evaluación de Recursos Agrarios

los regados presentan problemas serios de

encostraniiento, compactacibn y enchar-

camiento.

• Básicamente, los procesos de degrada-

ción de los suelos en r.onas áridas y se-

miáridas se pueden agntpar en:

• Físicos: encostramiento, compactación,

erosión

• Químicos: ^alinización, sodificación,

pérdida de fertilidad, contaminación

• Bioló^icos: disminución de materia or-

gánica y disminución de la micro y me-

sofauna

Esta degradaci6n de los suelos se dcbe a:

• Factores climáticos: la Iluvia y el vien-

to no sólo son el origen de la erosión hí-

drica y eólica sino yue, también, pueden

favorecer el encostramiento superficial

del suelo

• Manejo inapropiado del suelo: intensi-

ficación de labores, uso de mayuinaria

pesada en suelos húmedos, rotacioncs

inapropiadas de cultivos, etc.

• Manejo inapropiado dcl riego: falta de

atención al efecto de la calidad del agua

de riego y de los distintos sistemas de

rie^o

Una de las principales consecuencias es

E. Amezketa" "
M. Donézar"'

la p^rdida parcial o total de la estahilid,td

estructural de los suelus, lo yue supone:

• fteducción dc la intiltrtción drl a^^ua

en el suclo

• Incremento de la escorrentía superfi-
cial del a^^ua y del ries^^o de erosiún del
suelo
• Disminucicín de las reservas dc ar^u q

en el suelo
• Anoxia dc los cultivos

• Pérdida de ferlilizantes y productus

fitosanit^u-ius

EI resultado final eti el descenso de la

cosecha y el incremento de los costes dc

producción de los cultivos, con evidcn-

tes efectos negativos en la rentahilidad }^

en la sostenibilidad de la agricultura así

como en la calidad del mediu an^hicntc.

EI ohjetivo principal de estc artícul^^ es

descrihir los principales pruccsos de de-

gradación de lus suelos relacionadus con

el regadío cn zonas áridas y sentiáridas e

indic^u- los aspcclos cspecílicos ntás ha-

hituales para comhatirlus.

Principales procesos de
degradación

Salinización

Es la acumulacidn clc sales mús solu-

bles yue el yeso en la solución del suelo,

yue afecta negativamente al rcndimicnto

de los cultivos. La salinidad del suelu sr

mide habitualmentc a U^av^s de lu con-

ductividad el^cU-ica dcl cxU^aclu dc pasta

saturada (CEe), quc sc prepara en laho-

ratorio. Se considera suelo salinu ayuel

yue tiene una conductividad el^cU^ica su-

perior a 4 dS nri. No obstante es w^iver-

salmentc aceptado yue a partir dc ? dS

m-I hay descenso en el rendimicntu de

cultivos sensibles cumo mucha.^ hortali-

i.as y frutale.s debido a los cl^ectos adver-
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^ Campo de maíz con una gran calva producida por la salinidad del sue-
lo. La elevada salinidad del horizonte superficial impide el desarrollo del
cultivo

sos dc las sales (estrés osmótico, sequía fi-
siológica, toxicidad). En las zonas con ele-
vado contenido en sales es caracteristica la

presencia de calv^i^ cí rodales con escaso 0
nulo des^urollo de la vegetación ó del cul-
tivo. En dichas zonas se reduce la gama de
cultivos posibles, limitándose a variedades
tolertuites a salinidad.

En el paisaje de secano existen suelos sa-

linos, donde el mateiial original es ^ico en

sales y/o en depresiones con drenaje natu-

ral limitado. Cuando los suelos con sales

se ven afectados por el regadío se produce

la disolución de dichas sales presentes en

el suelo y su redistribución con el agua,

pudiendo conducir a la salinización de

nuevas ícreas (.culrnr,acihn .^^c ctrrtdcirin). La

causa principal de salinización de los sue-

los en la agricultura de regadío es la apli-

cación excesiva de agua de riego en suelos

con drenaje limitado. Esta situación con-

duce a la creación de capas freáticas super-

ticiales que impiden el lavado de sales e

inducen el ascenso capilar de agua y sales.

En dicha situacicín la evapotranspiración

de los cultivos (ET) conduce a la evapo-

concentración de las sales y salinización

de la supeficie del suelo. También la utili-

zación de agutis de riego con elevados

contenidos en sales puede inducir la salini-

zación de los suelos. En detinitiva, la sali-

nización de los suelos en la agricultura de

regadío depender<í básicamente de la cali-

dad de los suelos puastos en riego, de la

calidad del agua de riego, del manejo de

éste y de las condiciones de drenaje.

Al problema agrícola se le ha sumado

en los últimos años las consideraciones

medioambientales, ya que la saliniza-

ción de suelos puede inducir la saliniza-

ción de aguas. Así, un manejo inadecua-

do del regadío (dosis excesivas de riego,

etc.) puede provoc<u- la salini^ación de

los t7ujos de retorno del riego que van a

parar a las aguas superficialr.s, con la

posible salinización de ríos, lagunas,

etc. P^u•a evitarlo, dichos recursos deben

ser manejados de fonna integrada.

Sodificación
Es la acumulación de iones sodio (Na)

en el suelo (en las posiciones de cambio

de las arcillas y materia orgánica), afec-

tando negativamente a la estructura de

los suelos e indirectamente a la produc-

ción de los cultivos. El parámetro Rela-

ción de Adsorción de Sodio (RASe) sir-

ve como índice práctico para evaluar el

riesgo de sodificación del suelo. Suelen

considerarse suelos sódicos aquellos cu-

yo RASe es superior a l3, aunque hoy

en día se sabe que puede haber serios

problemas de degradación física del

suelo paia valores de RASe inferiores a

13. Dicha acumulación de sodio inter-

cambiable provoca la dispersión quími-

ca de las arcillas, lo que lleva a una des-

trucción de la estructura del suelo. Las

arcillas dispersas e individualizadas se

movilizan con el agua, taponando los

poros y reduciendo la permeabilidad de

los suelos, con las consiguientes conse-

cuencias negativas como deficiente de-

sa^rollo ^adicular, insuficiente lavado de

sales, reducción del rendimiento de los

cultivos, aumento de la erosión del sue-

lo, colmatación de drenes, etc. La situa-

ción más extrema conduce al ahandono

de las parcelas al impedir totalmente el

desarrollo del cultivo.

Los suelos sódicos son muy difíciles

de manejar, especialmente cuando se

rnojan (Iluvia o riego) debido a su gran

inestabilidad frente al agua. En la natura-

leza se presentan suelos sódicos, funda-

mentalmente en zonas áridas y semiáii-

das; sin emb^u-go, la situación m^ís grave

se produce cuando la sodificación cíel

suelo es inducida o acelerada por el

hombre por un m^u^ejo inapropiado del

suelo y del agua. En las zonas áridas y

semiáridas la sodificación y salinización

son procesos muy relacionados entre sí,

de forma que la salinización de suelos

puede conducir a su sodificación por

evapoconcentración de sales. En la cuen-

ca media del Ebro generalmente la sodi-

cidad suele ir asociada a la alcalinidad

(valores de pH del suelo supeiiores a 8).

En este sentido hay que añadir que ele-

vados valores de pH inducen también la

dispersión química de arcillas, lo que

agrava la situación.

Encostramiento
Se trata de un problema serio en mu-

chos regadíos de la cuenca media del

Ebro, pues sus suelos son susceptibles a
la dispei^sión química de los coloides del

suelo cuando reciben aguas de muy baja
concentración de sales como son las llu-
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via^ o las aguas de ricg<^ procedentes de
l01 Pirineos. Esta arcilla dispersada ta-
pona los poros de la superticie del suelo
y cc^nduce al encostramiento del mfsmo.
Adcmás, el manejo tradicional c^ue reali-

zan los agr-icultores, consistente en dejar
el suelo clesnudo durante meses y reali-
zar un laborec^ agresivo para prcparar el
terreno para la siembra, favorece el se-

Ilado de la superticie, yue al secarse for-

ma la costra.
EI encostramiento y el grado ^ie com-

pacidad de la costra también dependen

de facCores climátia^s, comc^ la Iluvia y

el viento. Las Iluvias después de la

sicmbra, sobre todo si van seguidas de

periodos ventosos o con elevada radia-

cibn solar, como ocw-re en la cuenca

i^^cdia del Ebro, inducen el encostra-

miento de los suelo^. De este modo, se

reduce la intiltración del agua en cl sue-

lo, se aumcnta la escorrentía y la ero-

sión y se reduce la emergencia de las

plantas y la producci^ín de los cultivos.

Para evitar o reducir las pérdidas de co-

secha, los agricultores desencostran me-

cánicamente el suelo, riegan con much^i

frecuencia c incluso retiembran las par-

celas, lo que conduce a un incrcmento

de los costes de proclucción.

Sin embar^^o, el manejo del rie^o en

tiuelos susceptibles al encostramiento es

especialmente delicado. [nteresa no cre-

ar excesos cle agua a los yue pueden ser

sensibles ciertas plantas en el momento

de la nascenci<i (por ejemplo, la cebolla)

así como evitar a toda costa la

consolidación de la costra por

secado del suelo. Para evitar

esto último, los agricultores

aplican varios riegos hasta

emergenci^i. En algunas zona.5

de la cuenca media del Ebro se

h^i detectado que esta práctica

habitual de regar por in^inda-

ción frecuentemenre hasta nas-

cencia favorece el encostra-

rniento y conduce a costras de

mayor grosc» - que las costras tí-

picas.
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^ Foto izquierda: Parcela de cultivo con un agujero a cierta profundidad.
Estos agujeros se originan por sufosión ("piping") en suelos afectados
por sodio, al concentrarse la infiltración por discontinuidades naturales
(galerías de fauna, etc.) o artificiales (surcos, zanjas). Producen el hun-
dimiento de las parcelas con las consiguientes pérdidas de suelo y el
peligro que supone para los agricultores. Foto derecha: Representa
una canaleta de riego hundida debido al desmoronamiento del suelo.

Lucha contra la degradación
de los suelos regables

Además de las técnicas gener^iles de

conservación de suelos como el laboreo

de conservación, el acolchado, la rota-

ción de cultivo^ y la aplicación de mate-

ria orgánic^, I^s aspect^^s específir^^s en

las áreas regubles están principalmentc

relacionados con el manejo del riego y

con la calidad del agua dc riego.

Manejo apropiado del riego
Para evitar prc^blemas de degr^tdación

del suelo hay que prestar especial aten-

ción al manejo del riego (método de ^ie-

;o y manejo del agua) y al efecto de la

calitlad del agua de riego sobre la esta-

bilidad estivctural del suelo.

• En el rie^o ^^^r gravcclad se rer^^micn-

da la nivelaci^ín f^recucnic ^lel terren^>,

cada cl^>s años, ya yue así se re^lurc la es-

correntía y la erosi^ín y^c in^reni^;nta la

unit'onni^lad del rie^o, tnejorancl^^ Ix^r I^^

tanto l^i eticienriu en el us^^ clel agua. L'n

cierto^ suelo^ se ha oh.^ervad^^ yuc la

uplicari^ín dc ricgos a manta Ix^.tit-sicm-

bra y ha.^ta la na.ticencia clcl cultivc^ fav^i-

rece el cnrostramien[o ^lel sucl^i, hr^ulu-

ce costri^ má^ gruesas yuc las típicas. Y

reduce la emerc^ncia del cultiv^^, Ix^r I^i

que en ellos se recomien^a retr^is^ir lo^

riegos po^tit-sicmhra hast^i ^lcspurt clc la

qascencia del mismo.

• F.n el rie^*^o por aspersibn sc rrr^^-

mienel^i la utilizaciún dc ^istemas ^1r baja

cnergía cinética p^ira n^iinimi^.^u^ la ruhtu-

^ Imagen de una costra superficial estrangulan-
do algunas plántulas de maíz e impidiendo la
emergencia de otras. EI resultado final es la
reducción de la producción del cultivo.

ra fisica ^le los ^igregtidos y el en-

cosh^amicnto. Asiniismo sc re^^^^-

mienda utilir.^u^ aspeisorrs cle ba-

ja pluviomeh^ía. Aunque el ricg^^

por aspersión s<^bre suelos dc.^nu-

clos es ncgativo i^ara l^i rstahili-

dad estructural de l^>s sucl^>s. su

grtn vcntaja sobrc cl ric^^u Ixir in-

undacibn cs que pucdcn aplicarsc

riegos ligeros y muy frecucntes

que reblandecen la c^^sUa y reclu-

cen el "enctu^ado" ^Iel cultiv^>.

En cuanto al manejo del agua

ptu•a evitar ó solvent^u- Ic^s hn^hle-



mas de salinización de suelos, cabe men-

cion^tr los siguientes aspectos:
• Toda transformación en regadío debe

ir acompañada de un estudio previo de

aptitud de los suelos y de una evalua-

cicín de sus posibles respuestas al riego.

• Se debe evitar los movimientos de tie-

rras, ó cuando éstos sean inevitables

aplicar el capaceo para impedir dej^tr en

supet•ticie tierras salinas ó materiales in-

estables como el "hojaldre" (material

originat-io salino-sódico, laminado hori-

zontalmente con alternancia de capas

milimétricas limosas y arcillosas, muy

impermeable), etc.

• Determinar y apottar las "necesidades

de lavado" de los suelos para controlar

su salinidad. La eliminación de las sales

en la zona de raíces requiere un ligero

lavado de las mismas y para ello es ne-

cesario complementar la dosis de riego,

de forma yue haya una aportación extra

de agua yue atraviese la zona de enrai-

zamiento y lave de ella las sales. Es lo

yue se conoce como "necesidades de

lavadci '.

• Evi[ar cí rcducir las posibles tiltracio-

nes desde parcelas altas ó sasos, me-

diante zanjas interceptoras abiertas ó

cerradas.
• Mejorar las redes de transporte y dis-

U-ibución de agua (canales, acequias)

para reducir las filtraciones de agua.

• Controlar la profundidad de la capa
de agua en el suelo, instalando un siste-
ma de drenaje interno si fuera necesa-
rio.
• Prever el drenaje de las nuevas zonas

de regadío p^u-a evacuar adecuadamen-

te las sales lavadas y evitar la saliniza-

ción de otras áreas, etc. EI manejo del

riego y del drenaje deben ir asociados,

incluso cu^u^do se utilizan aguas de rie-

go de bajo contenido salino.

Prestar atención a la calidad del
agua de riego

Tiene un efecto muy importante sobre

la estabilidad estructural del suelo y el

desarrollo del cultivo. Aguas muy sali-

nas podrían inducir la salinización de

suelos y aguas, mientras que aguas muy

"puras" (de muy baja concentración de

sales) como pueden ser las lluvias o las

aguas de ricgo traídas directamente des-

de las áreas montañosas pueden inducir

en tiuelos susceptibles la dispersión quí-

mica de arcillas, con sus consiguientes
efectos negativos tales como encostra-
miento, compactación, reducción de la
permeabilidad, anoxia p<u•a cultivos, col-

matación de drenes etc.
La primera clasificación de calidad de

aguas para riego (USDA handbook,

1954) establecía que, para un mismo va-

lor de RAS, al aumentar la concenha-

ciún de sales clel agua de riego (CEAR),

aumentaba el riesgo de soditicación del

suelo• totalmente opuesto a lo que hoy

en día conocemos. En la actualidad di-

cha clasificación no tiene validez, sin

embargo, fuc utilizada incluso en la dé-

cada de los años ^ ►0. Ello condujo a la

degradación e incluso el abandono de

muchos de los suelos Cransformados en

regudío, como es el caso de zonas de la

cuenca media del Ebro regadas con

aguas procedentes del Pirineo ("muy pu-

ras" = sin sales).

Las directrices actuales sobre calidad

del agua para riego (FAO, 1)85) tienen

ya en cuenta el hecho, frecuentemente

ignorado, de que aguas de baja CE pue-

den origin^u^ serios problemas de perme-

Cuadro resumen con los parámetros indicadores de salinidad y sodicidad y sus efectos sobre suelo y cultivo

^,11\!ll^i!1`.1!ll _ • ^ _ ^

< 2 dS m- I ^ No-salino Despreciable
Prácticamente
despreciable

2-4 dS m-1 &
Peijudicia] para cultivos

sensibles

Salinidad del suelo CEe 4-8 dS m' I &
Graves efectos en la ma-

yoría de los cultivos
Salino No tiene efecto

8- I 6 dS m- I&
Solamente cultivos tole-

rmtes pueden erecer

> 16 dS m- I &
Muy pocos cultivos
pueden desarrollarse

Salinidad del agua de Ver Ayers y Wes[cot Depende de la CEe
CEAR No efecto resultante (según la

riego (1989)'k
fracción de lavado-FU

RASe >13 (mmol/p^^s Degradación eswctura
Toxicidad especítica al

Sodicidad del suelo Sódico sodio. Pocos cultivo5 lo
PSC# >IS°In suelo (según CEe)

toleran

Ver Ayers y Westcot Depende del RASe resul- Depende del RASe resul-
Sodicidad agua riego RASAR

(]989)* tante tante

Alcalinidad del suelo pH >8 S Alcalino Uegradación del suelo Daña a los cultivos

Efecto neQativo indirectoRiesgo de degradación VF> ECe para un det. Degradación estructura
Valor de floculación (VF) Dispersable (inestable) sobre los cultivos (i.e.

eswctural RASe suelo
,

encharcantiento,anoxia)

& Vxlores umbrales (dS m-I a 25°C) adaptados de Suil Survey Divi.tiion Stafl'(1993)

'"Ver las directrices de calidad de a^ua para riego relativ^ti a salinización y degradaciÓn física del suelo (disminución de la intiltración)
# PSC: Porcentuje de sodio de cambio
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abilidad en el suelo. No obstante, estas

directrices están basadas en la experien-
cia en suelos y aguas de EEUU y a veces

no son adecuadas para otras áreas. En
nuestro caso, hay una urgente necesidad

de desarrollar directrices sobre calidad
de aguas para riego es-

pecíPicas para las diver-
sas condiciones de Es-

paña.
Los criterios para eva-

luar la calidad del agua
de riego desde el punto

de vista del suelo tienen
que tener en cuenta que,
la estabilidad estructu-

ral de suelos depende,
entre otros factores, de
la salinidad (CE), sodi-

cidad (RAS) y pH de la
solución del suelo. Se
han desarrollado curvas
de estabilidad relacio-

nando la estabilidad del
suelo con dichos parámetros. Para un

determinado valor de pH y RAS, un

suelo se mantendrá estable si la CE de

la solución del suelo ( CEe) o del agua

de riego (CEpR) es superior a un valor

umbral, detinido como ` °valor de flocu-

lación" (VF). EI VF es lu mínima con-

centración de sales reyuerida para pre-

venir la dispersión yuímica de arcillas.

Este parámetro puede ser usado para

predecir el comportamiento de los sue-

los 1'rente al agua de riego, pero debe

ser previamente establecido para cada

suelo, ya que depende también de otros

factores intrínsecos del suelo como tex-

tura, mineralogía de arcillas, conteni-

dos de materia orgánica y óxidos de

hierro, etc.

Finalmente, dado que el agua de ]luvia
prácticamente no tiene sales (CE<0,01
dS/m) puede conducir a la dispersión
química de arcillas con sus consecuentes
efectos negativos. Los suelos afectados
por sodio presentan su comportamiento
más negativo frente a la lluvia. Incluso
suelos con niveles muy bajos de RASe
pueden ser afectados negativ^unente (de-
gradación física) por la baja CE de la
Iluvia. Aunque estos suelos se rieguen

con aguas de calidad apropiada p^u-a evi-

tar su degradación, dicha degradacibn

puede producirse cuando les Ilueve. Este
hecho tiene que ser tenido en cuenta en

su manejo.
Por último, dado que la degradación

de la calidad de suelos y aguas está in-
terrelacionada, dichos recursos deben

ser ^estionados de forma íntegra y con-
junta.

Aplicación de enmiendas quími-
cas y acondicionadores sintéticos

Estas técnicas son las menos utilizadas

debido al desconocimiento del agricul-

tor y al mayor coste económico. Son re-

comendables en el caso de suelos sus-

ceptibles a dispersión química de los co-

loides del suelo (arcillas y materia org^í-

nica) cuando reciben aguas de muy baja

salinidad, como las ]luvias o la^ aguas de

riego procedentes de los sistemas mon-

tañosos. En concreto se utiliran para

prevenir el encostramiento y la erosibn

en suelos normales y para recuperar sue-

los sódicos.

Las enmiendas químicas son com-

puestos yue liberan caleio, reduciendo

la sodicidad del suelo y aumentundo li-

geramente la salinidad de la solución

del suelo. Estas actuaciones minimiran

la dispersión química de arcillas y man-

tienen el suelo estable. Entre estas en-

miendas cabe destacar el yeso y sub-

productos industriales similares al ye-

so, como carboyeso, lactoyeso, e^tc. En

el caso de suelos que contienen caliza,
se utilizan ácidos o formadures de ácido

como el ácido sulfiú-ico, polisulfuros de
calcio, azufre etc. Estos disuelven la ca-

liza liberando calcio. EI yeso es el pro-
ducto más utilizado y sc

aplica en superf^icie en dosis

de 5 t ha-^ para prevenir cl

encosU^amiento, y me^.clado

con el suelo para recuperar

suelos sbdicos. En este últi-

mo caso, la dosis depcndc

de la sodicidad y del grosor

del horii,onte a recuperar.

Loti acondicionadores sin-

téticos son compuestos dc

cadena larga y elevado pcso

molecular quc actúan conw

agentes 1loculantes y ccmen-

tantes de las partículas dcl

suelo, estabilizando la csU^uc-

tura del suelo. Entre ellos ca-

be destacar las poli^tcrilanii-

das (PAM) y los polisacáridos. Uno de

sus atractivos cs yue requieren dosis muy

bajas. Así por ejemplo en el caso dc rir-

go por surcos y por ^t^persión, dosis entre

10-20 k^ ha-^ de PAM son vuficientes

para reducir el encoshamiento y la ero-

sión.

Como conclusión

Entre los procesos más importantes dc

de^radación de las áreas de regadío se

encuentra la salinii.ación y la sodifica-

ción de los suelos, muchas veces asocia-

das a problemas de encharcamientu. La

protección de estos sueJos pasa por co-

nocer suticienlemente el problema y por

la búsqueda de las soluciones más ade-

cuadas en cada caso, estableciendo las

técnicas de manejo del suelo y del agua

que pennitan la conservación y la mejora

de su calidad. Todas estas considcracio-

nes están incluidas en los documentuti

preparatorios de la próxima Direcliva

Europea para la Protección de los Suc-

los, que además contempla la implanta-

ción y el mantenimiento de un Si^tema

de Vigilancia p^u^a hacer el seguimien^o

de la evolución del problema a lo largo

dcl tiempo.
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Sistema de telecontrol
para redes de riego

M. A. Monge y Redondo`
E. Rodrigo Castro Utrilla"

F. Calvo Moreno"

Componentes y descripción del
sistema IRRlnet

Los element^is del sistema .^un I^^s .^i-

guiente^:

• Ccntr^^ dc C^mU^ol - IC'C

• Uniclaclcs IKRlnet XL

• Unidaclcs rcm^^tas (RTU, RTU XK)

• Unida^l ^le hr^^tccci^ín cle línca (LPU)

• Conveis^ir ^malógico

• Sistemas ^Ic a^municacicín

Introducción
Entre las ventajas yue tiene la automati-

zaci^ín y el a^nU^ol de las instalaciones de

riego, la más signiticativa es el ahorro de

agua, de energí^i y, en general, de todos

Ie>s bienes utilizados en la explotación.

La capacidad de la automatización uni-

da a la ^estión a distancia de las explota-

cioncs, permite organizar y planiticar eti-

cientemcnte todos los recursos.

Uralita Sistemas de Tuberias comercia-

liza los productos de telecontrol de riego

M<itorola desde finales de los años 80.

Motorola lleva desde el año 1975 reali-

zando proyectos de gestión de riego en

todo el mundo habiendo desarrollado im-

portantes novc^iades. Su gran experien-

cia en c<^municación pone a disposición

dc los rebantes Lma tecnología fiable, efi-

car. y duradcra.

En este artículo se describe el nuevo

si5tema IRRlnet-XL de Uralita-Motoro-

I a.

Características generales del
sistema IRRlnet XL

El sistema IRRlnet-XL está orientado

fundam^ntalmente al telecontrol (contr^ol

a distancia cle un mecanismo) y a la tele-

'URALITA Sistemas de Tuberías

getitión (gestibn a distancia) de los sitite-

ma5 cle riego cn todas sus variantes:

agrirultura. j^udinería, instalaciones de-

portivas, áreas de recreo... Es un siste-

ma especialmente des^u-rollado pv^a U^a-

bajar en las condiciones extremas del

campo. La Función básica del sistcma

consiste en controlar a distancia y pr^^-

resar las operacion^s propias de una r^d

hiclráulic^i de tamaño medio-alto. EI

control pucde hacerse a todos los proce-

sos que intcrvicnen en una red de riego:

bombas, fertin-igación, limpieza de fil-

h^os, presidn, caudal. nivel de a^^ua en

po^os y balsas, válvulas, registro dc

consumos (a^ua, energía elécu-ica, feiti-

lizante... ) y control de otros parámetros

talcs como la conductividad del agua,

v^u-iables climatol^ígicas, etc.

EI si^tema IRRlnet XLes un sistem<i

vetsátil y sencillo, simple de opcrar y
fácil de mantener. Un mismo sistem^^
puede inte^rar comunicaciones por vía

radio, cable, línea telefónica...
EI nuevo sistema IRRlnet_-XL es

compatible con el programa informáti-

co de gestión ICC anterior así como con

las unidades IRRInet anti^uas y se

adapta a lo que^ la ComLmidad de Re-

^antes o el agricultor precise.

568 ^^ricultura

Centro de Control - ICC
EI CcnU^o de Control se hasa rn un ^^r^lc-

na^<^r pcrsonal cl^mclc sr instala un hr^,^r.^-

ma infornuític^^ ( ICC) para el cuntr^^l cir la.^

unicla^lcs IRKlnct XL yuc dc él cle^cn^lrn.

La rumunicaci^ín entre el Centro dr C'un-

tr^^l y las unicla^cs IRRlnct XL se h,irc ,i

U•avé^ cl^ un hucrto ronliguradu r^^mo I^IU

(l^'ic^ld lrt^c^i/iu•c^ Unil) pu^licndo scr vín rt-

cliu, vía cahle o a^mbinarnlo amhc^s (sislr-

ma mixlu).

E:I hrc^^^rama ICC permite la gesti^ín inte-

gral clc to^l^^ cl ^i^tcnia: ^^csti^ín clc la cu-

municaciún cnu^c cl ordenadc^r y las unicl.^-

d^^ IRRlnct XL, rc^=istr^^ de las inciclcnci^^s

ocurriclas cn ^I sistcma, proccsamient^i ^Ir

lu.ti dat^is uhteni^l^^s ^le las uni^laeles rem^^-

tas, detección cle alarnuis, re^,ishc^ clc I^i^

variahlcs contmlaclas (caudal, hrrsi^ín,

tiempos, amsum^^s...).

A^Icmás, cxistcn upci^^ncs yue purclrn

ser utili^udas según nccesidadc^^: c^^nexi^ín

c^m cstación mctcor^^lógiat, equihos hu.^-

capersona^, c^^nexi^ín vía tclcf^ínira

(GSM, tclci^onía tn^ívil).

EI ^istema Motorola pcrmitc c^^nU^^^lar

h^Ltita un máximo ^c 9^)^) unidacles IIZRIncí

X L.

Per^^ insi.^timos. cl sist^ma sc ^iclahta ,^ las

nec^^^iclades rrales cle conU-^^I y la instal.^-

ción de eyuip^it se harc en timci^ín clr estas

necesi^ia^le^.



Figura 1. EI nuevo IRRlnet XL soporta una gran variedad de
medios de comunicación

Unidad IRRlnet XL
I,as unidades IRRlnet XL se enctu-gan

de gestiun^u tudos los elemen[os yue tie-

nen conectudus. Fsta tarea de gestión

puede harerse indrpcndicntementc, aún

cuando falle la cumunicaciún cun el

Centro de Control ya yue realmente ac-

túan comu pru^ramadures autónumos.

Las unidades IRRlnet XL puedcn co-

municarse con el CenU'o de Cuntrol y

con las Unidades Remutas vía radiu o

hicn pur cahle.

La unidad IRRlnet es mudul^u-. Básica-

mente cunsta del si^uiente equipo:

• 1 meídulo de alimentación, pudiencío
ser en alterntt ( I 17/?30 VCA) o eonti-
nua 1 12 VCC)
• I módulo CPU, dunde se almacenan

lus programas y sirve de enlace entre cl

Cenh-u de Cunh'ol y cun uh-os módu-

lus.

• Hasta 3 módulos cun entradas / sali-

das, pudiendo ser multicable, monocu-

ble, alimentadu por curriente alterna o

continua y cun cntradas / salidas di^i-

tales o analó^icas.

• Una radio de comunicacicín, I F[U o

ambus componentes

I.a unidad multicable actúa directa-

mente sobre las entradas y las saliclas,

pur lo que no precisa de Terminales Re-

motas, ya yue el cable va directamente a

Itrs unidadcs dc campo. Pur cl contr'^u-io

h^ry que utilizar una línea pur cada ele-

mcnto yuc se dcscc contrular, lu yuc inr

plica un gasto en cable mayor yue las

unidades monucahle. Su utilización es

útil cuando los elementos a controlar se
encuenh'an cerca de la unidad IRRInet.

La unidad monocable utiliza un ími-

cu cable de 2 hilos x 1,5 mm'- para la
comunicación con los elementos de
campo: a este cable se conectan en p^u-a-

lelo las terminales remotas o RTU (has-
ta fi3 máximo por módulo). La unidad
munocable es útil cttando los elementos

sobrc los que se actúa se encuentran dis-
persos, pudiéndose utilizar un cable de
hasta 10 Km. de longitud desde la uni-
clad IRRlnet hastala últ7ma RTU conec-
tada a la línea.

La comunicacicín de la unidad IRRI-

net cun el Centro de Control, con otras

unidades IRRlnet o con las Terminales

Remotas puede hacerse, como se ha di-

cho, vía radio, cable o combinando am-

bas. La conexión con el ordenador del

Centro de Conh-ol exige un puerto FIU

tanto si se hace vía cable, radio o mixto.

En este caso una unidad IRRtnet XL se

cunfiguraría adernás como IRRtnet

FIU.

En una comunicación vía radio, cual-

quier unidad [RRlnet XL puede conver-

tirse en repetidora de señal pva retor-

zar la comunicación entre los distintos

elementos de la red.

Las características y La capacidad del

pru`Trama de gestión IRRTnet Control
Center QCC) es el si^uiente:

• Puede tener hasta 500 salidas para
conh-ol^u- válvulas, bombas, motores.. .

• Puede tener hasta 500 entradas pro-
cedentes de caudalímetros, sensores,
medidores, etc.

• Hasta ^(x) programas de riego.

• Hasta 100 bombas fieTrtilizantes.

• Hastn I(>D baterías de filtt'os.

• Cada IRR[net puede controlar hasta

un máximo de 189 Unidades Remotas y

189 contadores vía cable.

Volvemos a insistir en que las anterio-

res son cifras de máxima capacidad. Un

a^ricultor que posea por ejemplo una

^ran finca y quiera instalar el equipo de

Telecontrol Uralita-Motorola no tiene

por qué soportar gastos innecesarios ya

que el proyecto final se adaptará a sus

necesidades reales.

Unidad Remota (RTU)

Las terminales remotas cuntrulan lo-

calmente los elementos a los yue están

conectadas. Las RTU presentan entradas

y salidas. Las enuadas corresponden a la

toma de datos, prucedentes de lus senso-

res, y las salidus actúan sobre sulenoicieti

o relés. Existen RTU para munocable y

remotas para h'ansmisión vía radio.

Unidad remota para
monocable: RTU-monocable

La terminal remota RTU monocable es

una peyueña carcasa de plástico con un

grado de protecciún IP65 yuc aloja en su

interior tma placa electrcínica y w^ sole-

noide latch de 3 vías (para cl cierre y

apertura de válvulas) o hia^ un relé (ptu-a

el accionamiento y parada de mutores y

elemenlos eléctricos).

La unidad tiene 2 entradas digitalcs

más una salida que actúa subrc el sole-

noide o sobre el relé. Las entradas digita-

les pueden recibir información de un

caudalímetro, de un transductur de nivel,

de an presostato, etc.

La unidad RTU munocahle se runecta

mediante un cable est^índar de ? hilus x

1 5 mm'-. Este cable sirve de trlimcnta-

ción a la placa de la unidad, sirve tam-

bién para activ<u el solenuide u el relé de

la remota y también p^tra transmitir los

datos capturadus por los sensores. Este

cable sc conecta ul módulo monocable

del IRRlnet XL.

Figura 2. La nueva terminal remota
RTU XR, de reducido tamaño, comuni-
ca vía radio con otras unidades
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Figura 3. EI nuevo sistema IRRlnet XL - RTU XR permite
cubrir una amplia área de control

Hasta un máximo de 63 RTUs pueden

ser controladas con un único cable.
Cada módulo monocable soporta un

máximo de 10 km de cable (2 x l,5

mm^).
Una RTU monocable puede hacer lec-

turas analógicas añadiendo una placa

conversora analógica, que transfonna la
señal analógica en digital pudiendo ser
de esta manera interpretada la seña] por

el sistema.

NUEVA unidad remota
comunicación vía radio: RTU-XR

La unidad remota RTU XR es una NO-

VEDAD consistente en una placa elec-
trónica alojada en el interior de una caja

de plásCico completamente hermética de

reducido tamaño.
Esta unidad puede operar sobre un má-

ximo de 4 solenoides latch de 2 hilos o
bien sobre 4 relés y sobre 8 entradas di-

gitales.
La remota XR comunica vía radio en

baja potencia con la unidad IRRInet XL

y con otras unidades XR.

Cada IRRInet XL soporta un máximo

de 256 unidades XR de 1 entrada digital
+ 1 salida dibital, es decir, puede coman-
dar 256 válvulas y controlar 256 conta-
dores. Asimismo puede comandar 32
entradas analógicas y 32 salidas analógi-

cas.
La alimentación de la unidad se realiza

por 4 pilas de I,5 V(6 VCD). La auto-

nomía de la batería dependerá lógica-

mente de la frecuencia de transmisión de

la unidad y del n^ímero de elementos

que controle.

La comunicación de las remotas XR
con la unidad IRRInet XL necesita la
instalación en la unidad IRRInet de un

interface de comunicación PN.

Unidad protección de línea LPU
Las unidades de protección de línea

proporcionan protección contra sobre
tensiones y corto circuitos a los elemen-

tos conectados a la línea monocable.

La unidad LPU se compo-

ne de una placa con dos fusi-
bles y puede ser conectada
en serie o en paralelo a la lí-
nea monocable.

En los sistemas instalados
en zonas expuestas a tor-
mentas hay que instalar uni-
dades LPU adicionales a lo largo de la
línea, ya que el riesgo de sobrec^u-ga es

mayor.

Soporte físico de
comunicación

La comunicación entre los diversos

equipos que componen el sistema puede
hacerse vía radio, vía cable o una com-
binación de ambos. La comunicación

vía radio exige un estudio oro^-áfico de
la zona para planificar el diseño de la

instalación.
A continuación se describen las dife-

rentes posibilidades de comunicación y
sus características principales.

La comunicación entre el ordenador y

la unidad IRRlnet FIU se realiza a tra-

vés de un interfase estándar RS 232.

Los puertos de conexión están pertécta-

mente definidos en Ios módulos corres-

pondientes.

En una red de comunicación existe la

posibilidad de comunicar el IRRInet

FIU con los distintos IRRInet de campo

utilizando para ello el cable, la radio 0

un sistema mixto.

En el caso de utilizar cable, éste será

un cable tipo RS 232 ó RS 485.
Si se utiliza una emisora de radio, ésta

opera en la banda de UHF, con una fre-

cuencia de 450 - 470 MHz, siendo ade-

más una comunicación bidireccional.

La comunicación entre la unidad
IRRInet XL y las terminales remotas
RTU monocable se hace mediante un

cable de 2 x 1,5 mm^ como ya ha sido
comentado. E] cable parte del módulo
monocable de la unidad IRRInet XL y
desde este único cable se realizan las
conexiones en paralelo a las diferentes

terminales remotas. EI nt'unero m^íximo
de terminales remotas que soporta un
módulo monocable es de 63; la distancia
máxima de cable por m6dulo es 10 km.
Hastíi 3 módulos monocable pueden in.^-

tala^se en una unidad IRRInet XL.
La comunicación enU^e IRRlnet XL y

las terminales remotas XR así como en-
tre terminales remotas XR se hace vía

radio. La unidad XL IIev^Uá instaladu un
interfase de comunicación PIU yue per-
mita la transmisión entre ésta y las ter-

minales remotas XR.
La radio de la unidad IRRlnet XL-PIU

transmite en la banda de 450 - 470 MHr..
Cada unidad IRRlnet XL-PIU soporta

256 entradas / salidas digitalcs y 32 en-

tradas / salidas analógicas.

Una gran superticie puede ser cubierta

por cada unidad IRRlnet XL - PIU. Si a

esto se une que el sistema puede sopor-

tar hasta 999 IRRlnet XL- PIU, la su-

perficie cubierta por el sistema radio

puede Ilegar a ser muy amplia.

Figura 4. EI sistema IRRlnet XL puede
transmitir vía radio, cable o mixto

HS2?L

^ l ^f^
^Rkw^ x^

rc ^^^
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^ ^ ,.' ^^

^ixL ^^
^^^ ^RlR6^XL
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Figura 5. EI programa ICC es fácil de
manejar y entender e incluye un
paquete gráfico completo

... . ^. ^..... ^ .,., ^

.
.. .^.• ^®

Soporte lógico de
comunicación

EI protocolo de comunicación del sis-
tema IRRh^et contiene las 7 capas de los
protorolos OSI (O/^nn S^^,ct^m Inteic•o^t-

nc^c^^run) Y permite integrar

en Un nlltimo tiltitenla VaI"lOS

tipo^ cle enlace. EI sistema

IRRlnet es asimismo cornpa-

tible con el sistema SCADA

y puede operu^ con los siste-

mas UHF/VHF, 'TETRA,

Spread Spectrum, RS

?32/RS 4K5, TCN/IP (LAN).

Leased Linc, Dial-up, Wi-Fi

(WLAN), Fihra Optica,

GSM/GPRS.

La ilI'yUIICCIUra de COn1Unl-

cación es ahierta, permitien-
do cxportar cualyuier infor-
me y con una base de datos de

muy fácil mancjo.

La ver-satilidad de comunicación es
muy extensa, pudiendo utilizar la tele-

fonía GSM, la telefonía móvil o la fi-
bra óptica romo 5oportes de comuni-
cacicín entre los cyuipus.

A^imismo pueden crearse redes lo-

cales en las que trabajarían varios or-

denadoreti en red comunicados con el

ser-vidor del Cenh-o de Control.

Lati pantallas de probramación son
fáciles de entender e incluyen una vi-

sualización simultánea de tiempo, can-
tid^rd y lámina de agua a aplicar.

Las características principales del
programa ICC son:

• Opera bajo Windows 95, Windows

98, Windows 2000 o Windows NT.

• Incluyc un paquete gráfico completo.

• Soporta conexione^ cliente / servi-

dor, permitiendo la operación del ^iste-

ma a h^avés de cualquier red de Win-

dows.

• EI operario del sistema puede crear
pantallas mediante la importación dc.

archivos gr^íficos (bmp, jpeg, etc.) y si-
tuar en la pantalla botones de navega-
ción, entradas / salidas, sensore^, iro-

nos o etiquetas personalizadas.
• EI usuario puede personalizar los in-

formes de eventos y al^u-mas.

• Soporta 5 niveles de protección con
Conh'tl,tienll.

• Soporrta el envío de mensajes alfanu-
m^ricos a buscapei:tion^rs.
• Realiza lectcuas de sen^ores con con-
vcr^ión dc unidades.
• Elabora informes de acumulados e
históricoti.

Figura 6. La terminal remota RTU XR permite con-
trolar válvulas, lecturas de consumos de agua así
como entradas y salidas analógicas

Conclusiones
URALITA Sistemas de Tubería^

estudia en cada caso la^ necesida-

des reales de telecontrol para adap-

tar los equipos a estas necesidades.

El sistema de telecontrol Uralita-

Motorola es simple, sencillo y fáci]

de manejar. Un curso de formación

de poa^5 horas impartido por perso-

nal cualificado pone a la persona

encargada de su uso en condiciones

de utilizar adecuadamente el siste-

ma. Asimismo la gtu•antía y el scrvi-

cio de asistencia post-venta ase^^w^a

en todo momento un funcionamien-

to continuo de los equipos.

^ ••• • • • • 111
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regadíos

La Agricultura de regadío en España
y su contribución al desarrollo

Introducción

La agricultura de regadío en el mundo

ocu^a el 17°/r^ de la supei^ficie cultivada

y produce el 40% de los alimentos. En

España es un I 3% la superticie ocupada
por cultivos de regadío, y su producción
supone el 2°h de la economíx nacional
(MAPA, 2002). I_os rendimientos de la
agricultura de regadío son muy superio-
res a los del tiecano, de modo que se la
conoce como un dinamizador dcl creci-
miento y desarrollo económico.

Los pro^luctos agrícolas significan en

España más del 50^7c de la Producción

Final Agraria (PFA) y represent<in en la
UE el 12, I °Ir, destacando la producción

del sector hortofi-utícola, el viñedo, el

olivar y el cereal. En oh-os países de la
UE el pe^o p^^rccntual es el siguiente:
Reino Unido 8,7^k_ Irland^i 2,0`%r^^, Portu-

^^al 2,3%. Francia 23,1%, Italia 15,4%,

Grecia 4,0^/r, Austria 1,8^I^, Luxembur-

go 0,1%, Alemania 15,^1°/a, Bélgica

2,6%, Países Bajos 6,8%o, Dinamarca

2,9^I^^, Suecia l,6^I^ y Finlandia l.3°Ic

(Eurostat, 2(>U2).

L^i agricultura destaca ^obre el resto de
biencs económicos quc incoiporan agua
en tus procesos por su mayor dem^nda
de es[e f^actor productiv^^, así como p^^r

la producción cle bienes alimentarios

nECes^uios para la supeivivenci^i.
La demanda de agua para consumo

agrícola en Espa^^a cs muy importantc.
pues se cifra en torn^^ a un 68°^c dich^>

parámetro (MIMAM, 2000), siendo

únicamente superada por otro país me-

dite^7^^ineo, Grecia, d^mde se estima un

M° Amparo Melián Navarro"
José M° Cámara Zapata"

consumo a^^rír^ila del K3^'/r^. Italia y P^^r-
tugal est^ín cn rifriti más pr^íxinias a Eti-
paña. 57 y S3^%^ respectivamcntr, micn-

tras que la may^^ría de lus irú.,cs ^1c la

UE se encuentran por debajo ^Icl ?0^% y
seis de ell^^s por debajo inclus^^ ^lel 10`%^.

La media Ew•opea se cit^ra ^n cl 30^%^

(Figura 1). EI r^^nsunu> ^igr,^riu es 3,H

veces el consumo urbano cn Fs^^,rña.

EI eleva^l^^ p^^rcent^ye de a^^u^i clcm.rn-
dada por I^^ actividad agrír^^l^i ^1c1 p^ús no

se reparte de forma equitutiv,i en t^^d^^ cl

ten^ituri^^ peninsular, pues la supcrficic

destinada a reg^rdío ^idyuierc loti ^urccn-

tajes más altos en la franja ^^ricntal ^1e la

península y en particul^u en la ('oniuni-

dad Valenciuntr, la Regi^ín ^1r Murcia y

la provincia de Almería.

Sobre un t^^tal de supeiticir cle rie^^u en

Esp^ña dc 3,3 mill^mes ^lc ha, m^ís dc un

67^I^ se riegan c^^n aguas ^upcrficiales,

2.3 mill^mes de ha. en t^+rn^^ ^i un ?R^%.

0.9 mill^^nes de ha s^in me^li^rnle .^gua^

subterráneas, siendo muy ^^^cu rele^^an-

tes las superficies abastecicla^ p^^r aruas

de retornos, depuradas ^^ dc^ala^ias (Fi-

gura 2) (MIMAM, 2(H)(1).

Figura 1. Consumo agrícola del agua por países

`Dres. Ingenieros Agrónomos. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Universidad Miguel Hernández
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Figura 2. Superficie regada y porcentaje en función del origen del agua de
riego en España
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Figura 3. Usos del agua
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EI mayor consumo de aguas subterrá-

neas ticne lugar en las cuencas del Júcar

y del Gundiana. Además, en ésta última

el valor medio de las exh-acciones supe-

ra la recarga natural de acuíferos. No

ocurre así en las cuencas dcl Se^^ura y

Jcíc^u•, cuencas internas de Cat^tluña c Is-

^ Agra rio

^--Total

las, donde, la relación bombeo-recar^a

oscila entre el 50 y el 80%. Por otra pv--

te, en las cuencas del Duero, Ebro y

Guadalyuivir donde sus acuítieros sí son

importanteti, apen^ts se utili^an recursos

procedentes de agua^ subtenáneas.

Sólo en r^ndalucía, Levante, Baleares

e lsl^rs Canarias se emplean a^^uas depu-
radas. En el sureste peninsular e Islas
Canarias se consumen aguas desaladas,
marinas y salobres, siendo las técnicas

de desalación más aplicad^ts los proce-
sos de membranas por osmosis inversa.

Uso agrario del agua
EI consumo de a^ua en España por

usos agrario, industrial y urbano, y por
cuencas hidrográticas puede obsetvarse
en la Tabla 1 y en las Figuras 3 a ^. En
el área mediterru^ea el re^adío constitu-

ye el principal uso del agua en cu^tnto a
volumen de recursos consumidos y ha
contribuido de forma relev^^nte ^t su des-
arrollo económico (MIMAM, 2000).

EI consumo agrario es muy elevado en

algunas cuencas ( Figura 3), mienh-as

yue en otras destaca más el consumo ur-

bano o el industrial (en la zona norte es

muy relevante el consumo indusU^ial y

en Canarias el uso urbano). L^^ distribu-

ción porcentual por cuencas en cuanto al

rep^urto del agua para uso agrario se deta-

Il^i en la Pigura 4. Las cuencas del Ebro

y del Duero concentran el mayor peso,

con el 25 y 15^% respectivamente, Júcu^

y Guadiana están en torno al 10^/ , Gua-

dalyuivir 13^Ic, Tajo 8^/r^, Segura 7^%^ y el

resto en torno al 2^/^, salvo las Islas Ca-

narias y Baleares que ne encuenn-an

sobre el I °l^.

También se observa yue el uso agra-

riu supone un 68^% frente al total bru-

to en España (Figura 5). No ohstante

por cuencas hidrográfic^ts las del

Duero, Guadiana, Segur^t, Júcar y Sur

superan ampliamente dicha citi•a, Ile-

gando incluso al 80^% (Sur y Júru-) y

al 90%r (Duero, Guadiun^t y Segura).

L^ts cuencas yue present^tn los valores

más ba_jos son lati del interior de Cata-

luña.

Se^^ún el MOPT (1993) la previsión

estimada de variación de la demanda

p^u•a el período 1992-2012 se cifra en

un 17,8^7r, siendo la del sector a^^ríco-

la del 14,0^%, la urb^tna del 46.U^/c y la

industrial del 24,9^/r^^. Por cuencas hi-

drográfiicas se supone un incremento

de la demanda p^ira uso ^t^^ricoln del

.. . :... . . . _ ._ o . .. . . ^ . .

Galicia-Costa 210 532 53 24 819 479 340

Norte I 77 475 32 33 617 403 214

Norte II 214 55 280 40 589 145 444

Norte III 269 2 215 486 98 388

Norte 77o t.t>64 580 97 2.511 1.126 1.385
Duero 2I4 3.603 10 33 3.860 2.929 931

Tajo 76t3 t.875 25 1.397 4.065 l .728 2.337
Guadiana I I 19 2. l57 3I 5 2.312 1.756 556

IGuadiana II 38 128 53 219 121 98

Guadiana 157 2.285 84 5 2.531 1.876 655
^uadalquivir 532 3.140 xs - 3.760 2.636 I . l24

SUf 248 1.070 32 - I .350 912 438

SAgura 172 1.639 23 - 1.834 ] .350 484
Júcar 563 2.284 80 35 2.962 1.958 1.0(kl
Ebro 313 6.310 415 3.340 ] 0.378 5.361 5.017

G.I. Cataluña 682 371 296 8 1.357 493 864

Península 4.419 23.641 I .633 4.915 34.608 20.369 14.239
Baleares 95 189 4 288 171 117

Canarias l53 264 10 427 244 183

España 4.667 24.094 1.647 4.915 35.323 20.7t34 14.539

Depurada Desalada

^ Superficie -^- Porcentaje

^ntc: l.ibro Blana^ dcl Agua en España, 2(Xx) ^^ricultura 573
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Figura 4. Distribución uso agrario por cuencas
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Figura 5. Relación consumo agrario/ consumo total bruto
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17,6% en las cuencas del Duero y

del Ebro, del 23,3°lo en la del Gua-

diana, 14,3% en la zona Sur, l4,] %

en las de Cataluña. 13,7r/^ en el Jú-

car, 10,)°/r en el Tajo, 1 1,9^Ic en e1

Guadalquivir, 6,8% el Segura, sien-

do del I,8 y 1, ]^^o respectivamente,

el incremento esperado en Baleares

y Canarias. En la Coste de Galicia

no se prevé ningún crecimiento de la

demanda para uso agrícola y en la

Zona Norte se estima una reducción

del 24,2^Yo.

Superficie agrícola y de
regadío

La aportación de las producciones
de las tie^ra^ en regadío que se cifra
en más del 50% de la PFA se obtlene

con cl 14,45"/^ de la superficie agri-

60

1

1

so

!

® Galicia
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^ Duero

^ Tajo

n Guadiana

0 Guadalquivir

n sur

O Segura

n Júcar

® Ebro

0 C.L Cataluña

^ Baleares

n Canarias

^

ioo90

cola útil ( SAU). (Tabla 2). EI análisis

por CCAA muestra yue la Comunid^icl

Valencian,t supera el 42%, la Rcgi^ín c1r

Murcin está en el 31 °/n y Cataluña cstá

próxitna al 23°/r.

EI agricultor identiiica regadío con in-

crcmento de produccibn, e incremcntos

de producción con mayores ingresos.

Este si^*niticado eroneímico del regadío

se manifiesta cn el hecho de yue un^i

hectárea de regadío produce seis verrs

más yue una de seaino y genera una ren-

ta cualro veces superior, n(ación yue u

incrementn especialmente en el casu dc

los cultivos de invernadero y baju pl^í.titi-

co (MAPA, 2(H)2).

Otra de las ventajas del re^adío es su

contrihucibn al desan^ollo ruril, ya yuc

manticnc I^i poblarión, genera empleo

directo en cl propio sector agrario y en el

derivado, diversitica la estructura opera-

cional y vertebra el territorio.

EI regadío est^í cstrechamente relacio-

nado con el desarrollo rural, dado yue si

uno de los principales objetivos de la po-

lítica de des^u-rollo rural es la fijación dc

la población en el medio rural giacias a

la creacibn de empleo, el regadíu actúa

como un factor determintinte. EI empleo

directo atribuido al regadío es de 0,141

unidndcs de u-abajo agrario (UTA) por

Tabla 2. Distribución (ha) de la superficie de regadío. Año 1999

. ..._ . . . .. • .. _,.,.,.f^.!^-^..^. ^^rr.^
Andalucía 4.994243 892.044 i 8. ►>4

Aragón 2.490.190 443.592 17,81

Asturias 331.580 3.747 1,13

13aleares I 93.2(k3 20.788 10,76

Canarias 75. I l 2 23.667 31,51

Cantabria I 69.478 1346 0.79

Castilla y León 5.342.929 s62. ^ 89 io,s2
Castilla-La Mancha 4.735.603 470.882 9,94

Cataluña 1.185.422 269.285 2?,7?

Comunidad Valenciana 852.765 365.307 42.84

Extremadura 2.246.566 212.198 9,45

Galicia 840.586 58. I 02 6,9 I

Madrid 368.937 32.274 8,75

Murcia 622.495 190.689 ^0.6^
Navarra 615.949 87.243 14,16

País Vasco 243.931 10.906 4,47

La Rioja 27 I .777 44.328 16,31

España 25.530.767 3.688.587 14,45

Fuente: MAPA, 2(H)2
574 ^^íriculturd



ha, siendo el de secano de 0,037

UTA, unas tres veces inferior.

La diferencia se acentúa en la

arricultura del litoral meditetrá-

neo y atlántico sur donde 1 ha

de regadío puede Ilegar a gene-

rar 50 veces más empleo que 1

ha de secano (MAPA, 2001).

Aproximadamente el 25^Ic de la

población se localiza en el me-

dio rural ( Anua^io de Estndística

Agru^ia, 2(xx)).

Así pues, ron la agricultura de

regadíu se tija a la población en

cl medio rural al ticmpo que se

gcnera cmplco, estim^índose

yue cn España esto supone unos

600.0OO puestos de trabajo, lo

yue representa el 30% de los jor-

nales a^rarios. Ese alto nivel de

empleo agrario se extiende tam-

bién al sectur de la industria

a^^rl)llllmen[at"la, yUe Se SITUa en-

tre el 20 y el 40'% de la pobla-

Tabla 3. Distribución de la superficie (ha) por cultivos y/o cubiertas

.. .. .: . _ . . :... . : .,: . ..

Cereales grano 5.783.967 926.908 6.710.875
l.eguminosas 398.194 20.621 53 418.868

Otros tubérculos 22. I56 5 L591 19 73.765
Cultivos industriales 723.698 242._554 6 966.258

Forrajeros 567.083 277.218 844.301
Hortalizas 25.529 172.595 17.554 21$.67g

Flores y plantas ornamentales 677 I .580 2.954 5? l 1
Otras tierras de cultivo (barbecho) 3. l 70.634 137.962 3.308.596

Frutales cí^ricos 3.277 298.33s 301.615
Frutales no cítricos 822.416 257.501 3.499 1.083.416

^ñedo 906.646 259.701 1.166.347
Olivar 1.966.846 472.681 2.439.527

Otros cultivos leñosos 60.970 2.91 I - 63.882
Viveros 2.257 9.689 356 12.302

Supeficie vacía en invernadero 35.356
Otras supeficies de cultivo 36.183 71.827 209 108.218

Otras supeficies 6.782.800 954 - 6.783.754
Prados y pastizales 7.203.352 7I.7S0 107 7.275.209
Supeficie forestal 18.619.412 55.222 - I 8.674.634

Total supeficie 47.096.096 3.331.603 (i0.113 50.487.812

Fuente: MAP,4, ?(N)?

cicín ocupada total ( MAPA, 2001).
En cuantu a la distribución de la super-

ticie por cultivos o cubiertas ( ha) se^ún
se trate de cultivos en secano, regadío,
así como bajo invernadero se detalla en
la Tabla 3.

En ella se apreria como la superficie

de secano yue asciende a 47 millones de

ha en España supone el 93,3% frente a

los 3,3 millones de ha de re^adío, un

6,6'7•, el 0,1 c/^ restante corresponde^ al

cultivo en invernadero.

La distribución de la superficie por

cultivos es la siguiente: cereales para

grano 13,^9%, de los cuales el 86,2% se

explotan en secano y el 13,8oIo en rega-

dío; leguminosas Q83%, 95,1 °Io en seca-

no y 4,9''/r^ en regadío; tubérculos para

consumo humano 0, I S%. 30,0% en se-

cano, 69,9'% en regadío y Q I% en inver-

nadero; cultivos industriales 1,91^/c,

74,9'% secano y 25, I o/^ rebadío; forraje-

ras I.67c/ . en secano 67,2% y en re°a-

dio 32,8'7c; hortaliras 0,43'%, 1 1,9^Io en

veeano, )3O,O% en regadíoy 8,1 ^/c en in-

vernadero; tlores y plantas ornamentales

0,01'%r, I 3,0'% en secano, 30,3c7c en re-

^^adío y 56,7^/ en invernadero; superfi-

cie en barbecho 6,55%, 95,8% en seca- do, seguidos de los fi'utales no cítricos,
no, 4,2c1o regadío; fi-utales no cítricos generalmente en secano, y los cíh^icos,
2, I 5'%, 75,y^/o secano, 23,8°Io regadío, éstos ú ltimos en regadío.
0,3'% invcrnadero; viñedo 2,31%,

77,7'%^ secano, 2,3'/o regadío; olivar

4,83%, 80,6'% secano y 19,4°Ic, rega-

dío; oU^os cultivos leñosos 0,13^Io,

95,4°lc secano y 4,6% regadío; viveros

0,02%, 18,3^^ secano, 78,8% regadío

y 2,9% invernaderos; superticie vacía

en invernaderos 0,07cIc (el h-abajo de

carnpo se efectúo en verano); oá-as su-

perficies de cultivo (huertos familia-

res) 0,21 olc, 33,4°Ic secano, 66,4% re-

^^adío y 0,2% invernaderos; otras su-

perficies (erial, espartizal, no agrícola)

I 3,440/^, pr^ícticamente ] 00% en seca-

no; prados y pastizales, 14,41 %,

99,0''/o secano y I,0'% regadío; super-

ticic foreslal 36,99°Ic, también prácti-

eamente 100% en secano.

La mayor superticie es la dedicada a

producrión forestal, también prados y

pasti^ales, en rotal casi el 659o. En

cuanto ti cultivos, éstos representan al-

go más del 2390, siendo los más im-

portantes los de cereal, olivar y viñe-
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regadíos

Tabla 4. Distribución de los sistemas de riego (% sobre las superficies regadas
regionales)

. ..._ . . . . _... .- . . . ...

Andalucía 42,3 21,1 36,6

Aragón 80,5 ] 7,4 2,2

Asiurias 48,7 51,3
Baleares 25,2 57,5 18,3

Canarias l 5,7 19,1 65,3

Cantabria 11,0 89,0

Castilla y León 32,0 55,3 12,7

Castilla-La Mancha 61,2 38,7 --

Cataluña 68,8 t2,2 19,0

Comunidad Valenciana 80,2 0,9 18,9

Extremadura 69,0 26,2 4,9

Galicia 64,4 35,6 --

Madrid 86, L 13,3 0,7

Murcia 60,3 3,0 36,8

Navarra 89,2 9,8 1,1

País Vasco I 0,1 89,6 0,3

La Rioja 66,0 28,8 5,2

España 59,2 23,9 16,8

Fuente: MAPA, 2(1U I. Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008

Sistemas de riego en la
agricultura española

La larga á-adición del uso del agua en

la agricultura española se manifiesta en

la distribución actual de los regadíos: un

28,6% de la superficie regada tiene ca-

rácter histórico, por ser anterior al siglo

XX, otro 37,4% corresponde a las trans-

formaciones acometidas por iniciativa

pública (Administración General del Es-

tado y Administraciones Autonómicas)

y el 34°Io restante corresponden a las su-

perficies puestas en tiego por la iniciati-

va privada, de las que una cantidad su-

perior a las 120.000 ha recibido ayuda

pública (MAPA, 2(^2).

Sobre el total de la supertiicie regada

(Tabla 4) el 59,2°Io es por gravedad, el

23,9% por aspersión, siendo el 16,8% la
superficie que emplea sistema de riego

localizado.
No obstante la distribución es muy po-

co homogénea por CCAA ya que en Ca-
narias un 65% de su supet-íicie de riego
tiene un sistema de riego localizado

En la Comunidad Valenciana más del

80% de su superficie agrícola se riega
por gravedad, un 19% por riego locali-
zado y apenas el 1% por aspersión. Sin
embargo en Asturias, Baleares, Castilla

y León, Cantabiia y País Vasco más del
50% de su superficie emplea un sistema
de riego por aspersión, e incluso en las

dos últimas Ilega al 89%.
El riego localizado es importante en

Andalucía, pues casi iguala en supe^fi-
cie al riego por gravedad. En Canarias
sobre todo, pues cuatriplica la superficie

de riego por gravedad y más que triplica

la del riego por aspersión.
En Aragón, Castilla-La Mancha, Ca-

taluña, Comunidad Valenciana, Extre-

madura, Galici^t, Madrid, Murcia, Na-

varra y La Rioja es mayor la superticie

regada por gravedad llegando en algtma

Comunidad como Aragón, C. Valencia-

na, Madrid y Navarra al 80%.

Conclusiones
En algunas zonas nirales la agricultura

permite el sostenimiento de la pobla-
ción, la conservación de la natw-aleza y

el equilibrio territorial. En estas áreas el
regadío facilita la viabilidad de esta

agricultura.
El consumo de agua en España para

uso agrario supone aproximadamente
dos terceras partes del consumo total de
agua. Este consumo no es homogéneo
en cuanto a Cuencas Hidrográficas, des-

tacando por su mayor uso agraiio las dcl

Ebro (61 °Io), .lúcar (77%^), Guadalyuivir

(83°Io), Segura (89°l0), Guadiana (9O"/r^).

Los productos agrícolas suponcn en

España más del 50`%n de la produccidn

final agrícola, representando en la UE cl

12, I°/n. La superficie de regadío es cl

I4,45% de la superficie agraria útil por

término medio, aunyue en Murcia y la

Comwiidad Valenciana es dos y tres ve-

ces superior, respectivamente.

Sobre el total de la superficic dc rega-

dío en España, en un 59^% se emplca un

sistema de ^iego por gravcdad, un 24^%^

por aspersión y un 17%^ riego localizado.

Con este regadío se puede mantener una

agricultuia viable en ciertas r,onas rura-

les y ligada a él se tija a I^t población, al

genetar puestos de trabajo directos e in-

directos.
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Del 8 al 19 de octubre de 2004

acompañados por VÍCTOR BERTHOLD VOSS

D. Victor Berthold Voss, personaje conocido en Ciudad Real por su historia relacionada con el
mundo del caballo, fue campeón hípico en Argentina y continúa hasta el día de hoy impar-
tiendo clases de equitación. AI mismo tiempo, su relación con el mundo de los viñateros y oli-
vareros lo ha movido a crear un programa que contiene lo profesional y lo turístico de su país
de origen en el marco de un viaje incomparable.

Plan de Viajes
Viernes 8

Presentación en el aeropuerto internacional
de Madñd, Barajas, para salir en vuelo de
Aerolineas Argentinas con destino a Buenos
Aires, a las 15hs. Presentación en el aero-
puerto, con dos horas de antelación.
Llegada por la noche a Buenos Aires, a las
22.15 hs. aproximadamente. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

Sábado 9

Desayuno. Visita de la ciudad con sus monu-
mentos más emblemáticos: Obelisco, Calle
Corrientes, La Recoleta, Palermo, Plaza de
Mayo, Congreso y Casa Rosada, Barrio de La
Boca, con sus típicas casas y calles peato-
nales en las que encontraremos artesanos y
bailarines de tango. Almuerzo. Tarde libre
para compras o actividades personales.
Cena y alojamiento.

Domingo 10

Desayuno. Salida al campo en las cercanías
de la ciudad, donde se pueden apreciar los
aspectos productivos. Almuerzo. Regreso a
Buenos Aires. Por la noche, cena y espectá-
culo de tango, con entrega de certificados
de participación de la revista GANADERÍA.
Alojamiento.

Lunes 11

Desayuno. Salida a un día completo de visi-
ta de la zona del delta del Río Paraná, cono-
cida como el Tigre, de gran belleza.
Navegación y almuerzo. Regreso a Buenos
Aires. Cena y alojamiento.

Martes 12

Desayuno. Visita profesional: salida hacia un
haras en las cercanías de Buenos Aires, para
conocer de cerca la raza "pura sangre"
argentina. Regreso a Buenos Aires. Pensión
completa y alojamiento.

Miércoles 13

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino a Mendoza. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Posteriormente
salida a la visita de una de las más prestigio-
sas bodegas de Mendoza, cuyos vinos y

cavas son de renombre internacional.
Continuación hacia plantaciones de
Olivares en la ciudad de Tunuyan. Regreso a
Mendoza. Pensión completa y alojamiento.

Jueves 14

Desayuno. Excursión hacia el Cordón del
Plata de Potrerillos, donde se realizará una
cabalgata, para disfrutar del maravilloso y
majestuoso paisaje de la Cordillera de Los
Andes. Regreso a Mendoza. Pensión comple-
ta y alojamiento.

Viernes 15

Desayuno. Salida a primeras horas de la
mañana, para salir en vuelo con destino a
Buenos Aires, para conectar con el vuelo a
Iguazú, donde se encuentran las famosas
Cataratas, una de las más impresionantes
maravillas del mundo, entre Argentina, Brasil
y Paraguay. Visita del lado brasileño. Pensión
completa. Alojamiento en lado argentino.

Sábado 16

Desayuno. Excursión de día completo del
lado argentino, admirando los saltos, entre el
que se encuentra el famoso de la garganta
del diablo. Pensión completa y alojamiento.

Domingo 17

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino a Buenos Aires.
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Almuerzo y tiempo libre. Por la noche, cena
de despedida con espectáculo de tango, el
mejor broche de oro para dejar esta hermo-
sa ciudad. Alojamiento.

Lunes 18

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora en la
que se indique el traslado al aeropuerto, a
las 18 hs aproximadamente, para salir en
vuelo con destino a Madrid a las 21.15 hs.
Noche a bordo.

Martes 19

Llegada al aeropuerto internacional de
Madrid Barajas a las 13.50 hs aproximada-
mente.
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i regaaios

Resultados de trabajos de investigación y desarrollo
en la zona del Duero

EI riego en el cultivo
de la remolacha azucarera

Introducción
La producción de arúc^u- a partir de la

remolacha azucareia tiene una acredita-
da historia en España con más de cien
años de destln^ollo ordenado y progresi-
vo. Es no^oria la influencia que dicho

cultivo ha tenido en el desarrollo de las
c^>marcas agrícolas españolas cuando en
ellas se implantaba una f^íbiica azuc^u^e-
ra y, como consecuencia, se desan^ollaba

en su entorno ^m cultivo, I^ remolacha
azucarera, yue mereció ostentar el título

de "pla^ta colonilaclorá'.
En la actualidad, este cultivo está en-

marcado en una serie de disposiciones

Comunitarias, Nacionales y Autonbmi-

cas que lo sit^i^in como un buen cultivo

extensivo -en muchos casos, como el

único o el mejor cultivo extensivo- no

sólo por su rentaibilid^ld, sino por su esta-

bilidad y las consecuencias económicas

que se derivan del mismo.

La experiencia nos ha enseñado que se
trata de un cultivo de suficiente impor-
tancia en España para que cualquier es-
tudioso interesado en el desarrollo de su
ag^icultura. se plantee un cuidadoso aná-
lisis con profiundidad y extensión, sobre
su situación actual y futura en cualquiera
de las zonas agrícolas españolas.

En el Departamento de Produccibn Ve-

getaL Fitotecnia dc la Escuel^i Técnica

Superi^r de Ingcnieros Agrónomos. per-

teneciente a la Universidacl Politécnica

de Madrid y, más concretamente, en la

Cátedra de Fitotecnia Gencral, cuyo ob-

jetivo es la obtención de productos ve^e-

tales en su verticnte real, es decir, aunan-

do la innovación cientíl^ica y su conve-

niente aplicación con cr-iterios técnicos,

se vienen desarrollando tradicionalmen-

te este tipo dc estudios pensando siem-

pre en los principales intereses de una

"Universidad Politécnica de Madrid
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P. Urbano Terrón"
M. Salvo Salanova"

^ Riego a pie de remolacha en el Páramo leones

cátedra universitaiia: docencia e investi-
g^ción. Para poder transmitir a las futu-
ras generaciones de ingenieros agróno-

mos unas técnicas, con base científiica,
hay que conocer también los cultivos
que van a demandar estas técnicas en

los próximos años.
Que el cultivo de remolacha azucv^era

es un cultivo interesante para nuestra

agricultuta nacional, se pone de mani-

fiesto en el trabajo realizado reciente-

mente por el Ministerio de Agricultura.

Pesca y Alimentación conocido como el

Libro Blanco de la Agricultura y el Det-

arrollo Rural. Este h•abajo, fruto de un

esfuer^.o colectivo de un numeroso gru-

po de técnicos y personas interesadas en

los distintos componentes de nuestra

agricultura, pretende ser algo más que

una tiotografia en el momento de su eje-

cución que, por lo que afecta al cultivo

de remolacha azuc<<rera. se reliere. ^rin-

cipalmente a la campaña 2001-2002.

Nuestro interés por este cultivo, nos ha

Ilevado n continuar su estudi^^ y pltis-

m<irlo en un documento de trah^y^^ (Ur-

bano,2004) quc, para facilit^u su des-

arrollo y para enmarc.u^lo cn unas ax^r-

denadas geográYicas concretas, hcme^s

referido solamente a I^t Comunicla^l Au-

tónoma de Castilla y Le6n. F,sla C^^mu-

nidad Autcínoma representa la parte ^u^-

tantiva de lo que habitu^tlmente sc clen^^-

mina "cultivo de remolach^i ^Ic siembr,i

primavcral", estanelo previsto com^^letnr

el trabajo con un segundo estudi^^ que sc

retiera al "cultfvo de renu^larha de sicm-

bra otoñal" que se re^iliza funcl^imcntal-

mente en Andalucía.

La importancia del cultiv^^ clc rcnwla-

cha azucarera cn estas Comunidacles

Autbnomas y su rel^icicín con el conjun-



to nacional se pone dc

nianifie.tito cn cl cuadro

^iguicnteEs decir, cntre

las CC AA dc Ca^tilla y

Lcón, y dc Andalucía,

representan cl 8H,^1^7r de

la superficie nacional

cultiv^tda cíe remolacha

azucarera y el ^{6,7^% de

la produrción nacional

dc raíces. También se

pone dc manifiesto en

estc cuadro la importan-

cia de Castilla y Lcón,

Importancia del cultivo de la remolacha azucarera en las
diferentes CC AA española (MAPA, 2003)

^
^

0 ^ii

Castilla y León 73.099 5?,H 5.145 62.4
Anclalucia 4R.473 35.6 2.(>U3 ^d.3

Cc^^tilla-La Mancha 8.213 5,y 601 7,^

País Vasco 3.069 ^,^ 221 2.7
La Riuja 2.257 19 170 2, I

Fxuematlura I .955 1.6 I08 L2

TOTAL 137.071 11N1,0 s.zax ta^,o

con cl ^?,^3^/^ de la superticie remolache-

ra narional y con una produccibn dcl

6?,d ^7r de la remolctcha, mientras yue en

Andalucía, baja I^t producción en rela-

ción ^t la superticic, ya yue con un 35,6^/

dc la supeficie nacional cultivacia de re-

niolachu solamente ^e obtícne un 2^1,3^%

dc la producción naciunal de raíces.

Estas diferencias en cl rendimiento se

dehcn fundamentalmcnte a que hay su-

perficie.^ cultivadas en .^ecano en Anda-

lu^ía, mientr^ts yuc toda la ^uperficie

rultivada en C^r^tilla y León se hace en

rc^^adío. Sin embargo, las superficie^

cultivadas cn rc`^adío en Andalucía no

dcsmerccen en rendimiento a lus de Ca^-

tilla y Lebn.

Merece la pena pararse a considerar

la situación de las otras CCAA, en las

que la supenc^ie dedicad^r al cultivo

es rnenor. pero en las yue el peso na-

cional de su producción es porecn-

tualmente muy supcrior al de la su-

perficie cultivada. En todas ella^ se

cultiva en terrenos de regadío y^c

riega por aspersión con conh'ol meti-

culoso del ric^o basado en técnicas

modernas. Las mejores producciones

^c obtienen en Castilla- La Mancha,

aunyue la irnportancia relativa de este

cultivo es mayor cn el País Vasco y

cn La Rioja, donde ^e circunscribe,

re^pectivamente, a las provincias de

Álava y a La Rioja Alta.

I^ Tensiómetro colocado para controlar la humedad del suelo

En ambos casos, el cul-

tivo es antiyuísimo. En la

primera ya en 1901 fun-

cionó la Azucarera Alavc-

sa, hasta yue la moderna

reor^^anicaciónindusUial

acon.tiejó concentrar la

molturación en la vccina

Miranda de Ebro sin, co-

mo se aprccia en el cua-

dro, disminuir la produc-

ción. En la sewnda, 1^un-

CIUn(í Untl tV'.Ul'al'ei'a en

Culuhorra desde 1916 y
en Alfaro desde 1921 hasta la década de

los Sesenta, en la yue la competencia dc

productos agrícolas p^u'a conserv^ts ve-

gctales, la mayoría en ten'enos con culti-

vo de pie, desplar.cí cl cultivo a La Rioja

Alta, en re^adíos nuevos, como los dcl

Najerilla, con di^Uibución de agua por

aspersión y cuya produccicín tambiin sc

moltura en Miranda dc Ebro.

En consecucncia, tic presenta cl ric^^o

como un factor fundamental en la pro-

ducción de remolacha azucarera pero, a

su vez, representa un gasto añadido v el

uso de un mcdio dc produccicín cada vcz

más escaso, el ugua, cuyas rontie( uen-

cias han de reroger^e en todos los cstu-

dios que se des^u^rollen en el sector re-

n10121Ci1er0-a/UCarero.

Desarrollo de la I+D+I del riego
en la zona del Duero

En los inicios de la década de los años

noventa, el rie<^o de la remolacha azuca-

rera en la zona del Duero presentah^t una

serie de problcnuts de naturaleza agro-

ncímica, estructural y medioamhiental

yue amenazahan con poner en peli^^ro

todo el desarrollo yue pudiera planear^c

en los diferentes Planes de Cul[ivo.

Entre estos problcmas destacaban lo^

relacionados con:

• Falta de conocimiento de las necesi-

dades reales de a^^ua de rie^o durante

las diferen[es etapas del desan'ollo del

cultivo.

• Muy baja eficiencia de los sistemas

utilizados en la aplicación del agua de

riego por parte de los agricultores.
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^ Contador volumétrico de cierre automático

• Descenso alarni^inte de l^^s nivele^ en

I^^s I^re^íticus un la r.<ma.

• Instistenihle coste ener^^élico, clerivado

^le I^t mal^t detcrtitinaribn dc It^^s cuud^tles

n uportar. ^1c1 t^rt^^^resivo incrcmento ^e

I^t pr^^funcli^ía^l clr .u alumhrtmicntt> y de

I^^^ ^leticienlcs .^istcmas dc disU^ihuci^ín y

^t^licación ^Icl ^t^ua.

• Ilic.^g^^ clc ^t^'t^tnmicntc^ ^Ic I^i^ti rccursos

hích-icus.

L^t^ Se^ciecl^t^le5 Azucareras y la Coupe-

rativ^t ACOR, alarma^las por estos i^ruble-

nrt^ti t^rom^>vicr^m dil^rentes Proycct^is de

Invcstigac i^ín r^>n cl Dcpart<tmcnt^> ^lc Pru-

clucci^ín VegetaL ^itotecnia. cle la Univer-

^^i^lad Pulit^cnira dc Madti^, para Ia Inves-

ti^^a^'i<ín, De^^trr^^llo c Innovación clc los

principales asperl^^s relacionados con la

trrnolo«ía dcl Rie^^^^ de la remt>I^tcha azu-

carcr^t en la Cuenca cl^l Duero. L^a C^x>pe-

rativ^t ACOR sul<unente partici^ó e q el

primer año ^Ie la investi«aciGn y cl re^^to de

las Sociedades, c^mtínuaron c^m estc^s Pro-

yrctos durantc cl pcri^^do comprcn^li^k^ en-

tr^ I ^)9Q y 19^1(,.

EI destu-rullti clc lo^ trab^tj^^s c1c investi^ra-

ciún tl^uante estus años iba encaminadu a

res<^Iver I^i^^ pr^^hlcnrts yue en aciuell^i épo-

ca ya se ettah^tn cletectando:

• Mecliante el u^t> ^le cubetas ev^iporimé-

trir^ts v el c^mtrul de la humedad clel ^ue-

It^ con ten^iámcU-os. se determinaron las

cvapou-an^piracíones de ret^rencia y los

a^clicicntes cle ^'un^unt<^ ^lel ^'ultiv^i ^i

lu I^ugt^ clc to^lu su clc^arroll<^.

• Aunyue se emt^riú trahajanclt> c<^n rl

si^<ICtnu cle rie^^u tnás hahitual en la i^^-

na lasper^icín Cc^n w^h^rtur^t tt^t^tl cn

marct^ cle 1^^ I? ni l, ^^r ami^lit^, cl cs-

tu^liu ^t ^>u^os mrlt^cl^^s clc ai^liraritítt

^lel a«u^t ^le ric^^t>.

• En cl cas<^ clr la a^i,cr^i^ín c^on r^ihcr-

tura t^^tal (.c^^lirl ^cr^^) ^r cns^tyartm ^lit^-

r^ntrs tipos ^Ic a^^t>rru^rc^^ y ^lislintas

cumhinacicmc^^ clc tt^hc^ra^ p^tra cuni-

pr<ih^u^ la unift^rnti^lacl clr cli^^U^ihuri^ín

^le ^u pluvi^mieU^ía y sr ,tnaliiar^>n cli-

Icrcntc^ n^iarct>s ( I? v I S m: I 5 r I^

tn: I? x I K m y I^+ x I K m). E^^ira clrtrr-

niin^tr la aplicación ^íi,tima ^lcl a^^u,t ^ic

rie^^c^.

• Sc ^uializarcm y ccitni^araron la^ cti-

^icncia^^ cle us^^ clel a^^u^t cle ric,^^^ c^m-

fr^^nlanclt^ la^ ^^hlcni^la^ cn atii^ersitín

rtm ct^berturt t^^t^tL a^^t^^rsi^ín ^^^n ^^i-

v^it, g^ric^^ y riegt^ a i^ir.

• Sc clctermin^í rl mt^mcnt<^ a^lcrua^l^i

para ^tplir^tr cl ric^^^^ ^c^^ún k^s ^lifrrcn-

tcs tii^us ^le sucl^^^^ rttltiv,tclus ^Ic rrm^^-

lacha.

• Sc ^Irterminamn la^^ cluturitmc^ ^íi^ti-

m^i^ y I^ts fi^ecurncia^^ <I^ ricg<^ i^ara I^^.

^li^u^ente^^ ^uclu^ y ^^i^trma^ de at^lira-

ci^ín ^lrl ^t^rua ^le ric^^t^.

• Se Ir.tn c^m^hina^l^^ k^s cliferentc^ t,ru-

^^rania^^ de aplirari^ín clcl rieg^^ ctm lu^

^Ir Irrtiliiaci^ín clr ruhrrtrra (I^un-

clatncntaln^cnlc niln^^^rn^ulal ^Ic^-

arn^llan^lt^ térni^,t^ ^Ir t^crlirri^^,^-

ritín.

Un^t vci yuc .^c uhluvirrem rc^^ul-

ta^it>s suficicntcnicntr runsistrnlr^

rn It^^^ U^ahaj^^^ eti^rrinirntalrs, clr^^-

arrt^lla^lt^s lt^clt^^^ rllus cn irurrlati

^Ir a^^rirul(t^rc^, sc i^a^^í ,t iAIMCIZA

ttxk^ cl runc^cimicnki y la rxticricn-

^'ia aclyuiri^la cn cl rir^^u ^Ir rrmt^la-

rh^t rn la Cucnca ^Irl I)urru, nr.tntc-

ttirncl^^^c. ^t trn^r^^ ^Ir la ^uric^l.ul

Aiur^trrra Fhr<^, cl I)r.arrullu r In-

n^wacitín htt^^tn la I^rrha, hajt^ lu^,

I'Ianrs clr Aseti<^rantirnl^^ ^Irl Rir^^^^

<t I^^s <t^^ri^uht^r^s (PAIZ).

Resultados

Ctmu^ result^tclt^^^ tuás suhrr^,tlicntr^ ^,h

tcniclt^s cn cl ánihitu ^irl rir^^u i^^^r I,t^ Su-

rie<1acl^^^ yuc h^^y rc^tni^^^ncn cl ( ^rui^^^

Azur^trcra I'.hr^^ I AF-:l. clcnlrc^ ^Irl Ai^uvu

^1^^cnic^^ a I^t Prtxluccitín ^Ir Ilctn^,larha.

i^ur^lcn tlrst^tr^trsc:

• Asrst^ratnicntu a I^^s a^^rirttll^^rr^^ cn I^^^^

i^ru^^r,tmas ^Ic ric^^<i a nt^lirnr r^^tnunir^ín-

^I^^Ics I vía Irlrf^",ni<<t c intrrncU rl nt^^

mcntu v ranticl,t^l clc a^^ua,t.y^lir^u^rn ca-

^la ric^^t^, ^u^^ún cl «ltulu tlr tlrs,trrt^llu

^Icl cultivti y Ias clasc^ ^Ic suclus a re^ar.

Mrclianlc cl rmi^le^^ clr Irnsi^ítnrtru^^ r^^-

lucan^l^^ cl hulh^^ a 3O cnt ilr ^^r^^l^un^li

clacl. sr h,i r^^mi^rt^ba^l^, yuc rl nu^t^irnt^^

^íi^tinx^ i^arn ^y^lir.u cl rir^^t^ a la rrnx,la

ch^t aiuc.urra r^^inri^lr run lu Irrtura ctr

^l5 char, in^lri^cnclicntcmrntr ^Ir la rla.^r

cic surlc^s.

• f^a v^^lumrn ^I^ a^!ua a,ti^licar rn c,i^l,t

ric«u I^It^tari^ínl e^^ cl yur rurrrsix^n^lr a

I^t Icctur,t ^Irl tcnsitínirlru rntrr -^5 rh^ir

(iniriu clrl ric^^^^) y IU rh^tr I l^inal ^Irl ric-

^^c^). Estc v^^luiucn E^ur^lr ^Irlrrntinntsr rn

lahtirat^^rit^ mrcli^tntr an,íli^i^ ^I^ la^^

mursU,t^ clrl ^^ucl^^ cn r,ín^;u^a t1r i^rc^i^">n

y c^^muni^a^lt^ a I<i^^ a^!rirultt^rr^ ^^ar.t ^u

a^n^icintirnl^^ sc<^ún I,t^^ rla.^rs ^Ir vurlu^^

cn Ias yur ui^lira el rirgt^. I^:I ^'tmUol i^ur

el a^^ricultt^r r^ scnrillc^ nircliantr rl uw

^I^ cunl.ult^rrs v^,lum^lri^^^^ rn la ^ahccr

r,t ^I^ I;t r^•cl cl^ ri^•^^^^.

• Au,w^rtiuirntc^ ^^^^hrr I^^s ^^i^lrn^a^ ^Ir

580 ^^ricultura



,y^lic.ccicín ^lcl a^^ua ^Ic ric^^<i yuc hrc^^ir

t^cn mavc^r cfiricnci^c. Sc ha clrmustradc^

yuc I^t a^persicín cn cc^hcrturn tcxal I? x

I? m cs un sist^m^c clr ric^^c^ ric alta cl^i-

rienria (inejur yur Itc c+hicnid^^ ccm el rie-

^^u a pir u rc^n c^U^oti ^istcnt.cti dc aspcr-

,^ic^n, rc^mc^ son Ic+s cnrroll,cclores, pi^^ot^^,

marrc^^ niayc^res, ctc.l y yuc, a^u ^^cz, cs

clc ni^incjci má5 l^íril yuc lus ^ir ric^^<^ Io-

r^tlicaclu (^otcul.

• f^.l tic^uiniieniu ^lc rsla.^ rccumcnrl^triu-

nc^ti rlr ric^c^. cst^í ^^crmiti^n^lci ahon^os su-

l^cric^rr^ ,c lcis niil nt^lru.^ cúhirc^^ hun c^c-

lárra y ran^haña, rc^^hcclc^ a Ic^ti mcjc^res

métuclc^s clc a}^liraciún clc agua n^^irliciu-

nalc^. La imhl^tntaci^ín ^,cneralizad^i d^

c^ta mcjurt trcnulcí^^ira supunch^á un aho-

rn> _Ic^h^il cntrc el ?O y cl ?5 `%r^ dcl ti^u^i

yuc sr ccrosumía antcriurmcntc. E^te aho-

rn^ ^^c c^htirnc inclusc^ nicjc^randu cl rcncli-

micnt<^ clr raíccs y I,c riyucia s^tcárira.

('uanclci xc cunsumían cnu^c ^.OO0 y 6.(Hx)

ni; ^Ir a^^ua por hectáira. ^e run^^e^*uían

clc S.U(H) a(^.(N)U kilc^^^r.cmu^ ^lr azúc.u^. y

ahc^ra_ am I^i mejc^ra dcl rie^^c^ y c^tro^ fac-

Tecnología

tc^res hrc^^iucti^^c^s. ^r cc^n^^umcn cntre

-^.Ol)O _^^ >.(HlO m' hur hrrt^ú^r^i y s^ oh-

lirncn nrí^ ^íc IO.Of)(1 K^^ clc aiúair. Se

hci has^i^lc^ rlc I m^ ^Ir a^ua ccrosumicla

lxir kilcr^rnnw de .vúcar hruclurido, a

nicnc^^ de 0.5 m^ rlc ci^^ua ^or kilu^^r^i-

mo dc azúcar.

• L^i rcclu^rión ^c lo^ eulúmencs ^1e

^i^^u^i rc^nsumiclos en cl ric^^c^ y la ^sta-

hiliiacicín r1^ Ici^ hrcxluc:cicmcs ^^rtcias

a un ricgu cle l^t máxima cfiricncia, ha

pcrn^iti^lc^ mejc^rar las cucnt^ts de ex-

hlc^t^ición y reducir impuct<is ,cn^bicnta-

Ics clcri^^culcis ^1c c^^cnrcntí^is suherfi-

cialcs, lixiviaricín cl^ nitratu, y fitusani-

tal'll),ti, CIC. fiti11111tii11(1, SC Cti(21 l'(lllTllhll-

yen^lci a una progrc^i^^^i rcclurri6n de la

ruuvlii.aricín dc las ,i^,*ua.ti ^uhrrlicialeti

y rlcl c^^^c^tamiento ^lc lu.ti ,^cuífer^>s.

• Pnra yuc Icis pn^^rainas iic usc+cfi-

cicntc d^l a^^ua ^Ic ric^zu hudicrin ser

uncc rcalicl.ul. AE ha ayu^laclci ^c Ic^s a«ti-

^ultr,res run ^uh^^cnricmcs y hr^stamos

a hccju in[crc ^^ parc la .uiyui^^iricín ^Ic

matrrialcs mo^lcrn<^s y humolo^^aclos

de ric^^c^. yue inrluyen clcmcntc^s cir nir-

^licicín y cuntrc^l (rcmtaclcn^c^ ^^ulum^U^i-

cos, rau^lalímch-c^s, tcnsibinruc^^^. rt^•.).

^1e u^an^hc^rte y ^fistrihuricín (tuhciías,

asperscires, Ilaves dc p^tsc^, ctc.l. f^^las

ayuclas se h^tcen de arurrcki rc^n I,^ Inter-

pml^esicmal tlel sectc^r.

Intcrhrcl.cmos qu^ tod<^^ ^^ta^ mccli^las

yuc sc h^in ^Icsarrolladu cn cl rir^^^^ clc I,c

rcmolacha ai.ucarera ^cm cxua^^ulahlcs a

citros cultivc^s clc rc^^adío sal^^anclu, Icí^^i-

ramcnle, la^ tliFcrcncixs yuc hucrlan prc-

senltu^se entre la^ dii'erenteti eshecics rulti-

^^ach^s y lus cli^tinto^ ^ititcnri^ clc cultivu.
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regadíos

Colectores de Polietileno PE - 100
para conducción de fluidos

^ Figura l. Colector de polietileno PE-100 con derivaciones
conexión victaulic

Como respuesta a la creciente utiliza-

ción de a^uas agre^^ivas en actividades

industriales y en I^i agricultura SALE-

PLAS, S.L. fabrica colectores de polieti-

Icno para la conducción de fluidos yue

reúnan esas caracterís[icas. Los colecto-

rc^ potieen diárnetros cletide 50 mm hasta

3 l5 mm, siendo sus principales usos co-

mo componentes de eyuipos de tiltr^ido;

lertirrigación; inst^ilaciones de pretrat^i-

micnto y conducción en desaladoras; ós-

mosis invers^t; m^Lnej^^ de fluidos indus-

tri^iles; cabezules de bombeo; redes cle

cuntadores comunitarios y equipos de

esterilización meciiante radiación ultra-

^^i^^leta.

SALEPLAS. S.L. es pioi^era en la Ca-

bricación de colectores de polietileno de

alta densidad PE-100 (Figura 1). Gra-

cias a nuestra expericncia hemos logra-

clo el reconocimiento de importantes

empresas a nivel mundial. Los colecto-

res constituyen un eyuipamiento lunda-

menta] para aquellus industiias o secto-

res yue trabajen con 1luidos agresivos.

Estos colectores se suministran total-

mente equipndos ^lesde tábrica, para una

rápida y cómoda instalación, destacando

' Departamento Técnico de SALEPLAS, S.L.
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además por su escaso mantenimiento.
Además, bajo dem^mda SALEPLAS.
S.L. puede fabrirU cualyuier tipo de di-
seño p^u•a diversas ^iplicaciones.

Descripción
Una de las características sobresalien-

tes de estos colect^res dc PE-100, es I^i

incorporaci6n de tomas termosoldad^is

a y0°. Mediante esta soldadura se garan-

tiza una unión cstanca y de calidad, cl^i-

do que el material fundido de la r<m^i ^i

unir se entremercla, permitiendo yuc

sus macromoléculas sc entrelace.n for-

mando una sola entidad ( Figura 2).

C.J. Díaz-Maroto Zaballos"
E. Diezma Plaza"

2", 3" y 4") pcrmitcn la inttnlariún

de tilU^o^ y vúlvulas, ^^ hien I^^ s^ili^la

de d^rivaci<mcs. Como n^n^ccla^l, sr

ha in^otpura^íu cn I^^s colertures la

tecnología ^iuc i^crmitr la s^il^lu^lLna

en cu^tlciuier p^^sici^ín cle t^^m^is n^.ti-

cadas ^le cu^rlyuicr ^liúmctn> (Fi^!ura

3). ya tica en uceru in^ixiclahlc, ^ilu-

minio o PVC^. cs^c^^ialmcnt^ inclira-

das para cl m^mt^^jc cle manrímcu^^^.ti.

pretiostat^ri cli^rrcnrialcs y ^^Iru^

equipamientos suplementari^^s (vcn-

tosas, válvulas, dosificad^^res ^i in-

yectores).

Así mism^i. ^^lra clc I<rs rarac^crí^^tic,is

yue ofrecen e.^t^^s r^^lect^n^es cs su ^^r,in

^^ersatilidad, permitiende+ rualciuier tih^^

de diseño (cuellr^s de cisne, c^xl<n, ^ali-

das míiltiplcs. ^ir^ihlcs con tuhcrías ^Ir

oU^os materi^^les, etc.). aclaptáncl^ne a las

necesidad^s y reyuerimient^>s ^Ir la in^-

t^tl^tcib^^.

La presicín n^^minal clc trahaj^^ clr nurs-

u^os colect^ires es cle 16 ^iUn. Se^^ún ^nsa-

y^>ti realizaclos ^^>rcl Lah^^rat^irio ^lc Mc-

cánic<i de Flui^l^^s clc la G.'T.S. In^^cnicrus

IndusUialcti dc Maclrid (U.P.M.), la hrc-

^i^^n hidrost.ítica clc rotura dc cslo^ cu-

lecture^ se estahlece cn -l? atm.

^ Figura 2. Detalle de las derivaciones laterales a 90°
termosoldadas

Partiendo de tubería

de polietileno de alt^i

^^^,tia^d PE- i oo, ^e

pueden soldv^ a los co-

lectores derivaciones

de v^u-ios tipos y medi-

das, con conexion^s

brida, victaulic. tomas

roscadtis. etc. Las co-

nexiones en los extre-

mos del colector pue-

den ser también brida

o victaulic. Las tomas

laterales soldadas (de



n Figura 3. Detalle de toma
lateral de 3/4" rosca hem-
bra en acero inoxidable

Ventajas del sistema

Dc la inc^n^poración de este tipe^ de pru-

ducto .tie derivan una seiic dc ventajas tan-

l^^ ^zen^ricas como específicas yue pasa-

mos a detall^u-:

• Resistencia a agentes químicos: EI

polietileno de alta densidad posee una

excelente re^istencia a agente^ yuímicos,

siend<i inalterahle a la acción del a^^ua de

mar, vertidos urbanos e indusU^i<des, áci-

d^^s. bases ^i disolventes in^^rgánicos.

• Kesistencia a la a^resibn microbiana:

N^^ sufre el atayuc de micruorganismos y

tampocu c^^nstituye su superticie un te-

rreno adecuado para la pr^^liferación de

hacteria^, h^>m^os, ctc.

• Bajo peso específico: La baja densidad

del polictileno cun respecto ^t oU^os mate-

riales I^icilita en ^.*,r^u^ medida el tran.^por-

te y manipulación de I^^s culectures, faci-

litand^^ su in^^talarión y numtaje.

• Ausencia de incrustaciones: La esca-

sa ru^^osidad, a5í como la baja rcactivi-

dad química del pcilietilcne>, impiden u

miniinizan la fcn^mación de cualyuier ti-

po de incrustaci^mes en las p^u^edes de I^^s

c^^lertores.

• Resistencia al impacto: EI baju módu-

lo de elasticidad lincal c^mlicrc a I^^s co-

lect<ire^ una alta re^istencia u impact^^s

brusr^^s ^^ elevadas tensiones instantáne-

as. E^to reduce en pran medida las posi-

bilidadcs dc ruptura frágil, ^le Ic^ yuc se

deduce un buen cumportamiento ante

^^olpcs de ariete.

• Kesistencia a la abrasión: EI p^^lietile-

n^^ de alta densidad muesU-u una ^ran re-

tiistencia a la en^.tiión p^^r rozamicnto con

matcriales ahrasiv^>s. Ensayos realii.^tdos

con mezcla de agu^i y arena circuland^^ a

gran vel^^cidad p^^r su interior dcmue^-

h^^in yue la ahrasión es menor yue en

otro^^ materiales como hierru, hormi^eín

o fihr^^ccment^^.

• Estabilidad a la intemperie: EI ne-

^^ro de carb^^no, así ce^mo estabilizad^^-

res añadid^^s a los colectores durante el

proceso de t^ihricación, les hacen resis-

tentes a la radiación ultravioleta, perma-

necien^lci ^u^ propiedades inalteral^les.

• Bajo coeficiente de fricción: El valor

tan b^tjo de coeficiente de fi-icción, hace

yue las pérdidas de car^^a scan menores

a^n respecto a oh^os materiales.

• No tóxicos: Conservan las propieda-

de^ organolépticas del agua intactas,

por lo que es un material apto para uso

alimentario.

Aplicaciones
De todas las catacteiísticas de los colec-

tores, dehem<is resaltar dos muy impor-

tantes: la resistencia a a;^entes qrúmicos y

la inalterabilidad en el tiempo (resistencia

a la c>xidación y radiación u.v.), dado que

son las riracterísticas más demandadas

en instalaciones industriales. a«riculntra,

depuradoras, desuladoras y en ^^eneral en

cualyuier aplicación que requiera un ma-

terial de características avanzadas paia la

c^inducción. Como resumen, menciona-

mos las aplicnciones principales de nues-

ho.ti colect^^res:

• Equipos de filtrtdo.

• Fertirri^^ación e invernaderos.

• Ósmosis inversa.

• Plantas desaladoras.
• Tratamientos de a^*ua.

• Cabezalet de bombeo.

• Redes de contadores comunitarios en

vivicndas.

• Gquip^is radiación u.v.

• Aplicacione^ indu^triales que rec^uie-
r.u^ manej^^ de ]luidos.

Consultas e información
SALEPLAS, S.L.

Ctra. Toledo-Alcázar, km. 64
45710 MADRIDEJOS (TOLEDO)

Teléf. +34 925461409
e-mail: saleplas@saleplas.es
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colaboraciones técnicas

EI redescubrimiento de una leguminosa

Los alberjones (Vicia narbonensis)

Vicia narbonensis. (semilla)

Vaina ya madura de IaVicia narbonensis.

La e.^istencia cle un cle^^:tci^t clrfirit ^le ;^rano. I<^ rual

protcín,t vegetal par:t la ii>rmularicín tlc

piensus en lu Unicín Iau^ctpea e^ un he-

chct má^^ yue pntbaclu. I^^ualmente. uno

de lu^ i:tctures limitante^ en nuc^U^o p;ú^

de la `^^tnaclería ecetlcí^^ira es la necc^idctd

de pien^e^s yue cumplan cl reyuisitct dc

lo re^^lantent^tclo rctnut "ecctlcí^_irct". e^-

tanckt tcttalmente pnthihida, enU^e ctUas

atsa^, la inclusión ^c nim^ún cctittpcmcn-

te dc natw^alcztt U^ttns^^rnica en la fctrnni-

lacicín ^Icl piensct.

Si se ticne pre^cntc cl ritnut ^le ^^reci-

micnto ^Ic I:t .^uperl^icic ^lc ,ctj;i U^un^^^^^-

S. Nadal*, M.° T. Moreno*, C. Martínez" y J. I. Cubero"

nira en el munclct (Fi-

^ura 1) y su u^o genc-

raliza^lct como ^tpurte

clc prcrieína en la fur-

mul^triún ^ic pienscts, la

prctbabiliclad dc inrluir

sctja ^c naturalez:t

transg^nic^t en I^t for-

mul:tricín cle un piensct

e^ muy alt^t. lu cu:tl li-

mita enctrmemente su

u^^o en este tipu cle ^^;i-

naclerí:t.

Pero ^tdemás. y ^in

necesidacl de Ile^^^u^ :tl

^íebate ^cthre Ic^^ ^ulti-

^^os trxns^^énico^, c^

neces^u^iu ^lisponer cle

etipeeie^ ^e`etales cies-

tinací:t^ al apcnte protei-

cct yue precisen ^le h;t-

jos rcyuerimientct^^ p:u^a

su culti^^c^. adapt;tble^ a

clim;ts ^ r<tncJirictne^

de sec^tnct ( tiemiclesrrti-

ctts en ctca^ione^l. c1c

:tltos renclintientcts c1e

avuclaría a mejur:u^ la

^ompetitivi^lacl de zctna^^ artualmentc

mú^ clcprinticlas.

Pc^r cllct en el `^rupo de le`^uminusas

elel CIFA de C'círdc^btt ^e plunteó la bú^-

yued:t rle nueva^ti especie5 leguminct^a^

acl;tptada^ ;i clintas cáli^lct,ti y^eccts rcrn

cctntlicictnes e^:ífiras c1c haja fertilidacl v

cctn pctcos <+ nulcts reyuerimientct^ ^le

^•ultivo. Así. en cooperaci<ín c<^n lus pr<t-

^^rama^ lrrlc^r-ncuiunul L%Ic•Ir Adoptcuinn

7riu/ c^ lntc^r-rrcuiorur( Lculrtnr.^ Adcrlttu-

lirnr lr^icrls de ICARDA (lruc^rncrtinnul

CrrNc^r (ur A,^r^iru[trn^al Ke.reur^ch in !hc

' Departamento de Mejora y Agronomía. CIFA Alameda del Obispo.
" Departamento de Genética ETSIAM-UCO.

!)rt^^1r^ru.^^. cn Aleppu. Sirial, clur;tnlr I:t

^•antp:ui:t ^UOI-_'011? I^uen^n c^^:tlu;ul;i^

distinta.^ línea.ti clc ntejura a^^;miaclas cle

varia^ le`^uminu^a. ^^ranc^ pertrnrriente^

;t clinc^^s pru^^ranta^. I.a e^ aluaricín se rr

alii<í en cctnclicicmes cle secunct y sin nin-

^^ún uatantientct herhiricla ni Ii1u^ti;tnitnric^

cn I;t Iinc;t experintrntal ^Irl ('rnnu cie

Invrsli^^aricín y I^urntariún A^^r;tri;i ^le

Hinujct^a ^iel Duyue. Dich:t I^inca, en ple-

na ^'unt:tr^:t tlel Vallc cfe Ict^^ I'rclrurlte^^,

en (lírcle^h:t, iuna entinententente ^^ana-

clrra ^ rctn un ^istrnt;i a^^rc^e^ulcí^iic^

ntu^' r;trarterísticc^, es el amhienle iclcí-

nect par;t la e^;tluaricín ^,rlerricín cle e^-

pecic^^ ^• línras, putrn^ialntentr prcxlur-

tctra^ cle ^^ranu rctn Ic^^ rctnclicic^nante^

c^^tahlcriclus.

C;tcl;i e^perir Iue e^;tluacl;i ^e;^tín un cli-

^etiu cle hlc^clue^ al :v;u rc,n trr^ r^•prti-

ric^neti. e^lanclc^ Ic^rntacla Ia p:u^rl:t ele-

ntental pur ^OIl planta^ti (^^uan^u ^^urrc^s clr

-l nt clc Icm^itucL ^cm una ^rpar.tri^ín rn-

tre surcct,^ ^le 0. ^ nt 1. I)e la^^ r^prrir^, r^^:t-

luncla^ti. ^^eia^^ I l'iriu ^ruirul_ ^^rnn I l: c^r

t^ilirr), alheijt^uc^ f V rrunc^,n^^rrsi.cl y :tl-

nu^rt:ts (I crllrtrrr^ ^^uii rr,cl. Iurrun Ic^s :tl

hctjunc^ I^rs clue ntu^^tr;trc^n un:t ntrjc^r

aclapl:tricín y unct^ renclintientt^^ nr,L^ ele-

vaclus ( t^,il;ura 2). Rrn^lintirnlu^^.^upr-

ric^res a^.UOll k^^/ha en al^^unas línea^^

ponen cle m:utifiestcr rl ^!ran pc^tenrial

ciue la espcric puetle tener cn clirlta icma

cle cultivct.

Latc^s re.^ultaclu^ prelimin;irr^ nx^li^a-

rcm la puesta en nt:trrh:t ^Ir un pn^^rrtu

finanri;tclu pur la D(^Ifv^l'clr Ia.luntaclr

An^l;tlucí:t, en rl ru:tl se fijcí, enlre uU'^^^

ctbjeli^^u^. Ia ctMencicín cle rulli^^arrs cle

1: rrurhnrrrrr.^^is acl:tptack^s a cli^,tinta^ ^cm-

ciirictnes rlintátira. (sc^ún Ia ic^na pc,

tenrial c1e rulli^^ul. tle alla pr^^cluiricín clr

^^ranct v yue ten^_an inrurpc^r:ulu^ ^^rnr^^

1
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Breve descripcóán de la especie

Esta especie, perteneciente a la tribu Viciae ( la misma
que engloba a habas, guisantes, vezas, etc.), de nom-
bre científico Vicia narbonensis L. (aunque descrita
también como Bona narbonensis Medik, Faba narbo-
nensis (L.) Schur, Vicia platycarpos Roth) y nombres co-
munes como alberjón, haba loca, etc., es originaria de
la cuenca mediterránea, distribuyéndose su cultivo por
toda ella, Europa Central, Cercano Oriente, Etiopía y la
India. Actualmente en España su importancia es esca-
sa, cultivándose sólo en algunas zonas de Castilla-La
Mancha, Extremadura y Andalucía,
Su composición química es la típica de una legumi-
nosa grano, con contenidos proteicos medios del 23-
25%, 53% de carbohidratos y contenidos grasos muy
bajos, 1,5% (Mateo Box, 1961). En lo que se refiere a su
morfología, sus hojas son compuestas y terminadas

, Evolución superficie de soja transgénica en el
undo (1995-2001)(ISSA, 2001)
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^Ic resistenria a las principales enferme-

cl^ulcs yue limiten el rultivo. Se han abier-

tc^ ,ulemás nuevas líneas de estuclici cn la

rspccic, yur van rlescle la investi^ucicín

más básic^^ y.^plirada (estudic^ clc I^cchas

y^Iensidadcs cíp^inias ^1e siembra, herbici-

clas a utilizm^, i^lcntilir^tción de ^uentes de

rr^^istcncia a Urnhcu^c^hc crc^^^u1^i, clc.)

hastu el emplec^ cle maread<^res mc^lecul^t-

res p.u-a idcntil'iración y veri^icacicín de

Ic^^ híbriclc^, re^,ultantes de los cruiamien-

tc^^ diriri^lc^s c^ Ia húsyueda de mnrcaciores

Los aiberjones (Vicia narbonensis)

Vicia narbonensis. ®
(planta)

en zarcillos, con un núme-
ro de foliolos comprendi-
do entre dos y seis. Su as-
pecto, al menos en fase
juvenil, es parecido al de
las habas (porte, tallos, ra-
mificación). Sus vainas son
cilíndricas, no constreñi-
das, con granos redonde-
ados. Presenta un sistema
radicular muy desarrolla-
do, de raíces profundas y
bien ramificadas.
Perfectamente adaptada a climas cálidos y secos, se
desarrolla con precipitaciones comprendidas entre
250 y 300 mm,

I asociadc^s a distintos^
^ ^^enes de resistencia,

^^ I, así comc^ el comienzc^
del mapa ^^enético de
la espccie.

} Hasta el momento, ln
200100 ` labor cle mejora dirigi-

! da hubía sido práctica-

mente nula, presentun-

do la especie problemas típicos de tn^t-

teriales primitivos no mejorados, como

la dehiscencia de sus vainas o la tenden-

cia al encamado. pu^iiendo ser éstos los

primeros cibjeti^^os ^t alc anzar. Asimis-

nui, es de ^^ran impoi1ancia la obtención

de materiales que presenten mayores

ren^limientos y reducción en factoret

antinulritivos (contenidc^s del I-3^%r de

^^lut^tmil S etil-cisteína). Teniendo pre-

sente la autoQamia yuc presenta la espe-

cie ("Lhang y Mosjidis, 1y95), los méto-

20

^.- <. Evaluación de las líneas Vicia narbonensis.
ampaña 2001-2002.
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Ll,rcas

dos dc mejora clásicos

de selección masal c^

de pltinta a línen serían

los perfectos a utilirar

en w^ primer momen-

lo.

Muestri del poten-

ci^il yuc cl cultivo pue-

de ^es^u-rollar es el cre-

ciente interés que ma-

nifiesttin distintos cen-

U^c^s de invcsti^^ación austrilianc^s (Siddi-

yue er aL, I 9^^9). Es de temer yuc, como

ha pasado ccm c^h^os cultivos. clenuo dc

poco estemus importando alherjones

aush•aliano^ p^ira pienso. Cuanrlc^ Ile^^ue

ese momento, esperamos estar en condi-

riones de ofrecer al agricultc^r españcil

un cultivo al mismo tiempc^ tradicional

por su ori^^en y modern^^ por su adapta-

rión a la agrirultura actual.

Nota: Lc^s autores a^^raderen a la Di-

rección del CIFA c1e Hinojc^sa del Du-

yue. y espcci^ilmente << D. Francisc^

M^u•qués. la bucna ^lisposiricín y ccu^pe-

ración exis[ente.
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Massey Ferguson ha añadido dos potentes tractores a la gama de alta potencia de la Serie MF6400. La gama
6400 acaba con el modelo MF6499 de 215 cv (ISO) y el modelo MF6497 de 185 cv (ISO)

Ambos nu>clel^n nu>ntan un ejc refoirado yue proporci^ma

un rendimiento y una duraciGn excelente para los u^abajos yuc

8em^tnclan ^rar^ p^^tencitr y^^^an capacidad de tiro.

Estos dos nuevos n-actores recm^lazan a los modclos

MF8240XU-a y MFK?SOXtra con Dynttshift Todos los tracto-

res con transmisibn Dynashift están tihor^ incluidos en la serie

M F(r^00.

Gl modelo MFH250Xtra PowershiFt continua como parte cle

la gtuna MFH2OUXu a yue incluye I^x modelos MF8250Xtra.
MF8260Xti-a, MFR27OXtra y MF82KOXn-a Poweishift.

Dos nuevo^ moclelos:

• MF(v^99 de 215rv (ISO) - con ^^pci^^n cle ?30cv ([SO)
con potencia bootit

• MF6497 dc I H^cv (ISO) - con opciGn clc 195cv (ISO)

con potencia boost

El nuevo eje ref^^rz^^d^> tioporta cargas matiivas y cuenta con

una capacidud ^i^ elevacibn de 9.1(x) k^^. Tiene centro ce^rado y

sistema hidráulia^ c^m ^tiensor de cm^gti.

EI motor Sisu c<mtr^>lado electrónicamente ofi-ece m^ís p^ir

motor en toclos los rangos, potencia c^mstante y la opci^ín cle

potencia 'boost'.

La transmisión Dyr^ashift ECO pr^^p^irci<ma un control t^ital

y econ6mico, c<m más de 15 velocidades en la gama de trabajo

en rampo. Speed Matching y AutoDrive s^in opcionale^ p^ua

^wmentar el renciimient<i.

L^i cabinn ufrcre un r^mfort exce^^ci<mal c^m un nivcl s^,n^,n,

de 71dB(A), y ron Ia p^^sibili^a^l ^le s^^licitur I^t exrlusi^^n iahi-

na coi^ susp^nsi^ín activa clc dc^s p<^si^i^mc^ (c^pciónl.

Suspemi^ín ^Icl cjc clclantcro QuaclLink (^^F^cional).

Elevador etel^intero ccm cap^^ci^lu^1 ^1r rlevari^^n de 3,5 I^m cí

^le 5 ton.

Gestión aut^^máti^a ^le las cahereras ,i^lrnrís ile la ^ih^icín ^Iel

Sis[ema de C^mlrol clcl Tractor Inte«ra^l^^.

Grupos de u0ci^mc.5 yue permiten a I^>ti usuari^^s ^lisrf^,ir rl

tractor a su exarta mcdicla p^u^a acla^tarlu ^i .tiu trahaj^^_

Con el lanz^tmienl^> ^le este^.^ [ract^^re^ M^^.^scy Fcr^^u.^cm nu

stílo aumcnta la potcncia dc I^^ ya cunuricl^i ^^eric MF^(,^1O0, .^in^^

yue también extien^le su verstitilidacl <i^icri^n^l^^ ah^^ra ^lus nu^-

dclos con 185 c^^ (ISO) (MF(x19S y Mt^^(^-1^)7).

El modelo MF6^199 cle 215 cv (ISO) ^iii^crc niá^ p^nrnria v

peso para trabajus duro^ ^le araclo ^1c la ticrra. ^^icn^lu el in^^^lrl^^

puntero dc In Scric MF 6^l(>U.

EI modelo MF6497 de 185cv (ISO) ulrec^ una eshrcil^i^^a-

ci^ín alternativa ^Ie eje ^lifcrcnte del nxxlrl^^ MF6^h)^ hara cyui-

pos de cultivu de tribajos pesados.

EI actual nxxlcl^^ cic 185cv ( lS0) M^=(r-195 cuntinu^i ^iencl^^ la

elección de lus a^rricult^^res que buscan un rcn^limicnt^^ ^í^itinu^

a^n una bucna rcla^i^ín p^^tenria-i>es^^ i^^iri I^i may^^ií.^ ^Ic I^^^^

trahajus agrícolns.



JOHN DEERE entrega el tractor número 300.000 y
la rotoempacadora 200.000

La factoría de tractores de Mannheim entregó el
tractor número 300.000 de su cadena de produ-
cción, mientras que la fábrica de ARC LES GRAY lo
hizo de la rotoempacadora 200.000

EI tract^^r númcro 30O.O00 se trat^i dc un nuulclo 69?OS

elestina^l^^ a Ja^^ín. ^•uyax llaves fueron entregadas. el pasado

me^^ dc abril, pur cl Dircctor General de la ^^íbricn de Mann-

hrim a Hir^^humi Ntik^ty^i, Director de Itr empresa encar^^acl^t

de Ia ^listribuci^ín oticial de John Deere en Jap^ín.

L^^^ h^^trtores John Deere producidos en M^innheitn cli.^fru-

I^in cle un^t ^zran iires^ncia en los mercad^^s inlernacionaleti,

ili.^U^ibuy^nclo^^r cn 90^/r de lu producción dc e^ta t^nct^^iía en-

trc ^O p^iísc^ ^listint^is.

1)es^lr ^u funclaci^ín en 1921 por Heinrich Lanz, la f.íhri^a

clr Mannhcim ha pr^^ducich^ y^t mtís de 300.O00 tractores, y su

JOHN DEERE

prestigio y experiencia suponen una garantía adicional a la ca-

lidad, fiabilidad e inigualables c^trtcteiísticas yue ofi^ccen los

tracrores John Dcere de las scries 60?0 y 50?0 que ^illí se pro-

ducen.

Por su parte. el pasa^l^i mes de ahril la fuctoría de maquinaria

de forraje John Deere de Arc les Gra^^ realiz^í In enh•ega de la

rotoempacadora númer<i 200.00O yuc se produce en sus insta-

laciones fabriles.

Para celebcar el hecho se Ile^^6 ^t cab<^ nna jornada conme-
mor^ltiva en las instalariunes de CADAUN1A, roncesionari<^
John Deere en Rodcz (Francia). Durante el arto el Dirertor

General de la fartoria de Arc le^ Gray, realizó la entre^^^^ cle la
rotoempacadora moclclo SK2 a sus compradures, Vinrent y
Francis Gaubert.

KUHN Ibérica forma a sus concesionarios en Fima Ganadera

Cuincidien^l^i run la relebración d^ la FIMA Ganade-

ra, la filial ^lcl grupu KUHN. celebró una formaci6n ^le

mayuinaria i^ara ^zanadería a sus conce.^i<^nari^^s. Los

^^^nresi<,narius, yuc hasta ahora no esttiban muy fami-

li^u-iia^los cun ^.^tas mác^uinas, tuvieron la or^tsión de

^lisrutir c^^n la emi^resu clistintos aspectos relacionados

c^m I^i m.^yuin^u^ia i^ara la ganaderia.

EI rrui^u KUHN, tras la a^lyuisición de la empresa

KMGHT rn F,st^iclos Uniclos hace d^^s añ^^s, se ronvir-

ti^í en lí^ler niunclial rn mayuinaria para la alimentacibn

y cuicla^l^i ^Icl ^^ana^l^>.

La r^m^i^añí^i m^istró y present6 a sus concesi^mari<is

ciert^+s as^^ert^^s ^le esta gama hasta ah^^r^t p^^c^^ c^>n^ici-

cl^^s en cl N^x^^e^te ^le la Penín^ula.

Denn^^^ ^1e ^sta furmarión se present^u^on las siguientes ga- • Mezcladoras de elos sinfines horizontales: EUROMIX 11,
mas clc ^r^^^urto^: con eapacidades yue v^ln descle los 10 hasta los I S m^.

• Mezcla^lura.^ cle ^infín vertical: EUROMIX I, ruyos nx^cle- • Las empajucloras PRIMOR: ron un^t gama completa para

lus vrin clcs^ic I^,s ^ hast^i lus ?? m^, ron I^í ^ ^^inÍinc^^. este [ip^^ de máquinas.
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CLAAS comercializará las marcas LLHHS Y^
RENAULTpara todo el territorio nacional

Desde el pasado 1 de junio CLAAS Ibérica, S.A. ha comenz.ado la co-

mercialización y distribución de los tractores agrícolas, sus recambios y

accesorios así como el servicio técnico de las marcas CLAAS y Renault,

en exclusiva p^ua el territorio español. Todo ello denU^o del acuerdo d^ ad-

quisición de Renault Agriculture por parte del grupo CLAAS, c^ue se fir-

mó hace un ai^o.

l^i introduccibn de los tractores en el mercado ha nacido con su presen-
ración a la plantilla, aumentada y estructurada, de CLAAS [bérica, S.A.

Posteriormente, en próximos días la nueva estn^ctu^a comercial que da^á

cobertura en España mantendrá reuniones formativas y de des^rrollo para

preparar la gestión del tractor CLAAS.

GEA y New Holland renuevan por segunda vez
su acuerdo de Rentin de tractores

EI pasado 14 de mayo, en un acto que se celebró en la finca del Hinojar (Córdoba), propiedad de Emilio Navarro,
socio del GEA (Grupo de Empresarios Agrarios), y con la presencia de AGRICULTURA, GEA y New Holland renova-
ron el acuerdo de colaboración firmado el pasado año por el que se permite realizar una operación de renting
de tractores y maquinaria agrícola a través de la entidad financiera Banesto.

^
Victoria Huerga y Emilio Navarro en el momento de la
firma del acuerdo de renovación

Este acuerdo incluye la disposición de dispoi^er por parte del

empresario propietario de la explotación, de maquinaria total-

mente nueva mediante una operaci^n de renting y renovada

anualmente por el concesionario de la zona, en este caso Compa-

ñía Maquinaria 93, que se encarga del mantenimiento, rep^ua-

ción y sustitución de todas l^s máquinas.

En este acto de renovación, Emilio Navarro, socio de GEA,

calificó de "positiva" la experiencia del pasado ^ño. en el que

nueve máquinas trabajaron sobre 1.500 hect^u^eas, siendo el cos-

te total de la maquinaria por hectárea y año, segíin anunció Na-

varro de "58 euros"', cifra esta, que segím el socio del GEA "es

un coste asumible por todo empresarió '. Además Navan•o indicó

que el reto para este año es Ilegar <1 los 40 euros.

También este año de nueve máquinas se ha pasado a ocho, ya
que se ha suprimido un tr-actor cadenas, ya que en palabras de

Nava^ro "trabajaba poco^'. Además a las nuevas máquinas se han
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incorporado nuwos neum^rticos Michclin, tambi^n baj^^ Ilrn-

ting, que además dc evitar la compactaciún clcl suel<^ incrc-

menta el rendimiei^to de las máquin^^^ y cuiclan el csta^k> ^Ic lus

suelos.

Por su parte. Vicente Sánchez y Sáncher.-Valcle^^cñas, hrrsi-

dente del GEA, yuis^^ clejar clar^^ que est^i expu icnci^i es hiu-

nera en el scctor de n^actores. Sánchez ^rlirnxí yuc sr ha al^an-

zado un grado de madurcz en el yuc "CNH sc ha mojadu r<m

los a^^ricultores del GEA".

La directora general de New Holl^rnd, Vit^n^ia l-lucrga int^r-

vino en este acto recordando yuc es^c sistema ^1c rentin^^ cs

una fornia diierente de gestionar el paryuc de m^iyuin.u-i^t ^i^zrí-

cola en grandes explotaciones. Además no yuiso pasar la ui^ur-

tw^idad para enumerar ltis ven[^ijtis yue estc tiBo clc ^^i^eriricín

conllcva para los cmpresarios como cs su aprovcrhan^icntu

anual de las nucv^rs lecnolo^^ías, el roste que amllcv^i cl nian-

tenimiento de las máyuinas yue es menor h^^r la exi^^lencia clr

la garantía, la posibilidad dc renovar anualmcnte, cxistcnria

del segw'o a todo riesgo, un mantenimicnt<, tot^il durantc lucl^i

el año y disponibilidrrd cle 98 concesionarios cn t^^da I?sh^^ña.
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SAME DEUTZ-FAHR presenta la nueva cosechadora, 5585 HT

Los pasados días 1 1 y 13 de mayo la multlnacional italiana SAME DEUTZ-FAHR presentó en el Parador de Tordesi-
Ilas (Valladolid) y Manzanares (Ciudad Real), respectivamente, la nueva cosechadora 5585HT, uno de los siete
modelos fabricados a raíz del acuerdo entre
la empresa SAMPO y el Grupo Same.

SAMPO es una c^^mp^uiía linlancle.^a yuc nacc en

I^{53 v^^ue hiio su primera coserhacl<ua en 1957, una

^tmplia experiencia en c^^^cchacluras yuc ha Ilevad^i a

Same a la aclcluisiriún del 5^%r^ c1e esta r<^mPañía, según

cxplic^í cl I)ircrt^^r cle la I)ivisi6n clc C^^scchadoras.

Alch^ Caroiza.

F,I reslxms^ihlc ^ic mm'kcting dc Samc. Migucl Angel

' Men^ncler, fuc el encarg^tdo cle presentar la 558SHT,

yue "acah^i r^m el huec^^ existente denU^^^ cle Iti ^^^una de

^•inc^i .^acudi^l<ires", .^ustituycn^l^^ ^^ la serie Top Liner.

L^i nucva ^usechael^^r^i 5SK5 H'l^, con un m^^t^^r c1e

?50 rab^ill^^^, inr^^rp^^ra c^^nu^ prinripal n^wedad, la

uni^la^l clc trilla, c^m un tanclcni dc alta g^ima y seis s^t-

ru^i^lores am ruaU^^^ escnlonc^ gran^e^ y una supcrf^i-

ric yuc va ^Ic 5.^ mcU^o^ cu.ulraclos a 6.3.

Me^as ^le r^^i1c con ^inchura^ cle 4?O meU'^^s

^t 5.70.

Arelera^l^^r cle mics p.u'a cl.u' mayur conti-

nuicl^ul al flujo y^cr más cticicntr. Disp^isiti-

v^^ ^1e acri^^namiento de cuchilla cun hrazo

clc arundici^mamicnto r^^hust^^ v un r^tn^tl ^c

^ilim^ntaci^^n cle u-eti caclenas.

Inrorpora un hica^l^ir clc haja inte^zra^1^^, y

hcrmitc rctcn^n^^s c^m ^^infín y un disp^^siti^^u ^_^ -^^^

cle retrilla yuc araha ^lirertamente en la mesa ^^
RC

^I^ ,^,^^,^r,^t^^^,,,-^ ^ ^h<<. EI ^^^t^„^^, ^ ► ^ I^,,,^,«<^ 1 n^ o r m a C 1 o n C o m^uenta con se^^ment^^s ^le la mes,i de hreha- •

r.^cibn c^u'aí1^les v una .^upertiric de criha de

-1. I inctrus cu^^ciru^lus.

Momento de la presentación de la cosechadora 5585HT

1_=^}ld[ld

^í^ c^c 1.U^)O.Í)^)U clc I^^í^iiias ^^istas al mc^

tal ltuc^r uc

AGP.ICLTiTURA

GANf^I)I:RÍr1

1NC^I:NILI2ÍA I^UI2AL

INntTSTI:IA

I?CONOM]A

FOP.ESTAI. ^' CINFGF"I'ICA

la^ I^,s ;^'L1^I^IL I,^\;= :1^ tiiali^,^l,^ ,, I)i^,ri^
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entrevista

José María Gómez
Director de Biomasa Peninsular*

"SoiIACE significa que existe un
"as" para el suelo: la Eco-biología"

^Cómo nace la ídea de soilACE?

Surge del interés de reunir en Espa-
ña a diversos especialistas y^rupos de

trabajo que hemoti conocido a h•avés

de nuestra participación en disCintos

seminarios y conferencias internacio-

nales, para difundir este conocimiento

entre distintos agentes y sectores inte-

resados principalmente en Europa.

`SoiIACE significa que existe un
"as" para el suelo: la Eco-biología"

^Cuáles son sus objetivos en esta
primera Edición?

Introducir el concepto de Ecología y
Biología de suelos y compost, eviden-
ciando su conexión. Crear ^ma inquie-
tud y una buena base de relaciones en-
tre los interesados y demostrar el gran

interés futuro y las grandes ventajas
ambientales y abrícolas de su aplica-
ción a los campos del de la conserva-
ción de suelos, protección ambiental,
reciclado de orgánicos, la agriculnu-a
y el sector fiorestal.

` jmgomez@bpeninsular.com
www.bpeninsular.com

^A quién va dirigida la
Conferencia?

Tiene un carácter muy abierto y de-

cididamente multidisciplinar e inter-

nacional, dirigido a:

• Científicos, Prof'esores e Investiga-
dores de distintas Universidades e
Institutos de Invetiti^ación relacio-

nados con el suelo y el compost.
• Técnicos y Responsables de la Ad-

minisLraciones europea, nacionales

y regionales...

• Técnicos y Responsables de em-
presas rnunicipales y públicas de
servicios, aguas y reciclado...
• Empresas de Consultoría, Ingenie-

ría e Industria del reciclado; Labora-

torios; Organismos de auditoría y

certificación

• Asociaciones sectoriales: Energía,
Servicios, Residuos, Pulpa y Papel,
Industria alimentaria,...

• Asociaciones agrari^^s, ganaderas y

de propietarios de tierras, ONGs am-

bientales y cle protección de la natu-

raleza...

^Por qué abordar ahora el tema del
suelo y el compost desde el punto
de vista de la Eco-biología?

Hay multitud de motiv^^s y efectus

complememnt^irios en los mismo^:

- La evolución nccesaria del model^i clr

gestión c(e biorresiduos y subpr^iduct^is

org^ínicos (rsu, lodos de ^Icpuraclura, cs-

tiércoles de purines, resielu^>s dc indus-

tria agroalimcntaria, resiclu^^s cic cc^sc-

cha, industria5 cárnicas, etc)

- Las últimas crisis dc scguridacl ali-

mentaria en la UE

- Los cambiot acelerad^ri en I^ts cuncli-

ciones de la ^igricultura h-ticlici^>nal

- EI crecimiento de la demancla s^^cial

de servicios y pr^iduct^^s ecul^í^*ic^^s u

orgánicos en las sociedades más des-

arrol ladas

- La emergencia de un con^^cimient^^

técnico y científico que hare p^^siblr

una nueva forma de cultivar

- Ln actualidad legislativa en la UE en

relación con la nucva Eslratcgi^i Trm^í-

tica de Suelos (Dircctiva ^1e Monit^^ring

de suclos, Directivar de Biorresi^lu^^s y

Lodos, Directivas ^1e gcn^r^tri^ín dc

energía con biomasa, Vcrtedero^, 12c-

glamento de residuos y subproclurt^^s

animales, etc.).

^Cuál es la conexión de soilACE con
los trabajos de la Estrategia Temática
del suelo en la DG Medio Ambiente
de la Comisión Europea?

L^t idea cs que estos trab.^j^^s ^icaben

consolidándose en una Dirertiva Marc^^

de Suelos, de maneru similar ^t I^t exis-

tente Directiva Marco de A^,uas. Baj^^ es-

te paraguas se crearán clirectivas especí-

ficas par^^ tratar todo^ lo^ fart^ires clircc-

tamente relacionados con el suel^i, amic^

cecurso natural no rcnovahle y^ujeto a

múltiples amenazas: el "sellado" u ucu-

pación por uctivida^les humanas, la cn^-
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sión, la contaminación, la pérdida de

biodiversidad• etc .
Entre la^ mismas serán especialmente

rclevxntcs aquellas que regulen las prác-

ticas a^rícolas y especialmente la apor-

tacián de fertilirantes, abonos, enmien-

da.ti y oh^os tratamientos para el suelo

y/o los cultivos.

SoiIACE h^ula de analizar la compati-

bilidad entre la aplicación de compost,

el suclo y los cultivos en clave ecoló^i-

ca y biológica, orientándose hacia un

común objetivo de idoneidad producti-

va y ambiental".

En definitiva pretendemos aportar

una nueva visión a todos los agentes y

sectore^ interesado^ (principalmente a

los técnicos responsables y legislado-

rc.ti)• sobrc los biorresiduos, el compost

y los suelos en la cadena agricultura -

medivambiente - alimcntación - salud.

^Cuál es la aplicación práctica de
este nuevo enfoque para el sector
agrario y los agricultores?

Trabajamos para hacer posible el ac-

ceso al conocimiento y a productos y

servicios en la línea antes descrita de

Forma que sean cercanos y asequibles.

Para cllo, además de utilizar los valio-

sos recursos intclectuales del sector

cientítico español (faltos quizá de una

mayor coordinación y conexión con el

mundo económico y productivo) trata-

mos de traer e imitar aquellos ejemplos

de excelencia que ya existen en ciertas

áreas geográficas y países, con un ma-

yor grado de aplicación e integración en

los sectores productivo^ y el mercado.

^61ué interés puede tener una em-
presa como Biomasa Peninsular, de-
dicada a la gestión integral de resi-
duos, en organizar una Conferencia
de un alto nivel técnico-científico
como es soilACE?

Queremos reunir todo este conoci-

miento en una "nueva fotografia" co-

nectando partes y campos de conoci-

miento hasta ahora desconectados y dis-

persos. F_sto obedece a nuestra vocación

de dar a conocer ayuél conocimiento

científico o modelos técnicos y prácti-

cos que nos parecen excelentes prove-

nientes de diversos centros de investiga-

ción: universidades, empresas, produc-

tores agiícolas. Esto contribuirá inten-

tar conseguir un liderazgo intelectual
en nuesh•a actividad y sector que in-

tentaremos también se vea reflejado
en nuestra actividad, productos y ser-
vicios para nuestros Clientes (muni-
cipios yb mancomunidades, indus-
u-ias, cooperativas agrarias, etc)

Por otro lado somos una empresa

joven y de perfil profcsional y técni-

co. Esto significa que queremos ha-

cer un buen crabajo, útil y con pro-

yección, que nos permita disfrutar

del mismo, aprender, relacionarnos

internacionalmente y que de sentido

al esfuerzo de todas las personas del

equipo

En todos los materiales sobre al
conferencia podemos leer "I Con-
ferencia"

^Cuál es el futuro de soilACE? ^Ha-
brá una II Conferencia?

Estamo5 empezando u poner en

marcha la [I Conferencia que se cele-

brará dentro dos años. Nuesu•a inten-

ción es darle a soilACE un carácter iti-

nerante en distintas ciudades españo-

las o europcas y en asociación con dis-

tintos organismos, asociaeiones secto-

riales, cenh^os de investigación o uni-

versidades que puedan compartir este

proyecto. Aún no tenemos el emplaza-

miento para esta segunda Conferencia

y estamos encantados de hablar de es-

te tema con posibles interesados

Mantendremos informados a Agri-

cultura de estas novedades y a^^rade-
cemos de verdad el apoyo prestado
para esta "1 Conferencia".

soilACE
León
^ 5- ^ 7 Septiembre 2004
"Un nueVO y posltlVO
concepto sobre la
Ecología y Biología
del suelo y el compost"

I Conferencia lnternacional
Eco-Biología del Suelo y el Compost

^a.i^Y^^Y^á ; ^

soilACE cuenta con el apoyo de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión
Europea y del Minieteria de Medio Ambiente español, por su enfoque de interés y actualidad,
coincidiendo con el desarrollo iniciat de los trabajos de la Estretegia Temática de Sueloe.

soiIACE, que se celebrará en León, reunirá entre los Ponentes, a primeros especialistas
mundiales en los campos de la ecologfa, microbiología, agronomía y técnicas moleculares de
análisis de poblaciones en suelos y compost.

soilACE está especielmente dirigida a investigadores, técnicos y responsables de le
Administración, empresas municipales de servicios, empresas de consultoria, ingeniería,
laboratorios y asociaciones agrarias, ganaderas, de residuos, industria agroalimentaria...

wuv.soilace.com // info@soilace.com // Telf. 91 356 01 81

i'

^?^ soilACE

Organiza: ^ Con el apoyo de:

&omelaPlnlnWl^, HtENR
Un^renlEStl LeCn

^ ^ áó;N^N.,

,^̂ ,>^^:.

Colabora:
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^r.a^:_o^
La contratación de Seguros Agrarios Combinados
se incrementó un 13,6% en 2003

La contratación dc Seguros Agrarios C^^mbinados a 31

de diciembre del ?003, generó primas por valor de 406,07

millones de eur<^s, lo yue snp^^ne un incremento del 13,6^/^

respecto al cjerricio anterior. Este incremento se ^lebe a la

conh^atación de m^ís de 4dO.O00 pblizas con nn capital ase-

^^^u^ado superior a 8.260 millones de euros.

EI origen cie esta potiitiva ten^lencia se encuentra en la

continua evolución yue el Si^tema de Se^rn^os mantiene,

modificando ^leaerminados aspectos técnicos de coberturas

o inc^^rporando garantía^ específicuti p^u-a determinados

cultivos o modalidades de explotación, en reypuesta a las

necesidades de agricult^^res y ganaderos.

Por grnpoti clc líneas de segur^^, las líneas viables alcan-
zaron en su conjunto 163,41 millones de euros en primas lo
que supone un creciiriienlo dc:l H,9^% respecto al ejercicio
2002. En este grupo destaca la aportación de primas reali-
zada por los seburo,^ de Uva de vino con 53,49 millones de
eur<^s, Explot^tci^ín dc G^u^aclo Vacuno con 51,10 millones
y Cítricos con ^46,02 millones.

En el grupo de línca^ experimentales la

contratación de Segur^^s generó prima^

por un in^porte de 242,66 millones dc eu-

ros, es decir, un 16,8^%^ más yue en el

2002. En este grupo destacan las primas

aportadas, fundamentalmente, por los se-

guros de Retirada de Animales Mucrt^^s en la E^hl^^tariún

(MER y MAR) con 64,03 ntill<^nc^, ^cguicl^i t1c I^^^ ^^c^^uru^

de Frutales con 66,6h millonc.5 y las c^^hrrtw^^is ^Ic Culti^^^^s

Herbáeeos con -^? 01 millcmes cle eur^^^.

Además, AGROSEGURO tuv^^ yuc h^ircr frrntc a una ^i-

niestralidad de 2R?,03 millonc.^ cle eur^i^ti ron^crucnria ^Ir

los ^3años orasi^^n^tdos por los más cle 5(^(l.OO0 ^inicsln^s

declarados y^uya ge.titi^ín y tramitaciún se ha rralica^lu rn

los plazos estima^^^s.

En el grupo de líneas viablcs, la sinicslrali^i.ui sc siluú cn

116,69 millone^ de euros. mirntras yue en cl ^^ruhu ^ic líne-

as experimentales I^^s d^iños cubicrt^^s Ixir AGIZOSE(7l IRO

ascendieron a 165,34 millones cle cur^+s.

EI re5ultado final positivo del ejercici^^ ?UU3 ha pcrmiti-

do dotar la Reserva cle ^1e^5viaci^ín cle sinicstrali^l,i^l c^^n

28,23 millones de euros, reforzan^lu I^i estahili^la^l ^Irl Si^lr-

ma, al disponer de mayrn^e^ recurui^ yue prrmitcn afr^^nlar

ejercicios en los que produr.ai un exces^i dc sinicstr.^li^l^ul.

q

•^ ^•^
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Líneas viables 163,41 I 16,6^)
Líneas experimentales 242,66 I 65,3^1

Total líneas 406,07 282,U3

Industria y Cooperativas agrarias se unen para garantizar la
certificación de los alimentos

F ^ ^^ COOPERATIVAS
^./^•• AGRARIAS

II^^^I^^^^IUN I^I-_L:^ ISl,l^tillrl.-^
Irl :AII>IIAI^_A^ IiiX 1' ItII!II^\ti

EI pasado 1 de junio la Confederación de Cooperativas
Agrarias de España (CCAE) y la Fundación de la
Industria de Alimentación y Bebidas (Fundación IAB)
anunciaron la decisión de unirse en la participación de
"forma igualitaria" en el accionariado de la entidad de
certificación CERTIFOOD, para alcanzar sus objetivos
comunes; garantizar la calidad y seguridad, de los pro-
ductos agroalimentarios.

Se trata de la culminacibn de un acuerd^^ previo de colabo-
ración suscrito por ambas enticla^les en julio de 2003, que se
n^aterializa ahora, en I^i adyuisición por parte de ambas al
50% cada una, del accionariad^^ de la cntidad cle Certifica-
ción de referenci^i en el sector acroalimentariu.

Según aclarcí Marta Vega, dire^tora de CERT[FOOD, la

iniciativa "hu nacido del sector en su conj^into y no de empre-

sas privadas". Además las cu<^perativas "no están obli^_*a^ias a

certificarse con este procedimiento sino yue CERTIFOOD es

nna herramienta e^pecialir.acla, yue cada cooperativa podrá o

no utilizar'^ de forma voluntaria.

^^"^IIIIIIfI^

Tanto la Fundacibn IAQ como CCAF, sc han mu.^trn^l^^ r^^n-

vencidas de que su c^^l^ihoraci<ín rrclunelurá ^n rl in^l^ulsu ^1r

un^t certificación adecuacla, cohercnt^ y rsherífira ptu^a rl ^ec-

tor agroaliment<uio español, evidencianclc^ así su p.uticilr^ci^ín

activa y su apuesta incondicional por la clilcrcnciaci^ín rn rali-

dad y seguridad alimentaria a trav^s clc la rrrtil^irari^ín clc hru-

ductos.

CERTIFOOD realiza trab^yos clc; inspcrci^ín y ccrtil^i^aci^ín

de productos agroalimentario^, sistemas de cali^lu^l, ^Ic^arr^^ll^^

de marcas de calida^l, ascs^>ramient^i a Asociaciuncs, /^^Iniini.,-

h^aciones y Or;^anisnu^s y f<^rmaciún s^^hre Cali^l^i^l y Srguri-

dad Agroalimentaria.
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50 millones de euros destinados a fomentar la contratación de
productos agrarios en Aragón

EI Departamento de Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón ha suscrito convenios de cola-
boración con trece entidades bancarias por importe
de 50 millones de euros con el objetivo de fomentar
la contratación de productos agrarios en la
Comunidad Autónoma.

HI clirector `^eneral cle Fomento A^^roaliment^irio del Go-

hierno clr Ara^cín, Félix B^íguena, explic6 yuc "cl ohjetivo

cle esto.^ acuerclos es potenciar la conU^atacicín dr loti pro-

^uctos agrarios, lo que constituye un im-

portunte objelivo para fomentar la comer-

cializacibn y la transf^ormación de las pro-

ducciones agrarias arcigonesas y para ^^a-

rantizar los ingresoti cle nuestros agriculto-

res y ^anaderos".

EI convenio fue firma^lo en las instala-

ciones de Centrorigen en Mercazaragoza

con representantes de Caja Duero, La Cai-

xa, Caja Rural de Teruel, Banesto, Iberrya,

Banco Zaragozano (Grupo Barclays), Caja

Rural cle Aragcín, B^tnco Atlántico. Banco

Santander Ccntral Hispano, Caja Rural

Ara^^onesa y de los Pirineos (Multicaja),

Banco Popular Gspañol, Caja de la Inmacu-

ladn y Banco Bilbao Vizcuya Argent^iria.

Con este dinero, se fin^tncian los ^^asto^

ocasionaclo^ por l^i compra de materias pri-

mas agrarias con destino u su posterior industrialización y

transformación. Las solicitueles pueden presentarlas cual-

yuier empresa y/o tr.^nsformadora con clumicilio social en

Aragbn y se tormaliz^trá en cl Dep^trt^tmento de A^ricultur^

y Alimentación del Gobiernu autGnomo.

EI volumen de contratacibn, en este tipo de contratos, va

a-eciendo de tiorma modcrada pero sblida, y constituye un^i

importante ^arantía tanto pari I^i indush-ia trcnsformadora

como p<ira los procluctores.

Certis España, único distribuidor de Basamid
en el mercado español

^^^^^^ Basamid Granulado es

un de^infectante de sue-

los ^le amplio c^hcctro yue dentro del

conccpto Clc^inStartTM Certis Eru-o-

pa, a Ua^^^s dc su surursal en nuestro

paí^ti ha relcinzacto al mercado Español

clc fumigantes. GI producto, que no de-

la resicluo en cl ^u^lo o en la cosecha

está consicleraclo como idóneo para ser

incluiclo en sistemas de producción

respctuosos con el medio ttmbiente.

Su cumposicicín es 9K^%r ^le Dazotnet

en furm,^ microgranula^la, lo que per-

mite un rclru^to cn el suelo más preci-

so v unil^orme.

Bcisamicl present^i ^4 e^ectos distintos sobre los or^anis-

mos pcitcí^^enos ^iel suclo, lo yue hace que sea consiclerado

como un potentc de^infectante de amplio e^pech^o, dichos

cfcctos son:

Más información
Country Manager, Certis España

Tel.: 968476041
juan@certiseurope.es.

• Acción funguicicla, actuando sobre hon-

^os responsables de podredumbre en semi-

llati y enfermeclades c3e tallo (Phytium, AI-

ternaria, Rhizoctonia, Sclerotinia, etc.), así

como de las responsables del marchita-

miento (Fusarium y Verticilium).

• Accibn in^ecticida, presentando activi-

dad contra los insectos }^resentes en el sue-

lo en el momento clel tratamiento tale^ co-

mo ^^usano ^rris. gusano del alambre o^,u-

sano blanco^

• Accibn herbicida, ya que destr^rye se-

millas que se encuentren genninando en

ese momento y presenta una buena acción

sobre las malas hierbas propacadas por ri-

zomas y bulbos (Cynodon y Ox^ilis, respectivamente).
• Acción nematicida contra nemato^los libres del suelo

(Pratylenchus), y en menor medida contr•a formadores de

nbdulos (Meloidoyge) y cnyuistados (Heterodera).
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Libros

MICROBIOLOGIA ENOLOGICA
Fundamemos de Viniticacián

3'EOICIdV

l. A. BIIAI1f2lEPF B. If100 tFAI

Microbiología enológica:
Fundamentos de vinificación
Indice: Grupos microbianos a considerar en

enología: mohos, levaduras y bacterias; Las le-
vaduras vínicas y el proceso fermentativo; La
desacidificación biol ógica del vino; Alteracio-
nes de los vinos de origen microbiano 'Esta ter-
cera edición ampliada con cuatro capítulosnue-
vos, es una obra didáctica que aborda el mundo
mi crobiano y su relación con el vino, las leva-
duras yel proceso fermentativo, la desacifica-

ción biológica del vino, las alteraciones y enfermedades y las vi-
nificaciones especiales desde el punto de vista micro biológico'

Autor/es : Suarez Lepe, J.A. / Iñigo Leal, B.
ISBN: 84-8476-184-3

Edición: 2004
Características: 716 págs. Ilustraciones. 3a edición
Editor: MUNDI PRENSA LIBROS S.A
Idioma: Español
Precio(con IVA) 47,00 Euros.

® Cuadernos de Agronomía y Tecno-
logía: Maquinaria Agrícola

Este cuaderno sobre "Maquinaria
Agrícola" incluye toda la maquinaria
agrícola habitualmente accionada por el
tractor, desde la preparación primaria del
suelo hasta la protección de cultivos.

Autor: Luis Márquez
Páginas: 700
Ilustraciones a color; Precio: 50 euros
Más información

Blake y Helsey España, S.L. Editores
Bheditores @ bh-editores

LIBROS

Editorial Agrícola Española S.A.

NATURACIÓN URBANA: Naturación Urbaba: Cu-
biertas Ecológicas y Mejora
Medioambiental

Indice: La natm^ación urba-
na en el ámbito internacional;
Aproximación metodológica
para el estudio de los ambien-
tes urbanos; Evaluación del
bienestar urbano mediante la
naturación; Investigación de
mercados d e naturación ur-
bana

Autor/es : BRIZ ESCRIBANO, J.
ISBN: 84-8476- I 82-7
Edición: 2004
Características: 396 págs. 2a edición
Editor: MUNDI PRENSA LIBROS S.A
Idioma: Español
Precio(con IVA) 24,00 Euros.

Cuadernos de Agronomía y Tec-
nología: Vademécum de Maquinaria
Agrícola 2004. 2005

Un importante elemento de traba.jo
para los profesionales de la mayuinaria
agrícola, tanto sea en su ámbito de fa-
bricación y venta como de uso, una útil
y única herramienta que hasta ahora,
con esta riyueza de características, nun-
ca se había hecho en España.

Páginas: 1030
Ilustraciones a color; Precio: 36,06 euros
Más infonnación
Blake y Helsey España, S.L. Editores
$heditores@bh-editores
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ITEBE participa en SAMATEC 2004

La Asociación Española de Estudios Sociales Agrarios S.A. (AESDESA), organizadora de
SAMATEC (Salón Madrileño de Agricultura, Medio Agrario y Tecnología), tiene previsto
contar con la presencia de ITEBE (Instituto Técnico Europeo de Leñoenergía) en la III
edición del salón de SAMATEC, que abrirá sus puertas el próximo 15 de diciembre.

ITEBE es la primera asociación profesional internacional

de las bioenergías, a la que pertenecen más de 500 miernbros

de 20 países.

Para facilitar decididamente el avance bioenergético, tan

necesario en la actualidad, este instituto Cécnico europeo ha

pucsto en marcha Mon^dial Bioenergie, un salón-foro mun-

dial bienal, punto de referencia de primer orden. Su próxima

edición tendrá lugar en la primavera del 2005, en París. ITE-

BE se ha interesado en un salón como el español por ser >m

evento sectorial integrador que se ocupa en ofrecer solucio-

nes tecnológicas adecuadas a los nuevos usos, retos y necesi-

dades del profesional agrario, abarcando todo el areo de acti-

vidades posibles.

Alimentaria celebrará su X edición en
marzo de 2005

®

La Feria de Valladolid celebrará del b al
10 de marzo de 2005 la X edición de
Alimentaria, un certamen de periodici-
dad bienal destinada a los colectívos
profesionales vinculados al sector agro-
alimentario, tanto expositores como
visitantes.

La oferta de las empresas nacionales e in-
ternacionales que se darán cita en el recinto
de Valladolid se ordenará en seis salones
monográficos.

Expocarn: Salón de las carnes, derivados y su tecnología.

Interdist: Salón de los productos de gran consumo y su dis-

tribución

Lactexpo: Salón de los productos lácteos y su tecnología

Vincal: Salón del vino y maquinaria para su elaboración

Más información
AESDESA

Te1.:915748318
aesdesa@aesdesa.com

www.aesdesa.com

AESDESA ha constatado el in-
terés de buena parte de los profesionales agrarios españo-

les en relación con el campo de la bioenergía, y tiene muy

en cuenta tal realidad para la programación de un temario

adecuado en las conferencias y mesas redondas que ten-

drán lugar en la próxima edición de SAMATEC. Dichas

jornadas, a cargo de catedráticos, investigadores, técnicos

y profesionales españoles, pertenecientes a distintos orga-

nismos, asociaciones, agencias y departamentos específi-

cos dentro del campo mencionado, tienen como objetivo

facilitar la información, el debate y la exposición de actua-

ciones y decisiones esperanzadoras para la actividad pro-

fesional agraria en España.

Más información:
Alimentaria Castilla y León

Feria de Valladolid
Comercial@feriavalladolid.com

^

Cerexpo: Salón de los cereales, derivados y su tecnología
Tecnoequip: Salón de la tecnología alimentaria y equipa-

miento comercial para hostelería
La pasada edición de Alimentaria (2003) recibió 26.000 visi-

tantes profesionales y el número de expositores alcan^ó los
900.

En esta próxima edición se incorporará al área de exposición,
por primera vez en Alimentaria, el nuevo pabellón de la Feria
de Valladolid, que fue inaugurado en septiembre de 2004.

Esta feria también incluye una serie de actividades como el
Club del Comprador, un foro en que representantes de la oferta
y la demanda intercambian información y establecen preacuer-
dos comerciales; áreas específicas para la presentación y divul-
gación de nuevos productos; misiones comerciales con impor-
tadores; conferencias, catas de productos amparados bajo sellos
de calidad, etc.

Más información
Secretaría Técnica de la SEAE

Almería acogerá el VI Congreso de la SEAE Tel.: 96 126 72 00
agroecologica.net

Este evento organizado por la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica, Asociación "Bioindalo",
Ayuntamiento de Almería y la Universidad de Almería,
tendrá lugar del 27 de septiembre al 2 de octubre.

Los objetivos del VI Congreso es que se aborden expe-

riencias medioambientales e intercambio de técnicas de pro-

ducción de la agricultura convencional a la ecológica y vi-

reversa.

Entre los temas que se van a tratar en las diferentes sesio-
nes cabe destacar: Políticas Agrarias, Desarrollo rural y AE,

Agroecología y cooperación; Ética, ciencia, educación y ase-
soramiento en AE; Control biológico y protección de plantas;
Suelos y fertilización; Transición a la AE: Mesa Almería;
Producción vegetal, manejo y prácticas culturales, etc.

En el marco de este Congreso se celebrarán, también, acti-
vidades paralelas entre las que destacan: Asamblea General
de SEAE, Reunión Sociedad Iberolatinoamericana de Aaroe-
cología, Encuentro de estudiantes de Agronomía y ciencias
afines, Reuniones Grupos de Trabajo de SEAE y Reunión de
miembros de IFOAM España.
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EXPOVICAM recibe a más de 18.000 visitantes profesionales

La XXIV edición de EXPOVICAMAN ha culminado su
celebración con unos resultados positivos, tal y como
viene marcando su evolución en los últimos años.
Esta Feria Agrícola y Ganadera es la más importante
de Castilla-La Mancha y una de las más interesantes
del panorama nacional, tanto por el número de
expositores como por el total de superficie ocupada

Esta edición ha con-
tado con 229 empresas
expositoras entre ma-
quinaria, complemen-
tos del sector a^rícola y
banadero y ganadeiias,
tanto de ovino como dc
equino, ocupando una
super^ficie total de
54.000 m' en las insta-

laciones del Recinto Ferial. EXPOVICAMAN ha dedicado
una superficie de 35.000 m'- para la exposición de maqui-
naria agrícola, 6.000 m' cnbiertos para complementos del
sector agricola y servicios, 3.000 m^ cubiertos para exposi-
ción de ganado ovino y concursos y 10.000 m^ para pistas
y actividades ecnesh^es.

Han sido I_5 las Comunidades Autónomas representadas
en esta edición de la feria, 16 las ganaderias de ovino en el
XVII Concurso Morfiológico y 17 a la subasta de sementa-

les de raza manchega, tres
^anaderías de caprino y cer-
ca de 60 Yeguadas quc p^u^ti-
ciparon en los tres concnrsos
equinos del cert^imen.

Se ha contado en esta oca-

sión con la presencia de to-

dos los sectores yue integran

I^i feria, tras vario^ años en

los yue por diferente^ c^wtias

se ha tenido una mcrma en los mismos, dehido ^i rri^is rn los

sectores o enfermedadcs anim^iles. Superado cstu. [^XNOVI-

CAMAN 2.004 ha contado con una tot^il y ahsoluta oruh,ici^ín

de los espacios disponibles cclebrando lt^ totnlidad de los con-

cursos previstos.

EI sector de ovino ha cele-

brado sus ocho concurtios

tradicionales, a los que sc h^i

sumado este año y como no-

vedad el de Caliticación Ma-

maria.

Por su parte, el sector de

equino ha celebrado el

XXIV Concurso Nacional

Morfoló^ico-funcional de

caballos de Pura Raza Español^t, Clasificatorio hara el ('.^ni-

peonato de España, cl XI Concurso Nacional "h" de Uuma

Vaquera. Clasific^itorio también p^u^a cl C'ampconalo dc I?.^ha-

ña y el V Concurso Na-
cional "a" de lloil^a Clá-
sica.

Junto a estos concursos

tuvieron lugar los premios

de Innovación Tecnológi-

ca, el X[V Concurso Re-

gional de Queso Manche-

go y el Concurtio de Habi-

lidad con tractor de doble

tracción y remolyue, or-

ganiz^ido por ASAJ^.

Curso sobre modernización de Regadíos

EI CEDEX (Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas)
con la colaboración de STRUCTURALIA
lanzan la 3° edición del curso sobre
Modernización de Regadíos a distan-
cia por Internet.

Mas de 180 alumnos han realizado e5te
curso, cuyo principal objetivo es presentar
a los profesionales interesados en activida-
des de modernización de regadíos la expe-
riencia de pasadas y recientes actuaciones

TRUCTURALIA

en estas materias y suti últim^i^^ innovacioncs

tecnoló^ricas. Todo ello inrluycndo la ^^en^i-

bilidad ambiental y toci^il yue reyuicrc .^u

tratamicnto.

EI curso dará comicnzo el ?O dc Octuhrr

de 2004 y dispune de un número limila^lo dr

pla^.as.
Para ampliar la inl^ormación u furm,ilir.ar

la mah-ícula se puedc h^iccr ,^ U^avc s dcl trl^-

fono 91 335 73 06 / 91 34i^ 47 (1O

q
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Comportamiento y Bienestar Animal

II. Bienestar en las explotaciones
III. Bienestar en el transporte

IV. Bienestar en los mataderos
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PEDIDOS A:
Editorial Agrícola Española S.A.
Caballero de Gracia, 24 - 28013 MADRID
Tel 91 521 16 33 - Fax: 91 522 48 72
administracionQagricultura-revista.com

r BIOLOGÍA Y CULTIVOS ^

FPUTeuf
OPNANENTAIES

^ SerieTécnica n° 17
BIOTECNOLOGÍA
E INGENIERÍA
(VI Premio Eladio
Aranda 1999)
152 páginas
€ 12,26

FRUTALES
ORNAMENTALES
(Árboles y arbustos)
Rafael Cambra y
Ruiz de Velasco
^Coedicidn con el MAPA)
520 pp Ilust a color
€ 28.85

BIOLOGIA Y CONTROL ^

DE ESPECIES

PARASITARIAS

(Jopos, Cuscutas,
Striga y otras)

Luis García Torres
96 páginas Ilust. a color
€ 12,02

MAQUINARIA
PARA CULTIVO
Coordinador:
Andrés Porras
Piedra
144 páginas A color
€ 16,83

r- MEDIO AMBIENTE

P^
PLANIFICACIÓN
RURAL
Domingo
Gómez Orea
400 páginas
€ 18,03

Serie Técnica n° 8
LOS CULTIVOS NO
ALIMENTARIOS COMO
ALTERNATIVA AL
ABANDONO DE
TIERRAS
144 páginas € 12,02

ir RIEGOS Y AGUAS

METODOS DE
ESTIMACION
DE LA
EROSION HÍDRICA
Autores varios
(ETSIA Madrid)
152 páginas € 9.02

DRENAJE AGRÍCOLA
Y RECUPERACION
DE SUELOS SALINOS
Fernando Pizarro
2a edición
544 páginas
€ 16,22

Calidad de la carne y consumidor final
VI. Anexos: Legislación

ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Una aproximación
desde el medio físico
Domingo Gómez Orea
(Coedicion con el ITGE)
240 páginas
€ 27.05

Serie Técnica n° 2
APLICACIONES DE
ABONOSY
ENMIENDAS EN UNA
AGRICULTURA
ECOCOMPATIBLE
204 páginas
€ 9,02

INSTALACIONES DE
BOMBEO PARA RIEGO
Y OTROS USOS
Pedro Gómez Pompa
392 páginas
190 flg. 75 ilusl.
€ 21,03

SANEAMIENTO Y
DRENAJE
Construción y
mecanización
Antonino Vázquez Guzmán
152 páginas
€ 16,83

Fdi[orial Agrlcola Espeñole S.A.

LAS ^fiAdflS fSMNqFS

AUDITORÍA
AMBIENTAL
Un instrumento de
gestión en la empresa
Domingo Gómez Orea
y Carlos de Miguel
144 páginas
€ 9,02

Serie Técnica n° 10
IV PREMIO " ELADIO ARANDA"
Tema General: CULTIVOS
ENERGÉTICOS Y
BIOCOMBUSTIBLES
176 páginas € 9,02

SerieTécnica n° 18
LOS REGADÍOS
ESPAÑOLES
II Symposium Nacional
Colegio Ofic. Ingenieros
Agrónomos de Centro y
CEDEX
716 páginas € 22,84

Serie Técnica n° 14
V PREMIO " ELADIO ARANDA"

APROVECHAMIENTO
DE LAS AGUAS
RESIDUALES DEL
SECTOR AGRARIO
384 páginas
€ 22,84
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Bienestar
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= ,u

Á

PODA DEL OLIVO
(Moderna olivicultura)
Miguel Pastor y
José Humanes
4a Edición
232 páginas
€ 16.83

RECOLECCIÓN
DE ACEITUNAS
Conceptos necesarios
para su mecanización
Andrés Porras y al.
120 páginas
€ 15,03

ia Meirul[ara
^^wnatinua

5d
GANADERÍA

LA DEHESA
Coor. Carlos Hdez.
Díaz-Ambrona
(Coedición con Cajamaddd
y Fundación Premio Arce)
320 páginas € 15,03

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD Y
PLANIFICACIÓN DE
EXPLOTACIONES
OVINAS
Argimiro Daza
Andrada
232 páginas € 20

BIENESTAR ANIMAL
Coor. A. Herranz y
J. López
(Coedicíón con MAPA)
496 páginas € 40

HOMEOPATÍA OVINA
Y CAPRINA
A. Bidarte Iturri y
C. García Romero
64 páginas € 9

^ VARIOS

®

0

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

, , ,. . ^,, .

I^.

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN.
ANÁLISIS SENSORIAL
José Alba,
Juan R.Izquierdo
y Francis Gutiérrez
104 páginas € 9,02

MANUAL DE APLICACIÓN
DE HERBICIDAS EN
OLIVAR Y OTROS
CULTIVOS LEÑOSOS
Ma Milagros Saavedra
Me Dolores Humanes
80 páginas. A color
€ 16.83

COMERCIALIZACIÓN

i. r

COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS
AGRARIOS
Pedro Caldentey
280 páginas
€ 15,03

VALORACIÓN
AGRARIA
Casos prácticos de
valoración de tincas
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

RADIACIONES,
GRAVITACION Y
COSMOLOGÍA

^'Y^^

A^` :s

Manuel Enebral
Casares
144 páginas

;^

' ^::.>1flr^
€ 6,01

,
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Serie Técnica n° 15
• COMERCIO JUSTOY

COOPERACIÓN
• MEDIO AMBIENTE URBANO
• FRUTASTROPICALES
• FLOR Y PLANTA

ORNAMENTAL

352 páginas € 18,03

^ t`tCUiflli'd
Revtsta a^5ropecuaria

OBTENCIÓN DEL
ACEITE DE OLIVA
VIRGEN
Luis Civantos
28 Edición
320 páginas
€ 21,03

LA OLEICULTURA
ANTIGUA
Andrés Arambarri
200 páginas
58 ilust. color
€ 21,03

ORDENO
ROBOTIZADO
H. Hogeveen y A.
Meijering
(Versión española
coordinada por
G. Caja y J. López)
320 páginas € 33,06

TRATAMIENTOS
ANTIPARASITARIOS
EN GANADERÍA
ECOLÓGICA
A.Bidarte, C.García
y J.F. Irazabal
64 páginas € 9

PRODUCCIÓN
PORCINA
INTENSIVA
A. Quiles y
M. L. Hevia
128 páginas € 15

GANADO
CAPRINO
Producción,
alimentación y sanidad
A. Daza, C.
Fernández y A.
Sánchez
320 páginas € 25

^ykóltia^m9q
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PROTECCIÓN FITOSANITARIA
DEL OLIVAR
Conceptos necesarios para
su mecanización
M. L. Soriano Martín, A. Porras
Soriano, A. Porras Piedra
112 páginas A color
€ 15.03

SISTEMAS DE CULTIVO EN
OLIVAR
Manejo de Malas Hierbas y
Herbicidas
Ma Milagros Saavedra Saavedra
Miguel Pastor Muñoz-Cobo
440 páginas € 35

POLÍTICAS
COMERCIALES
INTERNACIONALES
AGRARIAS
Julián Briz y
Marshall Martín
174 páginas
€ 7,22

NUEVA
ECONOMÍA
AGROALIMENTARIA
Pedro Caldentey
Albert
224 páyinas
€ 15,03

VALORACIÓN
INMOBILIARIA
PERICIAL
Alberto García
Palacios
352 páginas
€ 23.44

Serie Técnica n° 3 v 4
COMPETITIVIDAD DE LA
AGRICULTURA
ESPAÑOLA ANTE EL
MERCADO UNICO TIE-
RRAS DE CULTIVO
ABANDONADAS

216 páginas € 9A2

Serie Técnica n° 13
• HORTOFRUTICULTURA
•CARNES
• NATURACIÓN URBANA
288 páginas
€ 9,02

SerieTécnica np 16
I SIMPOSIO
INTERNACIONAL SOBRE
EL MUNDO RURAL
Retos actuales de la UE y su
incidencia en regiones
ultraperiréricas
536 páginas € 21,03

^

PRÁCTICA
oi u

P6RITACIÓN

ESTAMPAS DE
SAN ISIDRO
4a Edición
Luis Fernández
Salcedo
230 páginas
€6

DERECHO
AGRARIO
(IV CONGRESC
NACIONAL)
(Coedición MAPA
Coleglo de Ing.
Agrónomos de Ce
y Canarias)
448 pág € 27.0

PRÁCTICA DE
LA PERITACIÓ
Alberto García
Palacios
y Alejandro
García Homs
264 páginas
€ 22,84

CATASTRO DF
RUSTICA
(Gwa práctica
de trabajos)
Francisco
Sánchez Casa
152 pág € 6,0

COMERCIALIZAC
DE PRODUCTOS
AGRARIOS
P. Caldentey y
T. de Haro
5[ Edición

rieT'cg nic^
TECNOLOGIA DE
INVERNADEROSY
CULTIVOS PROTEGIDOS

Ganadería
^^ricultura Libros
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TELÉFONO

Firma:

^sea recibir los libros de esta editorial que a continuación se reseñan, abonándolos:

q CONTRA REEMBOLSO DE SU IMPORTE q TALÓN NOMINATIVO

BIOLOGIA Y CULTIVOS
ejemplares de Biotecnología e Ingeniería (VI Premio "Eladio Aranda")
ejemplares de Frutales y Ornamentales (Arboles y arbustos)
ejemplares de Métodos de Estimación de la Erosión Hídrica
ejemplares de Maquinaria para Cultivo

MEDIO AMBIENTE
ejemplares de Planiflcación Rural
ejemplares de Ordenación del Territorio (Una aproximación desde el medio físico)
ejemplares de Auditoría Ambiental (Un instrumento de gestión en la empresa)
ejemplares de Los Cultivo no Alimentarios como Alternativa al Abandono de Tierras
ejemplares de Aplicaciones de Abonos y Enmiendas en una Agricultura Agrocompatible
ejemplares de Cultivos Energéticos y Biocombustibles (IV Premio "Eladio Aranda")

RIEGOS Y AGUAS
^ ejemplares de Métodos de Estimación de la Erosión Hídrica

ejemplares de Instalaciones de Bombeo para Riego y Otros Usos
ejemplares de Los Regadíos Españoles. III Symposium Nacional
ejemplares de Drenaje Agrícola y Recuperación de Suelos Salinos
ejemplares de Saneamiento y Drenaje, Construcción y Mecanización
ejemplares de Aprovechamiento de las Aguas Residuales del Sector Agrario (V Premio "Eladio Aranda")

ejemplares de Poda del Olivo (Moderna olivicultura)
ejemplares de Obtención del Aceite de Oliva Virgen

^ ejemplares de Aceite de Oliva Virgen. Análisis Sensorial
ejemplares de Protección Fitosanitaria del Olivar
ejemplares de Recolección de Aceitunas. Conceptos necesarios para su mecanización
ejemplares de La Oleicultura Antigua
ejemplares de Manual de Aplicación de Herbicidas en Olivar y Otros Cultivos Leñosos
ejemplares de Sistemas de Cultivo en Olivar

d

GANADERÍA
q ejemplares de La Dehesa
Q ejemplares de Ordeño Robotizado
q ejemplares de Mejora de la Productividad y Planificación de Explotaciones Ovinas
q ejemplares de Tratamientos Antiparasitarios en Ganaderia Ecológica
Q ejemplares de Bienestar Animal
q ejemplares de Producción Porcina Intensiva
q ejemplares de Ganado Caprino

COMERCIALIZACIÓN
q ejemplares de Comercialización de Productos Agrarios
Q ejemplares de Valoración Agraria. Casos prácticos en valoración de fincas
q ejemplares de Mercados de Futuros (Commodities y Coberturas)
q ejemplares de Peritaciones Municipales
q ejemplares de Política Comerciales Internacionales Agrarias
q ejemplares de Nueva Economia Agroalimentaria
Q ejemplares de Valoración Inmobiliaria Pericial
q ejemplares de Competitividad de la Agricultura Española ante el Mercado Unico.

Tierras de Cultivo Abandonadas
Q ejemplares de Derecho Agrario (IV Congreso Nacional)
Q ejemplares de Práctica de la Peritación
q ejemplares de Catastro de Rústica
q ejemplares de Comercialización de Productos Agrarios

VARIOS
q ejemplares de Análisis Sensorial y Cata de los Vinos de España
q ejemplares de Radiaciones, Gravitación y Cosmología
q ejemplares de Hortifruticultura, Carnes y Naturación Urbana
Q ejemplares de Estampas de San Isidro
Q ejemplares de Diccionario de Agronomía (Español-Inglés-Nombres Cientifcos)
q ejemplares de Comercio Justo y Cooperación. Medio Ambiente Urbano. Frutas

Tropicales. Flor y Planta Ornamental
q ejemplares de I Simposio Internacional sobre el Mundo Rural. Retos actuales

de la UE y su incidencia en regiones ultraperiféricas
q ejemplares de Tecnología de Invernaderos y Cultivos Protegidos
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gNECESI^A USTED UNA RAZÓN PARA
PROBAR EL NUEVO 5020?
LE DAMOS ALGUNAS:

FIABILIDAD

COMODIDAD

PRODUCTIVIDAD

ECONOMÍA

CAPACIDAD DE MANIOBRA ^

POLIVALENCIA

APOYO

5620

Presentamos los nuevos tractores
serie 5020 ... todo lo que cabe espe-
rar de John Deere, ahora en un formato
más compacto. Los tractores serie 5020

son más manejables, más potentes, más
polivalentes y más cómotlos de lo que
usted pueda imaginar. Estos tractores

comparten muchos elementos con sus
hermanos mayores, como el resistente

bastidor integral, los legendarios motores
PowerTech, y el embrague PermaClutch II
sin mantenimiento, que aseguran una

vitla larga y productiva. Acuda hoy mismo

a un concesionario John Deere y solicite

una demostración. Puetle que usted des-

cubra algunas razones más.

5720

COMODIDAD: La nueva cabina
es amplia y silenciosa. un
entorno cómodo con una dis-
tribución lógica. fl escape ali
neado con el poste derecho y
una superficie acrista/ada de
más de 4.7rn2 aportan una vrsi-
bilidad insuperable.

POLIVALENCIA: La probada
transmisión PowrQuad propor-
ciona cuatro marchas con cam-
bio hidráutico sincronizado y un
grupo reductor opcional. Estos
tractores se comportan con la
misma eficacia tanto en trabajo
como en transporte.

PRODUCTIVIDAD: EI inversor
hidráulico permite invertir el
sentido de marr.ha suavemente y
sin esfuerzo, ahorrando tiempo.
Ideal para trabajo intensivo con
pala cargadora frontal.

®
CAPACIDAD DE MANIOBRA: La
reducida distancia entre ejes, de,
sólo 2.25 m. proporciona un
radio de giro muy reducido.
Sus dimensiones se adecúan al
trabajo en espacios limifados.

F/ABILIDAD: El demostrado diseño del bastidor integral
reduce los esfuerzos sobre la transmisión y tos compo-
nentes del tractor, aumentando de forma significativa la Tractores John Deere serie 5020
fiabilídad del tractor y reduciendo los gastos de

S/N RENUNC/AR A NADAreparación.

ECONOMIA: Los resistentes mo
tores John Deere Power>-ech de
4,5 litros desarrollan respectiva
mente 76. 88 y 96 CV de poten-
cia máxirna (97/68/EC), ofreaén-
do altos niveles de par motor;
potenr,ia r.onstante. }^ rc^ducidos
consumns de combustible.

APOYO: Estos tractores son
comerr,ializados y cuentan con e
apoyo de la red de concesiona-
rios John Deere. Sus conoci-
mientos tecnicos de los equipos
John Deere y su capar.idad de
aprovisionamiento de repuestos
no tienen rival en el mercado.
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