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Humedales
España, por su situación geográfica e histórica, ha sido un país invasor y de in-
vasores, de emigración e inmigración, lo que también sucede con las migracio-
nes de aves, de gran relevancia ecológica actual y sujetas a regulaciones comu-
nitarias, nacionales y autonómicas.

AI mismo tiempo, a pesar de la despoblación

y desarborización de grandes áreas españo-

las, nuestro país presenta enormes contrastes

geográficos y ambientales, punto de mira de

los deseos oficiales en la constitución de par-

ques y reservas naturales.

Así, no extraña demasiado, aunque nos parez-

ca una exageración que invade incluso los de-

rechos de los agricultores y ganaderos, que

España aporte 14,5 millones de hectáreas a la

Red Natura 2000, lo que supone un 30% de

toda la superficie europea de la Red y el

26,5% del territorio nacional.

Es relevante señalar que una tercera parte de

la citada superficie es todavía de uso agrario,

de modo que, según fuentes del MAPA, la su-

perficie agraria útil española en la Red se

aproxima a los cinco millones de hectáreas,

cifra excesivamente significativa y que obliga

a la consideración por parte de Administra-

ciones y agricultores y atañe a la adaptación

de sus explotaciones a la normativa comuni-

taria, como es el principio de condicionalidad.

EI pasado mes de febrero, por ejemplo, se ce-

lebró el Día Mundial de los Humedales, que

son espacios geográficos-ambientales que

también afectan a nuestra España seca.

De la regulación comunitaria se desprende

un modelo de agricultura compatible con la

conservación de estos espacios.

Las normas señalan las denominadas "buenas

prácticas agrícolas" y apuntan a exigencias en

seguridad alimentaria, medio ambiente, bie-

nestar animal, etc.

Nos consta que ASAJA-Sevilla, siempre atenta

a los intereses de agricultores y ganaderos, ha

creado la Oficina Agro-Humedales, dentro

del Proyecto LIFE "Humedales Sostenibles",

en defensa no sólo de las aves sino de los

propios agricultores, a fin de que no se vean

sorprendidos a la hora del cobro del "pago

único".

Nombres- Combios - Em^resas
• Juan Antonio Gato ha sido nombrado nuevo presi-

dente de la Confederación Hidrográfica del
Duero. La hasta ahora presidenta, Helena Caballero,
pasará a integrarse en el Ministerio de Medio Ambiente
para incorporarse, en el futuro, a la Secretaría de la ONU

para la Década del Agua.
• josé Rodríguez de la Borbolla, ha sido elegido pre-

sidente por unanimidad como nuevo presidente del Con-
sejo Regulador de la DO Jamón de Huelva.

• Leocadio Marín Rodríguez, es el nuevo Presi-

dente de la Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero, en sus labores contará con el apoyo del MA-
PA y las CC.AA. productoras de aceite e integrantes del

Patronato.
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De mes a mes
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De leche , cereales y gasóleo

Cereales, leche y gasóleo han
constituido los tres ejes más impor-
tantes sobre los que ha girado en
las últimas semanas la actualidad
agraria.

AI cierre de este número, organiza-
ciones agrarias, Administración y
Comunidades Autónomas seguían
sin ponerse de acuerdo sobre el mo-
delo para el nuevo plan de abando-
nos en el sector de la leche. La nue-
va campaña se inició el pasado uno
de abril y los menos de 30.000 gana-
deros que siguen en el sector necesi-
taban conocer a su tiempo la política
a seguir en los próximos meses. No
ha sido así. Hace un año, Agricultura
diseñó y ejecutó un plan por el que el
80% de los abandonos que se produ-
jeran fueran a manos de ganaderos
gallegos, además de haber prohibido
la transferencia de cuotas entre ga-
naderos. Todo ello se tradujo en un
bloqueo en el sistema de cuotas, sin
transferencias ni cesiones, junto con
la existencia de una Comunidad Au-
tónoma beneficiada frente al resto.

Esta campaña, con nuevos equipos
en Agricultura y la presión de todas
las CC.AA., se plantea la necesidad
de modíficar el sistema anterior para
lograr un mercado más abierto y, so-
bre todo, que no provoque más desa-

justes entre Comunidades. En este
debate se espera que se calmen las
aguas en el sector de la leche y que
los criterios más profesionales se im-
pongan sobre los políticos.

Un segundo tema a debate es el re-
ferido a la subida de los precios del
gasóleo que han superado la barrera
de los 0,70 euros litro. Ha pasado
medio año desde ŝa firma del acuer-
do anterior suscrito entre Agricultura
y las organizaciones agrarias UPA y
COAG valorado oficialmente en unos
400 millones de euros de los que 125
corresponden al aumento en el IVA
percibido por el sector en sus ventas
y el resto, a medidas fiscales. En es-
te momento ya se puede decir que
tos agricultores y ganaderos van a
percibir como devolución del importe
íntegro del impuesto especial de hi-
drocarburos de 7,87 céntimos de eu-
ro por litro. Pero, en lo que parece
que todo el mundo está cada día más
de acuerdo es que, frente a proble-
mas como la subida de los precios
de los combustibles, sirven para po-
co las ayudas puntuales directas y
son necesarios otros mecanismos
para ahorrar gasóleo, utilizar me-
jor la energía o el uso de la maqui-
naria junto a nuevos sistemas de
distribución.

Finalmente, el sector agrario es en
estos momentos escenario del final
de una campaña de cereales que ter-
mina con la oferta de materia prima a
la intervención a pesar de haber sido
con 13 millones de toneladas en total
la segunda más baja en las últimas
décadas. Las importaciones masivas
a partir de los primeros meses de
campaña bloquearon las subidas de
los precios de los cereales para coin-
cidir el inicio de la nueva cosecha en
las provincias del sur con la oferta
masiva de cereal en los puertos y
con miles de agricultores con los ce-
reales sin vender en sus almacenes
por falta de demanda. Los precios
que iniciaron la campaña al alza han
acabado bajo mínimos a las puertas
de una cosecha que se anuncia ofi-
cialmente como buena con unos 18
mitlones de toneladas en cereales de
invierno, justo el doble de la campa-
ña anterior. AI cierre de este número,
en la mitad sur de la península la co-
secha se puede decir se halla casi
asegurada. Sin embargo, en la mitad
norte se mantienen los riegos de la
falta de Iluvias o los calores del asu-
rado hasta casi el mes de junio, por
lo que puede haber un excesivo opti-
mismo hasta que no entren las má-
quinas a cosechar.



YALIMENTACIÓN

"ENESA informa „

EI agricultor puede elegir entre diez
opciones, en función de los riesgos
cubiertos, producciones asegurables,
tipo de cubierta y si tienen o no gastos
de salvamento.

Los daños de los elementos de las
estructuras se abonarán como gastos
de salvamento, debiendo cumplir las
características mínimas contempladas
en la normativa vígente, tanto en la
planta ornamental como en los culti-

TEMA: Inicio del periodo de contratación del
Seguro de Cultivos Protegidos

A partir del 1 de junio y hasta el
30 de septiembre es posible
asegurar las producciones de
hortalizas y flores cortadas que
se cultivan bajo invernadero,
tanto en cultivo único como en
alternativa, siempre que sean
susceptible de recolección den-
tro del periodo de garantía y se
encuentren dentro de alguna de
las zonas que se compone del
ámbito de aplicación. Además
es asegurable la producción de
plantel de hortalizas y flor corta-
da siempre que su destino posterior
sea la comercialización. Para la Co-
munidad Autónoma de Canarias es
asegurable el plantel de platanera.

Con este seguro el agricultor tiene
garantizada la producción por los da-
ños de helada, pedrisco, viento e Inun-
dación, Iluvia torrencial, Iluvia persis-
tente, incendio y nieve. Igualmente se
garantiza el levantamiento del cultivo
por riesgo de virosis en tomate, pi-
miento, pepino, berenjena, calabacín,
melón, judía verde y sandía, para las
Comunidades Autónomas de Andalu-
cía, Baleares, Canarias, Cataluña, Ex-
tremadura, Murcia y Valencia.

También se cubren, durante un plazo
máximo de siete días, los daños oca-
sionados sobre el cultivo por los ries-
gos asegurados, en el caso de que el
mismo quede al descubierto a causa
de un siniestro de viento que no pro-
duzca la destrucción total del inverna-
dero.

vos protegidos y que hayan optado
por las opciones de gastos de salva-
mento. Se considerarán gastos de
salvamento el coste de los materia-
les, medios y mano de obra utilizada
en la reconstrucción de la estructura
y cubierta del invernadero. En todo
caso, el límite máximo de la indemni-
zación no podrá superar el cien por
cien del valor de la producción, co-
rrespondiente al invernadero sinies-
trado a lo largo del periodo de garan-
tía, siendo independiente de las in-
demnizaciones percibidas por ries-

gos cubiertos.
EI Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación, a través de ENESA,
subvenciona al agricultor parte del cos-
te de su seguro, con unos porcentajes
de subvención que se obtienen median-
te la suma de los distintos porcentajes y
que dependen, entre otros aspectos, de
las características del asegurado, sien-
do los siguientes:

Subvención base aplicable a todos los asegurados

Subvención por contratación colectiva

ENTIDAD ESTATAL DE
SEGUROSAGRARIOS
(ENESA)

18%

5%

Subvención adicional según las condiciones del asegurado 14%*

Subvención por renovación de contrato 6% ó 9%**

(') En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional según las condiciones
del asegurado se incrementa con dos puntos.

("") Según se hayan asegurado en uno o dos años anteriores.

Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar este seguro, acumulán-
dose a la subvención que aporta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

EI agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS

AGRARIOS C/ Miguel Ángel 23-5a planta 28010 MADRID con teléfono: 913081030, fax: 913085446 y correo

electrónico: seguro.agrar^o@mapa.es y a través de la página web vvww.mapa.es. Y sobretodo a su

Tomador del Seguro o a su Mediador, ya que éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas

dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle en caso de siniestro.

MINISTERIO
^v DEAGRICULTURA, PESCA
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Cereales,
la campaña con una cosecha
bajo mínimos, acaba con excedentes

Las importaciones
masivas acabaron

hundiendo los
precios y con miles
de agricultores con

el cereal en casa

EI sector de los cerea-
les acabará la campaña
con los precios hundidos
y miles de toneladas en
manos de los producto-
res según los datos ma-
nejados por el sector.
Esta situación se produ-
ce en una campaña con
una producción de sólo
13 millones de tonela-
das, la más baja de las
últimas décadas con la

excepción de 1995, año de la gran
sequía, consecuencia de la existen-
cia de unas importaciones masivas
desde el resto de los países comuni-
tarios donde las producciones fueron
elevadas. Para los próximos meses,
consecuencia de unas buenas previ-
siones de cosecha, se espera una si-

tuación de estabilidad y
precios bajos en los
mercados.

La campaña pasada,
la producción de cerea-
les de invierno no Ilegó
a los nueve millones de
toneladas, a las que se
sumó una cosecha de
4,1 millones de tonela-
das de maíz. En total,
una oferta de cereal de
13 millones de tonela-

das frente a unas medias que se po-
drían situar en el entorno de los 20
millones de toneladas y que fue la
más baja de las últimas décadas con
la excepción de los 11,2 millones de
toneladas del año 1995 cuando la
sequía arrasó las cosechas.

Frente a esta oferta de cereal na-
cional, la demanda en España de ce-
reales pienso para una cabaña gana-
dera en aumento y donde dominan
los sistemas de producción intensi-
vos como porcino, vacuno y la avicul-
tura se sitúa en los 30 millones de
toneladas. Ello supone la necesidad
de importar unos 17 millones de to-
neladas de materias primas para la
alimentación animal.

Según los datos manejados por el
sector, en la última campaña se han
importado hasta la fecha unos 14 mi-
Ilones de toneladas de materias pri-
mas donde destacan los cereales
procedentes del resto de los países
comunitarios.

Consecuencia de la baja cosecha,
en los primeros meses de campaña
se produjo una escalada de cotiza-
ciones para situarse las mismas en
el entorno de los 0,14-0,15 euros por
kilo para los trigos forrajeros, así co-
mo para la cebada. Esa escalada de
cotizaciones se produjo igualmente
en la paja que se Ilegó a cotizar a

0,12 euros kilo para las explotacio-
nes ubicadas en la mitad sur de la
península. Sin embargo, esa línea al-
cista se fue quebrando paulatina-
mente en los meses siguientes con-
secuencia tle la existencia de una
entrada masiva de cereal pienso del
resto de los países comunitarios co-
mo de oleaginosas y proteaginosas
procedentes de terceros países. Los
puertos españoles han sido escena-
rio de almacenamientos masivos de
trigo y cebada inglesa, de maíz, de
cebada y centeno alemanes y de tri-
gos forrajeros de países del este co-
mo Polonia o Hungría. Los precios
de las importaciones han ido fijando
a la baja las cotizaciones en el mer-
cado interior hasta situar las mismas
en este momento a unos 0,11 euros
para la cebada y a 0,13 euros para
los trigos. Ello se ha traducido en una
importante pérdida de ingresos para
quienes no optaron en su día por
vender sus cereales a la espera de
mejores precios. Todo ello puede su-
poner la entrega tle cereal a la inter-
vención en un año de cosecha bajo
mínimos.

Junto a las importaciones masivas,
en los últimos meses también ha ju-
gado en contra de las cotizaciones
de los cereales en origen, el fuerte
tlescenso de la tlemanda para la ca-



baña de la ganadería extensiva
fundamentalmente en la mitad
sur de la península por la exis-
tencia de pastos muy abundan-
tes.

Este comportamiento del mer-
cado de los cereales pienso en
la actual campaña ha puesto de
manifiesto en primer lugar el fe-
nómeno del mercado único sin
fronteras donde es posible
compensar la oferta y la de-
manda. En segundo término, se
ha puesto en evidencia que los
mercados se han regulado de
forma autónoma con las actua-
ciones de los operadores priva-
dos. Sobre el papel, la UE tenía
unas elevadas existencias de
cereales en la intervención cu-
ya simple salida hubiera posibi-
litado la regulación progresiva
del mercado. España reclamó
medidas de transfer en los pri-
meros meses de campaña. Ha
Ilegado al mercado español al-
go de ese cereal procedente en
especial de los nuevos países
miembros. Pero se ha puesto
en evidencia que las acciones
públicas para regular unos mer-
cados se ejecutan tarde y mal.

De cara a esta campaña, en
una primera estimación el Mi-
nisterio de Agricultura maneja

la cifra de 18 millones de tone-
ladas para los cereales de in-
vierno con 9,7 millones de tone-
ladas en cebada, siete millones
de toneladas de trigos y casi un
millón de toneladas de avena
junto a 160.000 toneladas de
centeno. En la mitad sur de la
península, la cosecha y se halla
prácticamente asegurada con
unos buenos resultados. La si-
tuación es igualmente buena en
el resto del país, si bien no se
pueden aventurar producciones
prácticamente hasta los prime-
ros días de julio a la espera de
que se mantengan favorables
las condiciones climatológicas,
especialmente Iluvias y calores
que no agosten la espiga. En
medios agrarios se estima que
la cosecha podría alcanzar los
20 millones de toneladas.

AI menos en esta primera
campaña tras la aplicación de
la reforma de la Política Agríco-
la Común especialmente en lo
que se refiere a los pagos desli-
gados de la producción, se ha
producido una estabilidad en
las superficies de cultivo, salvo
en trigo duro donde hay un re-
corte del 12% mientras crece
un cuatro por ciento el trigo
blando.
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Asesoramiento para modernizar
explotaciones agrarias
EI Ministerio de Agricul-

tura, de acuertlo con el
contenido de la reforma
de la Política Agrícola
Común en 2003, ha
puesto en marcha et ser-
vicio de asesoramiento a
las explotaciones agra-
rias de cara a lograr para
las mismas una posición
de mayor competitividad
y respeto con el medio
ambiente.

Bruselas contempla en
su normativa la obliga-
ción tle totlos los Estados
de tener implantado este
mecanismo desde el uno
de enero de 2007. Sin embargo, se
daba la opción a cada país para im-
plantar ese sistema desde 2006. En
principio se trata tle una actuación
voluntaria para el sector agrario,
aunque se contempla la posibilidad
de que la Unión Europea lo declare
como algo obligatorio a partir de
2010.

La falta en muchos casos de la in-
formación adecuada sobre la ges-
tión tle la explotación, sistemas de

En principio es
voluntario con
prioridad para

quienes perciban
ayudas superiores
a los 15.000 euros

cultivos, alternativas en
función de la situación
o previsiones de los
mercados, situación de
la sanidad animal y ve-
getal, sistemas para lo-
grar el bienestar de los
animales o atención al
medio ambiente son
cuestiones en muchos
casos básicas, pero so-
bre las que no se tiene
correcta noción a pie
de explotación. Eran

trabajos que en su día desarrolla-
ban las casi desaparecidas de com-
bate Agencias de Extensión Agraria
que nacieron a pie de campo cum-
pliendo un papel muy importante
en la tarea de informar al sector
agrario y que lamentablemente casi
se han eliminado del mapa. La deci-
sión comunitaria de constituir unas

estructuras parecidas varias déca-
das después, pondría tle manifiesto
que su funcionamiento fue un gran
acierto.

La decisión de la Administración
española supone la asignación ini-
cialmente de 50 millones de euros
para este programa de los que la
mayor parte corresponden a fondos
comunitarios y 9,6 millones de eu-
ros a los Presupuestos Generales
del Estado. Con ese volumen de
fondos, inicialmente se espera la
constitución de más de un centenar
de este tipo de sociedades de servi-
cios para atender las peticiones de
unos 50.000 agricultores o ganade-
ros. Con el plan a pleno funciona-
miento con una inversión de 75 mi-
Ilones de euros, el objetivo es Ilegar
a unos 250.000 explotaciones que
serían realmente las que se hallan
en manos de los profesionales del
campo.

En principio, tentlrán derecho a
solicitar el asesoramiento a este ti-
po de sociedades, las explotacio-
nes que cobren una ayuda directa
superior a los 15.000 euros. Igual-
mente tendrán prioridad las muje-
res al frente de una explotación y
los jóvenes.

Las nuevas sociedades de servi-
cios deberán estar inscritas en un
registro en cada Comunidad Autó-

noma si operan solamente
en ese ámbito regional. Si
el objetivo es hacerlo en
varias Comunitlades Autó-
nomas, tleberán estar
inscritas en el seno del Mi-
nisterio de Agricultura, Di-
rección General de Desa-
rrollo Rural. Las socieda-
des deberán contar con
personal cualificado, así
como material adecuado
para el cumplimiento de
sus objetivos. En el caso
de las sociedades, las
ayudas podrán Ilegar al
50% de la inversión reali-
zada en los cinco prime-

ros años. Igualmente se concederán
ayudas para sufragar los costes
salariales de los trabajadores de las
societlades sin que los mismos su-
peren el 60% de los mismos. Es
condición indispensable que se trate
de demandantes de primer empleo 0
desempleados que hayan estado en
esa situación al menos en los seis
meses anteriores.

La Administración pagará los ser-
vicios que hayan sido solicitados
por los agricultores o ganaderos
con el techo de los 1.000 euros en
el caso de las explotaciones priori-
tarias y de hasta 800 euros para el
resto. Esas ayudas podrán incre-
mentarse si se trata de explotacio-
nes en zonas desfavorecidas, en
zonas de la Red Natura, agriculto-
res jóvenes, mujeres o explotacio-
nes que hayan asumido compromi-
sos en materia de política medioam-
biental. En cualquier caso, la ayuda
no potlrá superar el 80% de la factu-
ra del servicio con el techo de los
1.500 euros. Solamente se podrá
solicitar un asesoramiento cada
tres años.

Se prevé una política de coordina-
ción entre Agricultura, Comunida-
des Autónomas y entidades que
presten esos servicios para analizar
el desarrollo y los enfoques de los
mismos.

^Q^ Junio M
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Por Vídol 1'ŝ^ote

EI gasóleo escala de nuevo

Los precios rebasaron la barrera de los 0,70 euros/litro

Los precios del gasóleo mantuvie-
ron en las últimas semanas una
nueva escalada que supuso rebasar
el litro en poste los 0,70 euros. Ante
este nuevo escenario, desde algu-
nas organizaciones agrarias se han
vuelto a reclamar a la Administra-
ción medidas para compensar los
nuevos incrementos. Frente a este
planteamiento, en medios de Agri-
cultura se estima que no es tiempo
de aplicar nuevos parcheos para
hacer frente a este problema, sino
de desarrollar los acuerdos previs-
tos en el compromiso suscrito el pa-
sado mes de diciembre entre la Ad-
ministración y las organizaciones
agrarias UPA y COAG, donde se
contemplaban actuaciones a medio
y a largo plazo pensadas en lograr
un mayor ahorro y una mayor efi-
ciencia energética.

Hasta la fecha, la realidad es que,
al margen de las medidas sobre fis-
calidad, el sector agrario no ha per-
cibido un euro para compensar las
subidas anteriores, ni tampoco se
han desarrollado esos mecanismos
para ahorrar combustible.

EI acuerdo último sobre medidas
para compensar la subida de los
precios del gasóleo fue suscrito el
pasado mes de diciembre entre
Agricultura y las organizaciones
agrarias UPA y COAG con un coste
estimado oficialmente en casi 400
millones de euros. De esa cifra, 125
millones corresponderían al incre-
mento en el IVA percibido por la
venta de los productos que pasó del
siete al 7,5% para los ganaderos y
del ocho al nueve por ciento en los
agrícolas. EI resto de las medidas
corresponden a modificaciones en
la política de fiscalidad tanto para
quienes operan con el sistema de
módulos como para quienes lo ha-
cen por la estimación directa.

En el caso del gasóleo, el acuerdo
contempla la devolución de un im-
porte máximo equivalente al im-

Agricultura no
convocará nuevas

mesas sino las
comprometidas

para el
seguimiento del
problema en el

acuerdo anterior

puesto actual de hidrocarburos, 7,87
euros por litro, si el precio medio,
sin IVA, de 2004 y 2005 incrementa-
do en el índice de los precios, el ori-
gen percibido por el agricultor es in-
ferior al precio medio pagado por el
sector entre octubre de 2005 y el
mismo mes en 2006. EI montante de
la ayuda sería la equivalente al ga-

sóleo consumido entre octubre de
2005 y octubre de 2006. La devolu-
ción de ese importe se hará en el
primer trimestre de 2007. Esa mis-
ma medida se aplicaría igualmente
para el año siguiente con el mismo
sistema. La devolución de estas
cantidades sustituiría la aplicación
de las medidas fiscales aplicadas
este año.

Según los datos elaborados por la
Administración, el sector agrario po-
drá percibir la ayuda completa equi-
valente al Impuesto Especial de Hi-
drocarburos al haberse cumplido las
condiciones exigidas en el compro-
miso. EI precio medio en los años
2004 y 2005 sin IVA e incrementado
en el índice de los precios percibi-
dos por el sector agrario no Ilega a
los 0,50 euros, frente a los casi 0,57
eurosllitro del precio del gasóleo sin
IVA en los últimos meses. Ello supo-
ne el derecho a recibir la devolución
del impuesto especial de hidrocar-
buros.

Junto a esta medida, el acuerdo
contempla poner en marcha antes
de 2009 el Ilamado gasóleo profe-
sional por el que los Estados pue-
den aplicar unos tipos impositivos
mínimos. Desde la oposición se ha
reclamado a la Administración la po-
sibilidad de negociar la entrada en
vigor de ese combustible desde
2007. En medios socialistas se con-
sidera que se debería acelerar esa
negociación, aunque sobre esta
cuestión no se ha manifestado el
Ministerio de Agricultura.

Entre el conjunto de actuaciones
contempladas, y en la mayor parte
de los casos sin desarrollar, para lo-
grar un mejor uso del gasóleo, se
podrían destacar las siguientes:

• Impulso del plan Renove para
modernizar el parque de tractores.
La respuesta ha sido muy escasa.
• Más dinero para el uso de maqui-
naria en común. No se conoce su
aplicación.
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Los agricultores y ganaderos recibirán la devolución
del impuesto de hidrocarburos, 7,87 céntimos de euro por litro,

en el primer trimestre de 2007 por el gasóleo consumido
entre octubre de 2005 y octubre de 2006

• Plan de inspección contra el uso
fraudulento del gasóleo. No se co-
noce su desarrollo.
• Más eficiencia energética para
los regadíos. Se han puesto en
marcha ayudas para modernizar
las instalaciones de riego obsole-
tas y sustituir las mismas por otras
más eficientes.
• Plan de difusión de medidas so-

bre eficiencia energética. No hay
datos sobre el mismo.
• Mejora de la formación de los
profesionales para el uso de la
energía.
Además de esos compromisos, el

acuerdo contemplaba el desarrollo
de trabajos conjuntos para conocer
el impacto real del combustible en
los costes de una explotación don-

de las cifras entre sector y Adminis-
tración son completamente diferen-
tes. Los resultados de la Red Con-
table señalan que su incidencia es
solamente de una media del 6,4%
con oscilaciones que van desde el
tres por ciento en explotaciones ga-
naderas como el porcino o el ovino
hasta más del 11 % en los cultivos
industriales o el cereal.

Bruselas apuesta por el cambio
en la OCM del vino
La Comisión de la Unión Europa
tiene previsto presentar antes de fi-
nal de junio su primera propuesta
para la reforma de la OCM del vino
cuya aprobación se podría producir
en el primer semestre de 2007. Es-
te documento será el resultado
de las conversaciones manteni-
das en los últimos meses con re-
presentantes de todas las organi-
zaciones agrarias y con los paí-
ses miembros más importantes en
este sector.
Bruselas inicialmente no se quiere
mojar y propondrá cuatro opciones
con las que se abarcan todas las
posibles vías de reforma. Ese do-
cumento de opciones se ha filtrado
a todo el sector con un mes de an-
telación probablemente para así
poder observar desde la propia Co-
misión, objetivo que se ha conse-
guido al provocar las primeras re-
acciones a favor y en contra de las
medidas que se quieren aplicar.
EI documento comunitario parte de
la existencia de unas producciones
medidas en la Unión Europea de
166 millones de hectolitros de los
que el 80% corresponden a Fran-
cia, Italia y España junto con un
consumo a la baja de sólo 131 mi-
Ilones de hectolitros. EI comercio

mundial de vino se eleva a unos 76
millones de hectolitros. La Unión
Europea importa 11,3 millones de
hectolitros como media, una cifra
que se ha multiplicado por cuatro
en la última década, mientras man-
tiene unas exportaciones práctica-
mente estancadas en unos 12 mi-
Ilones de hectolitros. La Unión Eu-
ropea a 25 cuenta con un total de
3,4 millones de hectáreas de las
que 1,05 corresponden a España
así como con 1,5 millones de viti-
cultores. EI presupuesto comunita-
rio para esta reforma es de unos
1.300 millones de euros.
La OCM del vino, junto con la de
las frutas y hortalizas serían las
dos últimas reformas pendientes
de modificar al hilo del cambio en
la Política Agrícola Común aproba-
do en 2003 por el que, con carácter
general se implanta el sistema de
los pagos desacoplados o desliga-
dos de la producción. De cara a es-
ta OCM, las posiciones en el sector
del vino se hallan completamente
divididas. Desde las que abogan
porque se aplique sin más la filoso-
fía de la reforma de la PAC, pagos
desacoplados por hectárea y liber-
tad de mercados hasta quienes
abogan por una reforma diferencial

dejando las cosas como están,
donde la política de destilaciones
ocupa el eje central en la regula-
ción de los mercados. Frente a es-
tos posicionamientos, la propia Co-
misaria, Mariann Fischer, en su vi-
sita a España a finales del pasado
mes de mayo, hizo un Ilamamiento
al sector y a los países producto-
res para asumir cambios en la re-
gulación del mercado partiendo de
que Bruselas no tiene ninguna in-
tención de recortar el presupuesto
total de ayudas que hubo en los
años precedentes. Lo que no acep-
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Por V^dal Maté

ta la Comisaria es que la mayor
parte de los gastos sigan sien-
do en medidas para destruir vi-
no vía la quema para alcohol,
mientras para promoción sola-
mente se destinan unos 16 mi-
Ilones de euros.
De cara a las negociaciones de
la reforma para la nueva OCM
del vino, Bruselas plantea ini-
cialmente cuatro opciones en-
tre las cuales hay sin embargo
una serie de puntos comunes.
Entre esas cuestiones que se
repiten destaca la pretensión
de Bruselas de no aumentar el
potencial productivo de vino en
la UE e intentar una discreta re-
ducción de superficies mante-
niendo mecanismos de rees-
tructuración, reconversión y po-
lítica de abandonos abierta. Se
rechaza que las destilaciones
tengan el gran peso que supo-
nen en la actualidad en el con-
junto de los gastos y se aboga por
un incremento de las medidas para
potenciar la demanda interior y pa-
ra la exportación.
A grandes rasgos estas serían las
cuatro opciones de reforma de la
OCM que maneja inicialmente
Bruselas:
A) Dejar las cosas como están
En esta opción, la Comisión plan-

tea dejar la mayor parte de las me-
didas tal y como se aplican en la

Habrá más dinero
para potenciar los
mercados, menos
para destilaciones
y se mantendrá el
control sobre el
cultivo para no

aumentar
superficies

actualidad. Se man-
tendrían todos los
mecanismos para
mantener y reducir el
actual potencial pro-
ductivo con la prolon-
gación de la prohibi-
ción de plantaciones
más allá de 2010, de-
jar abierto el abando-
no permanente así
como las políticas de
reconversión y rees-
tructuración. Las des-
tilaciones seguirían
ocupando un papel

central para la regulación de los
mercados e igualmente se man-
tendrían las ayudas para almace-
namiento privado o la transforma-
ción en mostos. No se habla de eli-
minar el enriquecimiento artificial.

^ ^^,u^^ -^,

Las ayudas para exportar se some-
terían a los acuerdos futuros en el
seno de la Organización Mundial
de Comercio.
B) Reforma profunda de la OCM
actual
Una segunda opción que se plan-
tea es proceder a una reforma en
profundidad de la OCM vigente, pe-
ro manteniendo un cierto carácter
específico. Considerando que se
trata de un sector excedentario, la
propuesta considera necesario
mantener los actuales instrumentos
para evitar un aumento del poten-
cial protluctivo. Y, para ello, se con-
templa seguir con la prohibición de
plantaciones más allá de 2010,
mantener los programas de recon-
versión y reestructuración y los de
abandonos. En la política de desti-
laciones se mantendría la de usos
de boca y la de subproductos con
limitaciones y se eliminaría la desti-
lación de crisis, mientras las ayu-
das para exportar estarían igual-
mente en función de lo que se
acuerde en la OMC. La parte del
presupuesto correspondiente a me-
didas de regulación de mercados,
se transferirían en un sobre nacio-
nal a cada Estado o por la vía del
segundo pilar como un sobre espe-
cial para zonas o regiones produc-

toras de vino. Ese sobre na-
cional lo debería distribuir ca-
da país en una serie de medi-
das a elegir, todas ellas enca-
minadas a lograr un sector
más competitivo o con menos
distorsiones en el mercado.
Bruselas se apunta finalmente
en esta opción para lograr una
mayor flexibilidad en la aplica-
ción de prácticas enológicas
reconocidas en todo el mundo
y en el etiquetado, aunque se-
ñala su compromiso con la de-
fensa de los vinos con Indica-
ción Geográfica.
C) Reforma de acuerdo con
la nueva PAC
La tercera opción señala la po-
sibilidad de aprobar una OCM
en línea con la reforma de la
PAC en 2003 donde, entre
otros puntos, destaca el siste-
ma de los pagos desacopla-
dos y que en este caso se limi-

tarían a una ayuda por hectárea en
función de los pagos históricos.
Ello supondría dejar a un lado las
demás medidas de regulación de
los mercados, aunque en esta op-
ción también se propone mantener
la prohibición de las plantaciones
más allá de 2010. Habría una políti-
ca más restrictiva para el enriqueci-
miento artificial del vino.
D) Ninguna regulación del
mercado
En esta cuarta opción plantea una
total desregulación del mercado y
parte o la totalidad del presupuesto
sería transferido al segundo pilar o
desarrollo rural.
Frente a estas primeras posiciones
comunitarias, se mantiene la divi-
sión en el sector, desde la produc-
ción a las industrias. Los industria-
les abogan por la libertad de plan-
taciones y una mayor flexibilidad en
las prácticas enológicas y el etique-
tado para competir en todos los
mercados.
ASAJA se inclina decididamente
por una ayuda por hectárea frente
al resto de las organizaciones agra-
rias. Agricultura se opone a que se
mantengan metlidas que den la po-
sibilidad de abandono voluntario de
viñedos para evitar lo que está su-
cedido con la remolacha.



La industria alimentaria tuvo
un mal año en 2005

EI riesgo es que esos malos resultados
debidos a las importaciones y la presión
de la distribución, al final se reflejen en

la actividad agraria

La industria alimentaria no tuvo su
año en 2005. Frente al crecimiento
registrado en los cuatro años prece-
dentes en el último ejercicio dio un
paso atrás tanto en el volumen de
sus ventas en términos físicos, co-
mo en el valor de las mismas según
los datos manejados por la Federa-
ción de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB). Las razones de esta
nueva situación, en pocas palabras,
se pueden resumir en dos hechos.
Fuerte aumento de las importacio-
nes de productos alimentarios a pre-
cios más bajos y la presión cada
vez más de una distribución muy
concentrada que compra en cual-
quier parte del mundo en función de
las cotizaciones. La industria espa-
ñola tiene una buena posición de
competitividad por los esfuerzos de
innovación Ilevados a cabo en los
años precedentes pero, según de-
nuncia el propio sector, es preciso
seguir en esa línea si se quiere no
seguir perdiendo competitividad tan-
to en el mercado interior como en
las exportaciones.

Según los datos elaborados de
FIAB, las ventas en volumen en
2005 experimentaron una caída del
3,5%, un dato negativo que no se
producía desde hace cuatro ejerci-
cios. En valor, las ventas ascendie-
ron a 65.435 millones de euros lo
que supone un crecimiento del 0,6%
frente al 4,8% del ejercicio anterior,
aunque en moneda constante, des-
contada la inflación, ese crecimiento
pasa a ser negativo en un 3,3%.

Para el Ministerio de Agricultura,
según su panel de consumo, la de-
manda interna habría crecido un
0,86% en volumen y del 4,09% en el

gasto, lo que, descontada la infla-
ción, supone un retroceso del
0,21%. Aunque los datos no son
tampoco como para echar a volar
las campanas, la realidad es que
hay un diferencial entre lo que se ha
consumido y gastado en España en
alimentación y lo que han vendido
las industrias en beneficio de las im-
portaciones.

De acuerdo con los mismos datos
de FIAB, frente a unas importacio-
nes que se elevaron hasta 16.320
millones de euros con un incremento
del 5,75%, las exportaciones ascen-
dieron a solamente 13.492 millones
de euros con un crecimiento del
2,93%. Consecuencia de todo ello,
la tasa de cobertura bajó 5,30 pun-
tos para situarse en el 82,67%. Es-
paña mantiene unas elevadas tasas
de cobertura en el conjunto de las
carnes y obviamente en el conjunto
de las producciones de frutas y hor-
talizas, legumbres o aceites. Sin em-
bargo, hay datos signifcativos como
la caída en picado de la tasa de co-
bertura en cereales que solamente
Ilegó en 2005 al 9,82%, el descenso
de diez puntos en tres años en la le-
che al situarse solamente en el
50,2% o el descenso también en el
azúcar donde la tasa de cobertura
ha pasado del 83% en 2003 a sola-
mente el 70%.

Este conjunto de datos ponen de
manifiesto en primer lugar que, para
atender la demanda del consumo in-
terior, la gran distribución cada vez
más concentrada, acude a realizar
compras allí donde haya unos pre-
cios más baratos en todo el mundo.
Desde la industria igualmente se se-
ñala la tendencia de los grandes

grupos de acudir en algunos produc-
tos a las empresas del país de don-
de procede, el capital francés en el
caso de los hipermercados y ale-
mán en las tiendas de descuento.
Por otra parte, esa misma presión
supone una tendencia a la baja de
los precios que en el conjunto de la
industria alimentaria aumentaron el
2,2% frente al 4,9% de todo el sec-
tor de la industria.

Las empresas alimentarias pasa-
ron entre 2004 y 2005 de 33.586 a
31.824 lo que supone un descenso
del 2,34%. Se trata de un dato que
fríamente no se puede calificar co-
mo negativo ni positivo. Sería nega-
tivo si ese recorte fuera cierre por
imposibilidad de competir y positivo
si los cierres han supuesto reestruc-
turación para ganar en volumen y
competencia.

Si las industrias se hallan en una
línea de recorte de ventas en volu-
men por la guerra de precios a la
baja, no es descabellado pensar que
esa situación en algunas produccio-
nes se pueda traducir en menos
compras en origen de los productos
españoles en competencia con los
importados o la rebaja de precios
para poder competir.
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^ruselas rubritó ei acuerdQ d^e di^iembre del
C^nsej^ Europe^

Presupuestos para peor (2007-201 3)

Habrá menos dinero para la PAC por el impacto de la
ampliación y menos fondos para el desarrollo rural, que en su

día era considerado como el segundo pilar prioritario

Menos dinero para la aplicación
de la Política Agrícola Común con el
riesgo de ajuste o aplicación de la
disciplina financiera a partir de 2007
y menos fondos para el segundo pi-
lar o desarrollo rural que en princi-
pio era uno de los objetivos priorita-
rios de la política comunitaria.

Estas serían de forma muy resu-
mida las consecuencias del acuerdo
adoptado el pasado mes de diciem-
bre por el Consejo Europeo sobre
los presupuesto de la UE ampliada
para los años 2007 a 2013 que aca-
ba de ser ratificado bajo la presi-
dencia austriaca por la Eurocámara
y la Comisión.

En el capítulo de los gastos agrí-
colas, la propuesta de la Comisión
era de 389.827 millones de euros
de los que 301.074 sería para aten-
der las necesidades de los merca-

C^AG estima las
pérdidas para
España en ese

periodo en unos
4.000 millones de

euros

dos y los pagos direc-
tos junto a otros
88.753 millones de
euros para la política
de desarrollo rural.
Sin embargo, frente a
estas cifras, el acuer-
do final aprobado si-
túa el presupuesto en
362.854 millones de
euros, de los que
293.104 serán para
pagos directos y apo-

yo a los mercados con un recorte de
7.970 millones de euros, reducción
que es consecuencia de los gastos
previstos por la incorporación de
Rumania y Bulgaria.

En lo que afecta al desarrollo ru-
ral, la cifra acordada finalmente de
69.750 millones supone 19.000 mi-
Ilones de euros menos, un recorte
del 21 %.

En los nuevos presupuestos, el des-
censo en las ayudas para desarrollo
rural supone uno de los datos más
negativos en cuanto se trataba de
una política, la Ilamada segundo pilar,
en la que Bruselas señaló en su día
iba a volcar sus esfuerzos para lograr
unas mejores condiciones de vida
mediante apoyos más fuertes a los
habitantes de ese medio. Para Espa-
ña esta es una de las cuestiones más
negativas que en parte se esperan
paliar con la Ilegada de recursos por
la vía de I+ D.

Como una salida a cada Estado
miembro se da la posibilidad de que
éstos puedan aplicar una modulación
voluntaria de las ayudas de hasta el
20% con el fin de poder disponer de

más fondos para el desarrollo rural.
Desde la organización agraria CO-

AG se estima que con estos presu-
puestos España perderá en conjunto
para todo el periodo unos 4.000 mi-
Ilones de euros.

EI presupuesto total para este pe-
riodo en toda la UE es de 862.363
millones de euros, lo que supone so-
lamente el 1,045% de la Renta Na-
cional Bruta frente al 1,20% propues-
to por la propia Comisión y las pers-
pectivas financieras actuales que ha-
blan del 1,15%. Este recorte en los
gastos afectará de forma negativa
muy especialmente a España, que
en el periodo anterior era uno de los
principales países beneficiarios de
los fondos comunitarios.
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La leche busca un plan
Ministerio de Agricultura y Comuni-

dades Autónomas no habían logrado
al cierre de este número un acuerdo
sobre el contenido del nuevo plan
lácteo para esta campaña, tras varios
meses de negociaciones. En el cen-
tro del debate se hallaba la posición
de la Comunidad Autónoma gallega,
la única beneficiada del acuerdo del
pasado año y que en este ejercicio
no podrá recibir las grandes cantida-
des de cuota que tuvo en 2005 pro-
cedentes de las demás Comunida-
des Autónomas.

EI nuevo plan también puede supo-
ner una posición de ruptura respecto
al del año anterior al abrir las transfe-
rencias de cuotas entre ganaderos,
mientras todo parece indicar que no
se abrirán con carácter general las
transferencias de cuotas prohibidas
hace un año.

Este cambio de las directrices en la
política para el sector fueron objeto
de un debate en el seno de la Comi-
sión de Agricultura del Congreso don-
de se instó al gobierno a desarrollar
planes a medio o largo plazo para
sectores como el vino o la leche fren-
te a la incertidumbre de medidas que
se cambian cada año, lo cual impitle
que nadie pueda programar una ex-
plotación.

La pasada campaña el plan lácteo
supuso una auténtica revolución en
la regulación de la normativa, inicial-
mente con la prohibición de la com-
praventa de cuotas entre ganaderos.
Tras esta primera medida, Agricultura
abrió un plan de abandonos práctica-
mente sin limitación, lo que supuso la

Agricultura y CC. AA. negocian un
programa de abandonos para 2006 con la

oposición de Galicia

venta de 270.000 toneladas de cuota
en manos de casi 2.200 ganaderos.
En función de esos abandonos, junto
con otras cantidades que había en la
reserva, el Ministerio de Agricultura
procedió a la asignación de 288.000
toneladas de cuota. La nota destaca-
da en este proceso es que la asigna-
ción se hizo en su totalidad desde la
Administración central y que de ese
volumen, nada menos que 177.440
toneladas fueron para ganaderos
ubicados en Galicia donde los aban-
donos habían sido de 22.000 tonela-
das. De acuerdo con ese reparto, el
conjunto de las Comunidades Autó-
nomas perdieron cuota láctea en be-
neficio de Galicia.

Con esos datos en la mano y el ma-
lestar en el resto de las Comunida-
des Autónomas, para este año se
han desarrollado en las últimas se-
manas duras negociaciones entre
Agricultura y los consejeros de Agri-
cultura de los gobiernos regionales.
Objetivo de la Administración es lo-
grar una distribución más equilibrada.

Desde este planteamiento, para el
desarrollo del nuevo plan se propone
inicialmente que el 80% de la leche
que se abandone en una CC.AA. se
redistribuya en el mismo marco regio-
nal si hubiera demanda de cuota. Se-
rán igualmente los gobiernos regio-

nales quienes fijen los criterios para
la distribución de las cuotas. EI 20%
restante iría para la reserva para su
redistribución en todo el Estado. Esta
sería la principal novedad del nuevo
plan contra la que se ha mantenido el
gobierno gallego.

Para el nuevo plan de abandono,
en contra de lo sucedido hace un año
donde prácticamente no había límite
en los recursos financieros, este ejer-
cicio parece que las disponibilidades
van a ser bajas, en el entorno de sólo
unos seis millones de euros. EI pro-
grama de abandono se enfoca funda-
mentalmente a tres tipos de explota-
ciones, las que tengan
una cuota inferior a los
80.000 kilos, las perso-
nas que hayan cumpli-
do los 62 años y los
afectados por causas
de fuerza mayor. Tal es
la situación de proble-
mas en el sector de va-
cuno de leche, que, en
principio, en este nuevo
plan no se descarta la
posibilidad de que se
pudieran acoger a los
abandonos quienes hu-
bieran recibido cuota en
2005 y que no la podrí-

A diferencia del
año pasado, se

quiere que el 80%
de la cuota que se
abandone en una

Comunidad
Autónoma se
gestione en la

misma

an vender en un plazo de cinco años.
Esos ganaderos, obviamente, no re-
cibirían indemnización por la misma.

Finalmente, en relación con el nue-
vo plan cabe señalar que se abrirá el
mercado de la cesión de cuotas para
que los ganaderos puedan ajustarse
a sus posibilidades de producción,
mientras al final parece no se reabri-
rá el mercado de compraventa de
cuotas en el seno de cada Comuni-
dad Autónoma como se había baraja-
do en un primer momento.

EI contenido definitivo del plan lác-
teo para 2006, en las próximas se-
manas...
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Aceite,
los precios paralizaron los mercados
en origen y al consumo

Se espera que una bajada de cotizaciones al consumidor
suponga la vuelta a la normalidad

La campaña
de producción
fue de 820.000

toneladas

EI sector del aceite de oliva
ha experimentado en los últi-
mos dos meses una casi total
paralización del mercado en
origen mientras las salidas al
consumo se han estimado en
una caída media del 30% al
pasar las mismas de 100.000
toneladas entre exportacio-

bía traducido en su totalidad en los
precios de venta de los aceites al
consumidor que se había retirado de
la demanda cuando los mismos su-
peraron los cinco euros litro. Los des-
censos de los precios han sido dis-
cretos para situarse especialmente
los de marcas blancas o de la distri-
bución por debajo de los cuatro eu-
ros. En medios de la industria se jus-
tifica esta posición por disponer de
existencias adquiridas a precios más
elevados que los 3,35 euros/kilo del
mercado actual y la imposibilidad de
vender más barato, so pena de caer
en elevadas pérdidas hasta no dar
salida al aceite adquirido a precios
más caros. En medios industriales se
espera que a partir de la segunda
quincena de junio las cotizaciones al
consumidor hayan repercutido las ba-
jadas actuales en origen, que se re-
cupere de demanda y que los pre-
cios en el campo mantengan una po-
sición de estabilidad.

La escalada de los precios del acei-
te de oliva desde el inicio de campa-
ña dio lugar a la petición de los indus-
triales de reclamar a Bruselas luz ver-
de para importaciones con arancel
reducido o sin aranceles al superar
los precios en origen el precio de 2,48
euros fijado por la reglamentación co-
munitaria como precio de referencia

para la entrada de materia prima más
barata desde el exterior de la UE. En
aquel momento se reclamaba la en-
trada de 80.000 toneladas. La Admi-
nistración española, junto con la ita-
liana no apoyaron la entrada de ese
aceite por lo que los industriales han
acudido a las importaciones en el
mercado libre a las que se suma el
cupo de 57.000 toneladas de Túnez
con arancel reducido, junto a otras
7.000 toneladas procedentes de
otros países.

AI final, cuando prácticamente los
industriales ya habían dado por per-
dida esa petición, a instancia de paí-
ses como Suecia y el Reino Unido, el
Consejo de los Ministros de Agricultu-
ra del pasado mes de mayo analiza-
ron la situación del mercado y recha-
zaron la importación con arancel re-
ducido de nuevas partidas.

España se opuso a la propuesta
sueca fundamentalmente por tres ra-
zones. Primera, porque los precios
en origen en el mercado interior ya
han experimentado una bajada en
los últimos meses del 23%. Segundo,
porque con la subida anterior de las
cotizaciones se ha producido una
fuerte caída de la demanda y hay
aceite más que suficiente para aten-
der las necesidades de la demanda.
Tercera, porque con las Iluvias de los

nes y demanda interior a unas 70.000
toneladas. Se espera que en las pró-
ximas semanas, con una bajada de
los precios al consumidor y una esta-
bilidad de las cotizaciones a la baja
en origen se reactive la demanda y
se vuelva a operar con normalidad.

En los dos últimos meses, las sali-
das de aceite de las almazaras hacia
las industrias han estado bajo míni-
mos históricos al disponer los enva-
sadores de aceites adquiridos en los
meses precedentes a precios más
elevados, unas 170.000 toneladas al
mes de abril, y ante la necesidad de
dar salida a los mismos con las me-
nores pérdidas posibles.

En esta campaña, el mercado del
aceite de oliva, tras la subida espec-
tacular de los precios hasta el mes
de febrero con un máximo de 4,21
euros por kilo en origen, las cotiza-
ciones iniciaron desde esas fechas
una caída progresiva hasta situarse a
finales de mayo en una media tle
3,35 euros/kilo. Esta caída
de cotizaciones ha sido real,
aunque lo cierto es que tam-
bién ha sido muy poco sig-
nificativa si tenemos en
cuenta que apenas se han
realizado operaciones de
compraventa en el sector en
lo dos últimos meses.

EI recorte de los precios
desde febrero en algo más
del 20%, al cierre de este
número, todavía no se ha-

últimos meses se espera una
gran cosecha para la próxima
campaña.

En la última campaña, se-
gún los datos finales de la
Agencia para el Aceite de Oli-
va, la producción ha sido de
820.000 toneladas frente a las
menos de 700.000 toneladas
que se habían Ilegatlo a bara-
jar en el sector productor y las
más de 900.000 previstas tles-
de la industria.
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Comprar o vender una finca rústica
A la hora de comprar o vender un bien inmueble, entre los que se encuentran las fincas rústi-

cas, se suele hablar de forma genérica de la firma de un contrato de arras, señal o compraven-

ta. Sin embargo no siempre se conoce cuáles son las consecuencias que derivan de uno u otro

contrato. Asimismo, se piensa que el momento decisivo a la hora de comprar un bien inmue-

ble es la firma en escritura pública. Sin embargo, suele ser en la firma de los contratos privados

donde deben dejarse cerrados todos los aspectos que luego se van a procolizar en escritura

pública.

A. Pernas Romaní

Para hacer más comprensible la explicación, se analizará
un supuesto real, resuelto por la Audiencia Provincial de
Málaga. Cuatro familiares copropietarios cada uno tle ellos
tle una parte indivisa de un etlificio vendieron el mismo a
una persona. EI precio de cada una de las partes indivisas
era de 31.000.000 de las antiguas pesetas, de las cuales
se entregaron como "señal, parte del precio y arras libera-
torias" la cantidad de 5.000.000 de pesetas. EI resto del
precio, sería pagado en el plazo de tres meses coincidien-
tlo con el otorgamiento de la escritura pública, que era el
tiempo que se estimaba necesario para que uno de los
vendedores pudiera inscribir su herencia. Transcurridos
seis meses desde la firma del contrato privatlo, los vende-
dores remitieron una carta por conducto notarial a los com-
pradores diciendo que resolvían la compraventa, por en-
tender que habían sido desatendidos los requerimientos
verbales efectuados para formalizar la escritura pública, y
ponían a disposición de cada uno de los compradores los
5.000.000 de pesetas recibidos. Los vendedores entendí-
an resuelto el contrato porque las arras habían sido deno-
minatlas "liberatoriaŝ', y porque los compradores habían
incumplido su obligación de formalizar el contrato en escri-
tura pública.

A todo ello se opone la Audiencia Provincial analizando
los diferentes tipos, funciones, y consecuencias de cada ti-
po tle arras, tle ta siguiente forma:

• arras confirmatorias: constituyen la señal de celebra-

ción del contrato o prueba de su cumplimiento.
•arras penales: consisten en la entrega tle una cantidad
para responder tlel buen fin del contrato y no permiten
desligarse de lo pactado, pero se pierden en caso de in-
cumplimiento.
•arras penitenciales: permiten la rescisión unilateral del
contrato, con los condicionantes del art. 1454 del Código
Civil, esto es que el comprador las pierda, o que el ven-
dedor las devuelva duplicatlas.
Estas últimas, las arras penitenciales, son las únicas que

permiten a ambas partes desligarse de la obligación de
comprar o vender con las obligaciones antes señaladas, y
deben constar inequívocamente, siendo preferible su de-
nominación literal. Los tribunales las interpretan de forma
restrictiva, por el grave riesgo que supone el dejar en ma-
nos tle cada una de las partes, la rescisión del contrato.

En este supuesto en concreto, el contrato señalaba lite-
ralmente que se entregaba en concepto de "señal, parte
del precio y arras liberatorias", y el Tribunal no aceptó la in-
terpretación de los vendedores de que las arras liberato-
rias son similares a las penitenciales. EI Tribunal señala en
la sentencia que aunque el término "liberatorio" pueda sig-
nificar esto para los vendedores, no tiene reconocida acep-
tación jurídica para referirse las arras penitenciales. Ade-
más, es necesario tener en cuenta que en la misma cláu-
sula se establecen otros conceptos: "señal y parfe del pre-
cio", conceptos que indican que nos encontramos ante
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unas arras confirmatorias, y que se ven corroborados por el com-
portamiento de los vendedores. Esto es, la realización del reque-
rimiento notarial, en el que no ofrecen duplicadas las arras recibi-
das, ni las consideran pérdidas por los compradores por haber
incumplido sus obligaciones.

Los vendedores solicitan también al Tribunal que se declare re-
suelto el contrato, debido a la rescisión unilateral efectuada por
los compradores, pero el Tribunal no lo hace porque no resultó
probado que se hubiera producido la misma.

Asimismo, también solicitan que se declare resuelto el contrato
por incumplimiento de las obligaciones de los compradores. Esto
tampoco se admite, porque corresponde al vendedor, la obliga-
ción de otorgar la escritura, o al menos intentarlo, es decir, de
convocar al comprador para la elevación a público del documen-
to, y sólo si éste no comparece o no cumple con sus obligacio-
nes respectivas (pago del precio, etc.), queda liberado aquél de
toda responsabilidad. Aunque realizan la remisión de la carta por
conducto notarial señalando el incumplimiento, no habían convo-
cado a los compradores a la formalización de la escritura públi-
ca, por lo que no procede admitir el incumplimiento.

Corresponde al vendedor, la
obligación de otorgar la

escritura, es decir, de convocar
al comprador para la elevación
a público del documento, y sólo

si éste no comparece o no
cumple con sus obligaciones
respectivas (pago del precio,

etc.), queda liberado aquél de
toda responsabilidad

EI art. 1504 del Código Civil, establece:
"En la venta de bienes inmuebles, aún cuando se hubiera esti-

pulado que por falta de pago del precio en el tiempo convenido
tendrá lugar de pleno derecho la resolución del contrato, el com-
prador podrá pagar, aún después de expirado el término, ínterin
no haya sido requerido judicialmente o por acta notarial. Hecho
el requerimiento, el Juez no podrá concederle nuevo término."

Los Tribunales en aplicación del artículo citado han determina-
do, que para la resolución de la compraventa de un inmueble, no
sólo basta el incumplimiento del plazo convenido para el pago
del precio, y que el mismo hubiese sido fehacientemente denun-
ciado, sino que también se precisa, a) de una voluntad delibera-
damente rebelde del comprador y b) que el vendedor hubiese
hecho frente a sus obligaciones.

En este caso no se aprecia una resistencia rebelde al cumpli-
miento de sus obligaciones por parte del compradores, sino un
retraso, que fue motivada por la falta de convocatoria que debie-
ron efectuar los vendedores para el otorgamiento de la escritura
pública, y este previo incumplimiento de los vendedores priva de
eficacia al requerimiento notarial efectuado.
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La agri cultura cantabro -ga laica
y e l Catastro

A. Martínez Martinez • Ingeniero Agrónomo

Es de conocimiento común que el clima de las provin-
cias gallegas y cantábricas es notablemente distinto al del
resto de la península. Se les distingue vulgarmente como
la España verde o húmeda y la España seca; la primera
más Iluviosa y con veranos templados y la segunda más
seca y con veranos calurosos. Tan distintas son, que los
botánicos incluyen la primera en la región holártica, que
abarca casi toda Europa y Ilega hasta el Japón; y la se-
gunda en la mediterránea, que comprende las orillas de
este mar hasta el Oriente Medio.

Esa diferencia da lugar a que muchos consideren toda
esa región, desde un punto de vista agrícola, como un
semi-regadío y no es precisamente esa la realidad.
Cierto que las precipitaciones alcanzan allí los 1.000
mm, aproximadamente, a orillas del mar, y casi el doble
en las cimas de la cordillera; pero las variaciones esta-
cionales de Iluvias y temperaturas impiden ese soñado
y aparente paraíso.

En invierno las praderas, que es el cultivo u aprovecha-
miento que da color al paisaje, se mantienen verdes, con
un verde oscuro, pero no tienen la temperatura necesaria
para crecer. Por el contrario en verano, después de la sie-
ga o el pastoreo, hay una temperatura excelente, pero la
falta de Iluvias impide el crecimiento y el paisaje toma un
color tabaco que a veces se prolonga hasta bien entrado
el mes de octubre.

Es curioso observar que, si bien junto al mar, Ilueve la
mitad que en la cordillera, sin embargo las tierras bajas
son mucho más productivas que las altas, debido a que la
temporada de buena temperatura comprende también la
primavera y el otoño.

Debido a esas variaciones estacionales de Iluvias y tem-
peraturas el rendimiento de los cultivos no es ni mucho
menos el que de la pluviosidad total cabría esperar. EI ma-
íz para grano, por ejemplo, hace ochenta años muy exten-
dido y hoy extinguido, produce en las tierras del norte de

3.000 a 3.500 Kg/ha y en los regadíos de Badajoz 12.000
Kg/ha, siendo éstos además perfectamente mecaniza-
bles, contrariamente a los del norte por el tamaño de las
parcelas y el relieve del terreno.

Los campesinos de toda esa parte de la España atlánti-
ca (que fueron hasta hace menos de un siglo, más labra-
dores que ganaderos, luego, con la introducción de las ra-
zas vacunas suiza y holandesa, más ganaderos que agri-
cultores y hoy, al menos en los valles altos, casi exclusiva-
mente pastores de las razas cárnicas), han Ilamado tradi-
cionalmente huerta o huerto a un trozo de terreno de 50 a
300 metros cuadrados, situado cerca de la vivienda ("el
huerto de junto a casa"), en el que plantaban unas doce-
nas de ajos, otras tantas cebollas y el resto se repartía en-
tre berzas, judías y patatas, todo ello para el autoconsu-
mo. Las plantaban y sembraban aprovechando la Ilegada
de la primavera y las recogían a lo largo del verano, como
única cosecha.

En el resto de España no se concibe la huerta sin rega-
dío pero allí eso era lo que se entendía por huerta. Mis an-
tepasados catastrales y yo mismo, por ser todos de aque-
Ilas tierras, aceptamos la denominación popular de huerta
para calificar catastralmente esos terrenos, pero ^fuimos
justos? Sinceramente creo que ni por las plantas principal-
mente cultivadas en ellos, judías y patatas, ni por su rendi-
miento, ni por su comparación con lo que en el resto de
España se entiende por huerta, o sea terreno con riego y
hortalizas, no es la de huerta la calificación que les corres-
ponde, sino la de labor o labradío de la primera o segunda
clase local (según la altura sobre el nivel del mar). Pido
perdón por ello a mis paisanos.

Es por otra parte verdaderamente extraño que en esas
provincias, con gran sobrante de agua, no se vea ni un
riego por aspersión, ni en las laderas de los valles, ni en
las vegas de los ríos, que tienen el agua a dos metros de
profundidad.
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Los cu lt ivos de l género ^^+C^SS1C^1
en Gal icia

EI género Brassica, perteneciente a la familia de las crucíferas, comprende diversas especies de

interés agrícola. De ellas, tres son cultivadas tradicionalmente en Galicia: B. olerocea, B. rapo

(sin. B. campestris) y B. napus. La última es el anfiploide de las dos primeras y, por lo tanto, con-

tiene sus genomas (CC de B. oleroceo y AA de B. ropa). B. oleracea y B. rapa son alógamas, en

tanto que B. rapo es predominantemente autógama.

M.E. Cartea, P. VelaSCO, A. Ordás • Misián Biológica de Galicia (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC). Pontevedra

í

Uariedad típica
de nabizas

La comprobación de la especie a la que pertenece ca-
da cultivo fue Ilevada a cabo por investigadores de la
Misión Biológica de Galicia en los años ochenta tras una
recogida de variedades locales de brásicas por toda
Galicia. Mediante cariotipación tras tinción con orceína
lactopropiónica, se comprobó que las coles cultivadas
en Galicia, es decir los cultivos "berza", "asa de cánta-
ro", "repollo" y"coliflor" pertenecían, como era sabido, a
la especie 8. oleracea. Estos resultados fueron corrobo-
rados mediante electroforesis de isoenzimas (Arús y
otros, 1987). Los problemas fundamentales que se tra-
taban de resolver con aquella investigación radicaban
en comprobar lo anterior y, sobre todo, determinar las
especies botánicas del "nabicol" y de los "nabos", "nabi-
zas" y"grelos". Se demostró claramente que el primer
cultivo pertenece a la especie 8. napus, en tanto que los
restantes son formas de 8. rapa.

Los cultivos

Coles
EI nombre común de coles se aplica a los cultivos de 8.

oleracea. No sólo esta especie, sino todo el género Bras-
sica está rodeado de una gran confusión en lo referente a
la clasificación botánica de los numerosos cultivos que
comprende. Los Anuarios de Estadística Agroalimentaria
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con-
templan la "col", que incluye la "col-repollo de hojas lisas",
la "col-repollo de hojas rizadas o de Milán", Ia "col de Bru-
selas" y un genérico apartado de otras coles, la "berza" y
la "coliflor" dentro del apartado de cultivos hortícolas. Pero
la berza es tan col como el repollo, siendo sus diferencias
genéticas bastante pequeñas. Además, en el apartado de
cultivos forrajeros aparece la "col forrajera". Para aclarar
este confusionismo, y con la dificultad que existe al tratar
de trasladar conceptos botánicos a especies cultivadas,
se publica en la Tabla 1 una completa clasificación de la
especie Brassica oleracea L.

En Galicia se cultivan fundamentalmente la berza y el re-
pollo, en especial la primera. Las cifras oficiales (MAPA,
2004) hablan de un total de 8.069 ha dedicadas a estas
coles, lo que supone el 54,4% del total de la superficie es-
pañola destinada a estos cultivos. Lo más probable, sin
embargo, es que las cifras reales sean mucho mayores ya
que es muy difícil, o imposible, estimar la superficie total
ocupada por las berzas en las innumerales explotaciones
minifundistas tan típicas de Galicia. Se puede decir que
no hay ningún agricultor que no cultive berzas en el huerto
familiar anexo a la vivienda. Su uso, además, es muy
peculiar ya que es mixto hortícola-forrajero. Las hojas
más jóvenes y tiernas se usan para el tradicional pote,
en tanto que las restantes se emplean para la alimenta-
ción del ganado.

Nabos, nabizas y grelos
Los nabos forrajeros son un cultivo en descenso. En el

conjunto de España la superficie que se les destina ha ba-
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jado de modo dramático, según los datos oficiales (MAPA,
2004), desde 52.200 ha en 1995 a sólo 4.200 ha en 2003.
En Galicia aún tienen una cierta importancia, aunque tam-
bién se trata de un cultivo en regresión. Su superficie en
esta comunidad alcanzó en 2003 las 2.835 ha, sobre un
total nacional de 4.214 ha (MAPA, 2004).

Las nabizas y los grelos sí son, en cambio, un cultivo en
alza. No se dispone de datos oficiales, pero se constata
un gran interés por los mismos. Las nabizas son las hojas
vegetativas de 8. rapa, en tanto que los grelos son los ta-
Ilos florales. Si bien, en principio, todas las variedades de
8. rapa tienden a engrosar el hipocotilo, formando el típico
nabo que se consume al formar las flores y las semillas, la
realidad es que hay variedades típicamente productoras
de "nabizas", en tanto que otras lo son de "grelos"; en am-
bos casos, las variedades seleccionadas para dichas apti-
tudes por los agricultores apenas forman nabo.

Nabicol
En las Rías Bajas y Valle del Miño existe un cultivo pecu-

liar denominado "nabicol", clasificado, como se ha indica-
do anteriormente, como B. napus. En esta zona, la apari-
ción del nabicol, que parece reciente, ha sustituido casi
por completo a 8. rapa, con la misma utilidad hortícola
que esta última. Sin embargo, su capacidad de expansión
se ha visto limitada porque no se comercializa apenas,
por lo que el agricultor lo utiliza solamente como producto
de autoconsumo. Además, en zonas de Galicia donde la
climatología no es tan propicia como en la costa, sus ren-
dimientos son actualmente muy bajos o bien no se puede
cultivar. EI nabicol puede tener, por consiguiente, un hori-
zonte prometedor al constituir un nuevo cultivo, muy apre-
ciado por los consumídores en las zonas donde se cultiva,
dentro de las plantas hortícolas.

Valor nutricional de las brásicas
hortícolas

Características generales
Las brásicas hortícolas comparten las características

generales del resto de productos hortícolas. Las partes
verdes de las brásicas son productos con pocas calorías
por su bajo contenido en grasa y proteína y son ricas en fi-
bras, minerales y vitaminas B y C. Resultan ser además
una excelente fuente de betacarotenos y folatos lo que les
otorga propiedades nutritivas y diuréticas. Respecto a su
contenido mineral, son ricas en potasio, además de pre-
sentar cantidades apreciables de calcio y magnesio. En
concreto, en las berzas y repollos, la disponibilidad del
calcio es muy elevada, similar al porcentaje de absor-
ción de la leche lo que las convierte en un alimento va-
lioso en individuos con osteoporosis o con intolerancia a
la lactosa.

Sin embargo, un factor a tener en cuenta en estos culti-
vos, como en todas las crucíferas, es la presencia de un
tipo de fotoquímicos denominados glucosinolatos ya que
éstos son los principales responsables de las cualidades
organolépticas, nutritivas y medicinales. Los glucosinola-
tos son tioglucósidos que se encuentran en las semillas y
partes verdes de la planta, se biosintetizan a partir de ami-

Tabla I
Clasificación de los cultivos de la especie Brossica oleracea

Nombre botánico

B. oleraceo var. acephola
B. oleroceo var. costota

B. oleraceo convar. copitoto var. capitato f. olba
B. olerocea convar. capitato var. capitata f. rubro

B. olerocea convar. capitata var. sabaudo

B. olerocea var. gemmifera
B. olerocea convar. botrytis var. botrytis
B. olerocea convar. botrytis var. italico

B. oleroceo var. gongylodes

noácidos y según del aminoácido del que deriven se clasi-
fican en alifáticos (metionina), indólicos (triptófano) y aro-
máticos (fenilalanina) (Rosa y otros, 1997). En las brási-
cas predominan los glucosinolatos alifáticos y en menor
medida los indólicos. Merece la pena destacar que no son
los glucosinolatos intactos sino sus productos de degrada-
ción los responsables de los efectos biológicos (perjudi-
ciales y beneficiosos) asociados a estos compuestos. En
presencia de la enzima mirosinasa se transforman dando
lugar a una serie de compuestos de degradación entre los
que destacan tiocianatos, isotiocianatos, oxazolidinas y ni-
trilos, los cuales son responsables del sabor amargo atri-
buido a algunos cultivos como las nabizas y los grelos y
juegan un papel decisivo en los
efectos biológicos implicados en
la salud humana.

Cabe destacar el gran interés
que viene despertando en la co-
munidad científica el estudio de
la relación entre el contenido en
glucosinolatos y las propiedades
beneficiosas para la salud debi-
do al posible efecto anticancerí-
geno que pueden tener (Rosa y
otros, 1997; Farnham y otros,
2004). Este efecto se debe a un
incremento en la actividad de
los enzimas involucrados en los
sistemas de detoxificación, los
cuales ofrecen protección quími-
ca contra el cáncer. De modo

Cultivo

Berza
Asa de cántaro

Repollo (de hojas lisas)
Lombarda

Col de Milán
(repollo de hojas rizadas)

Col de Bruselas
Coliflor
Bróculi

Colirrábano

Un factor a tener en
cuenta en estos cultivos,

es la presencia de
glucosinolatos, que son

los principales
responsables de las

cualidades
organolépticas,

nutritivas y medicinales

especial se ha estudiado el potente efecto protector contra
sustancias carcinogénicas que posee la sulforafanina, re-
sultante de la degradación de la rafanina, uno de los glu-
cosinolatos presentes en concentraciones importantes el
brécol. Posteriormente, este compuesto se ha identificado
en otros cultivos de brásicas.

Respecto a los efectos adversos derivados de una dieta
rica en glucosinolatos, se ha afirmado que las oxazolidi-
nas e isotiocianatos pueden inhibir el funcionamiento de la
glándula tiroides mediante el bloqueo de la incorporación
de iodo a los precursores de la tiroxina, impidiendo así su
secreción y provocando la enfermedad conocida como
bocio. Este efecto conocido como "goitrogénico" ha sido
demostrado en la alimentación de ganado aunque no hay
evidencias del mismo en la alimentación humana y, por
tanto, de su relación con la enfermedad del bocio (Miihen,
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2001). La enfermedad ha sido permanente en zonas del
interior de Galicia, Asturias y Pirineos hasta hace pocos
años, pero parece estar más relacionada con un déficit de
iodo en la alimentación debido a una baja ingesta de pes-
cado que con el consumo de brásicas.

EI ^iro^rama de investigación de
la Mis^ón Biológica de Galicia

EI grupo de investigación sobre brásicas de la Misión
Biológica de Galicia ha centrado su objetivo en el estudio
agronómico y nutricional de los cultivos hortícolas del gé-
nero presentes en Galicia. Hasta la fecha se ha estudiado
la diversidad genética y el valor agronómico de los culti-
vos gallegos pertenecientes a las tres especies que se
cultivan en la comunidad: B. oleracea, 8. rapa y 8. napus
(Cartea y otros, 2003; Padilla y otros, 2005; Rodríguez y
otros, 2005). Dada la importancia de los glucosinolatos en
la dieta, actualmente se está incidiendo en el estudio del
valor nutritivo (factores nutricionales y antinutricionales)
en las hojas y en los brotes ftorales, con una atención es-
pecial al contenido cualitativo y cuantitativo de estos ele-
mentos que proporcionan a las brásicas el estatus de ali-
mentos funcionales, tan perseguido en el mercado actual
por parte del consumidor.

Hasta la fecha se han identificado en las tres especies
glucosinolatos pertenecientes a las tres clases (alifáticos,
indólicos y aromáticos), siendo los alifáticos los más abun-
dantes. Los cultivos de nabizas presentaron el mayor con-
tenido en glucosinolatos totales (más de 30 pmoleslg ma-
teria seca). En cada especie, las variedades mostraron
una gran variabilidad tanto para el contenido total en glu-
cosinolatos como para el perfil de los mismos (Figura 1).
EI glucosinolato sinigrina fue específico de 8. oleracea,
siendo además el mayoritario en berzas mientras en repo-
Ilos fue glucoiberina. En berzas y repollo la glucobrassici-
na fue el segundo glucosinolato en abundancia, el cual se
ha relacionado también con propiedades anticanceríge-
nas en brásicas hortícolas. En el nabicol, la gluconapina y
la progoitrina fueron los glucosinolatos mayoritarios. Aun-
que el efecto goitrogénico de este último no se ha demos-
trado en humanos, con lo que no parece haber un riesgo
para la salud asociado al consumo de este cultivo, serían

recomendables variedades con un bajo contenido en pro-
goitrina. En las nabizas el glucosinolato predominante fue
gluconapina, el cual no se ha relacionado con efectos en la
salud aunque sí con el amargor y sabor característico y tí-
pico de las nabizas y los grelos. Es de destacar la presen-
cia del glucosinolato glucorrafanina, aunque en baja con-
centración, en algunas variedades de 8. oleracea y 8. ra-
pa. En conclusión, las berzas se perfilan como un cultivo
prometedor para el consumo humano por su alto conteni-
do en sinigrina, posiblemente el glucosinolato más citado
después de la glucorrafanina por su papel anticanceríge-
no, y que, además, parece tener un efecto beneficioso
en la reducción del colesterot. Otro efecto beneficioso
atribuido a la sinigrina es su papel protector contra ne-
matodos, hongos y otros microorganismos del suelo (Ro-
sa y otros, 1997).

Dado que en la composición en glucosinolatos además
del genotipo, están involucrados muchos factores como el
procesado de las muestras, el ambiente, el órgano de la
planta o la edad de la misma (Rosa, 1999; Farnham y
otros, 2004), se pretende definir un modelo óptimo para el
procesado de las muestras y extracción de glucosinolatos
y estudiar un conjunto de factores ambientales que puedan
condicionar el contenido de los mismos. Estudios recientes
realizados en la Misión Biológica de Galicia han puesto de
manifiesto que dentro de la planta, la concentración de los
glucosinolatos tuvo una evolución diferente en el tiempo
según fuesen alifáticos, indólicos o aromáticos. Los alifáti-
cos aumentaron su concentración desde el estado inicial
hasta el inicio de floración en los brotes florales de berzas
disminuyendo en las hojas. Los indólicos y aromáticos au-
mentaron su concentración hasta aproximadamente cinco
meses después del transplante, disminuyendo o mante-
niéndose en los brotes florales al inicio de la floración. Co-
mo conclusión se puede afirmar que los brotes florales de
las berzas han presentado la mayor concentración de glu-
cosinolatos y, en particular, de sinigrina siendo los glucosi-
nolatos alifáticos menos susceptibles a los factores am-
bientales que los indólicos. Además se ha encontrado una
posible relación entre una disminución en el contenido en
glucosinolatos en hojas y un mayor ataque de plagas de le-
pidópteros. Factores ambientales como la composición del
suelo y la temperatura parecen afectar también el conteni-
do total de glucosinolatos.

Como continuación a estos trabajos, los objetivos del gru-
po de brásicas de la Misión Biológica de Galicia se centran
en la búsqueda de glucosinolatos relacionados con propie-
dades anticancerígenas en la colección de variedades ga-
Ilegas, así como en el estudio detallado de diversos facto-
res bióticos y abióticos que pueden modificar el contenido
de los mismos. Será importante además tener en cuenta
los efectos de la manipulación y procesado (cocinado) del
material vegetal en el contenido de los glucosinolatos tota-
les en las hojas y brotes florales, al ser éstos los órganos
de la planta utilizados en la alimentación humana.

Referencias bibliográficas:

A disposición del lector.
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Efecto de las fechas d^ s iembra
sobre e l rendimiento de l cult ivo

de ^1I^^^ (Vicia faba L.) en Galic ia

EI haba (Vicio faba L.) es la séptima legumbre de grano en importancia en el mundo y la típica

leguminosa de doble utilización (tanto para alimentación humana como animal), constituyendo

en muchos países la mayor fuente de proteína en la alimentación humana. En Europa su princi-

pal utilización es en la alimentación animal (Rees et al., 2000).

A. COnfa/One, f. SaU • Escuela Politécnica Superior tle Lugo

Es un cultivo de estación fría atractivo para los agricul-
tores ya que presenta altos rendimientos en condiciones
de secano, siendo una especie muy plástica y adaptable
a diferentes fechas de siembra (Loss y Siddique, 1997).
La principal utilización de Vicia faba en la alimentación
animal es en forma de pienso, utilizado para el ganado,
tanto vacuno como caballar y de cerdos. Además, su
utilización en la rotación, constante destle la agricultura
romana, se debe tanto a su excelente papel en la fija-
ción de nitrógeno atmosférico, estimado en 100 - 120
Kg N/ha (cantidad que por supuesto puede variar enor-
memente de acuerdo con las condiciones de cultivo) co-
mo a la buena estructura física que deja en el suelo.
Ambas cualidades explican el papel que siempre jugó
en nuestra agricultura para "convertir" en agrícola un te-
rreno recién roturado. (Cubero, 1992).

Recientemente, el haba ha suscitado interés en la cor-
nisa cantábrica (Asturias) para ser utilizada como fo-
rraje de invierno insertado en la rotación anual "haba-

maíz forrajero" como alternativa a la mezcla veza-avena
o al raigrás italiano debido a su elevada tasa de creci-
miento en periodos de baja temperatura y a su alta ca-
pacidad de fijar nitrógeno atmosférico (Martínez et al.,
2000; De la Roza et al., 2002), y aparece como una es-
pecie interesante para ser cultivada en Galicia. En este
contexto, el cultivo debería ser cosechado en verde an-
tes del 15 de mayo, fecha considera como óptima para
la siembra del maíz en la cornisa cantábrica.

EI rendimiento en semillas de las leguminosas de gra-
no es el resultado de diferentes procesos del crecimien-
to de las plantas, los cuales están finalmente expresa-
dos en los componentes del rendimiento como vainas
por planta, semillas por vaina y peso medio de dichas
semillas; el más alto rendimiento en semillas es obteni-
do cuando dichos componentes están maximizados
(Ayaz, 2004).

EI objetivo de este trabajo es evaluar la respuesta en
el rendimiento tlel cultivo de haba a la variación en las
fechas de siembra en las condiciones agroclimáticas de
Lugo, Galicia.

Materiales y Métodos

EI experimento fue conducido en la Finca de Prácticas
de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universi-
dad de Santiago de Compostela (USC) situada en Lugo
(43°04' N; 7°30' 0; 480 m de altitud), durante el año
agrícola 2004/05, EI cultivar de haba utilizado fue Ala-
meda, tle crecimiento indeterminado, perteneciente a la
variedad botánica major. La densidad utilizada fue de
35 plantas/m2.

EI clima tle la región es templado húmedo con influen-
cia oceánica, del tipo fundamental Cfb (K6ppen, 1931),
que predomina en esta región de España.

EI suelo fue clasificado como Humic Dystrudepts (US-
DA-SMSS, 1994) y antes de la siembra, fue fertilizado
con P y K.

498 luni^^ ^ 6



Los tratamientos consistieron en cinco fechas de siem-
bra: a) 5 de noviembre, b) 15 de diciembre, c) 17 de fe-
brero, d) 29 de marzo y e) 5 de mayo.

Se utilizó un delineamiento experimental en bloques al
azar, con tres repeticiones en el que cada unidad expe-
rimental ocupaba una superficie de 45 m2 .

Semanalmente fueron cosechados 0,5 m2 de cada
parcela para realizar las determinaciones de materia se-
ca a lo largo del ciclo.

Todas las fechas de siembra se mantuvieron en condi-
ciones hídricas cercanas a capacidad de campo por me-
dio de riegos aplicados con un sistema de goteo. Las
malezas y las enfermedades fueron controladas quími-
camente. Para la fenología se siguieron las fases y sub-
períodos fenológicos propuestos por Fehr et al. (1971) y
se consideró que las plantas de cada parcela alcanza-
ban determinada fase o estadio de desarrollo cuando el
50% de las plantas presentaban las características mor-
fológicas descritas en la clave.

En el estadío de madurez de cosecha fueron muestre-
ados cuatro metros cuadrados por parcela para evaluar
el número de ramificaciones por planta, número de vai-
nas por m2, número de granos por vaina, peso de gra-
no, peso de vainas y peso de la parte vegetativa, sepa-
rándola en hojas y tallos más pecíolos. La producción fi-
nal de granos y el peso de mil granos ( ambos secos)
fueron estimados por el muestreo de ocho metros cua-
drados de cada unidad experimental.

Las determinaciones de materia seca fueron hechas
en estufa convectiva, a la temperatura de 65 °C hasta
peso constante. EI índice de cosecha ( IC) fue obtenido
por la razón entre el peso de materia seca de los granos
y la materia seca aérea total en cosecha.

Los datos agrometeorológicos diarios se obtuvieron
mediante una estación meteorológica automatizada, si-
tuada en las proximidades del ensayo, siendo contrasta-
das con las mediciones de la Estación de la Xunta de
Galicia (Campus Lugo), dependiente de la Consellería
de Medio Ambiente(SIAM, Sistema de Información Am-
biental de Galicia).

EI fotoperiodo ( duración del día sumado al periodo
crepuscular) se calculó en base a la fórmula para la du-
ración del día (Allen et al., 1998) y los crepúsculos se
obtuvieron de tablas correspondientes a la latítud de Lu-
go (List, 1971).

Resultados y Discusión

Las medias mensuales de radiación global, precipita-
ción y temperatura máxima y mínima del aire para los
meses de realización del experimento y de la década
1994-2003 son presentadas en la (Tabla 1). En ella po-
demos observar que, en general, durante el período del
experimento hubo mayor disponibilidad de radiación
global que la que indica el promedio de los datos climá-
ticos para Lugo.

Las temperaturas máximas estuvieron cercanas al
promedio, con excepción del mes de febrero donde son
marcadamente menores, ya que la radiación fue algo

Tabla 1
Medias mensuales de radiación global (RG), temperatura máxima del aire
(Tmáx), temperatura mínima del aire (Tmín) y de la precipitación acumula-
da (P) durante el experimento (EXP) y de la década (DEC) 1994-2003

MES RG (M)m-^d-^) Tmax (°C) Tmín (°C) P(mm)

DEC EXP DEC EXP DEC EXP DEC EXP

Nov. 4,8 6,4 12,9 12,2 5,0 3,5 136,4 52,6

Dic. 3,7 4,9 10,5 9,6 2,8 1,3 141,7 58,2

Ene. 5,1 6,2 I I,0 10,7 2.5 1.7 I 08, I 44,4

Feb. 8,7 8,3 I 3,1 9,6 2.6 0,0 65,3 66,0

Mar. 11,5 12,7 15,0 15,6 4,2 2,6 113,9 84,6

Abr. 13,8 14,6 14,3 Ib,l 4,6 5,0 148,3 192,4

May. 17,3 19,1 18,5 19,5 7,8 7,7 87,5 47,6

Jun. 20.9 21,5 22,6 25,1 10,0 12,8 21,1 74,4

Jul. 20,2 21,2 23,8 25,2 12,6 13,1 34,4 21,8

Ago. 18,8 20,3 25.3 25,4 12,8 12,8 38,6 70,0

Tabla 2
Duración en días de cada sub-periodo fenológico para cada una de las fe-
chas de siembra
Subp\trat I'fecha 2°fecha 3°fecha 4'fecha 5°fecha

S-E 28 36 34 33 14

E-F 112 79 49 36 31

F-iV 26 23 10 6 7

1 V-TV 23 17 14 I6 21

TV-MF 45 46 44 30 25
S-MF 234 201 147 121 98

SE sub-periodo ^enológico siembra-emergencia; E-F sub-periodo (enológico emergencio- ^oroción; F-1 V: sub-período
fenológico /loración-formación de primero voina; 1 V-TY: sub^eriodo (enolóŝ/co primer° vaino-formodón de todos
las v°in°s;TV-MF: sub-periodo fenológico form°ción de todos las vain°s-m°durez ¢siológic°; SMF: ciclo completo,
desde lo siembra ° la m°durez •rsiológic°.

menor que la esperada para este mes. Las temperatu-
ras mínimas en cambio, estuvieron casi siempre por de-
bajo del promedio de la década hasta la primavera. Es-
tos elementos indican que el invierno 2004/05 estuvo
caracterizado por días menos nubosos que la medía,
que dieron origen a precipitaciones y temperaturas míni-
mas por debajo de lo normal para esta época del año.

Ya en los meses de verano (principalmente junio y ju-
lio) se observan temperatu-
ras máximas y mínimas más
altas que el promedio; se
trató de un verano más cáli-
do que lo normal. La marcha
de los elementos agromete-
orológicos condicionó la fe-
nología y rendimiento del
cultivo de haba, según la fe-
cha de siembra.

En las primeras fechas de
siembra las bajas tempera-
turas provocaron unlargo
período entre siembra y
emergencia tal como se
puede ver en la (Tabla 2) ;

Las siembras de inicio
del otoño no aparecen

como las más
recomendables ya que

el cultivo demora
mucho tiempo antes

de producirse la
emergencia

en el cultivo sembrado en otoño (5 de noviembre) se ob-
servó la aparición de enfermedades fúngicas, las que
fueron controladas químicamente. En la última fecha de
siembra (5 de mayo) el tiempo entre siembra y emer-
gencia se acorta notablemente.
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Tabla 3
Temperatura media (TM) y fotoperíodo (F) de cada sub-período fenológico
para cada fecha de siembra del cultivo de haba

I°fecha 2°fecha 3°fecha 4°fecha 5°fecha

S-E

TM

5,9

F

I 0,3

TM

6,4

F

9,8

TM

6,5

F

I 2, I

TM

10,9

F

14, I

TM

I 3, I

F

I 5,3
E-F b,l 10,8 7,2 11,8 11,5 14,3 14,1 15,5 17,2 15,9

F-1V 10,2 13,7 10,6 14,3 12,3 15,4 19,7 I6,0 20,6 Ib,l

1 V-TV I3,2 I4,8 I2,9 I5,2 I5,2 I5,7 20, I I b, I 19,0 I5,9

TV-MF 17, I I 5,8 17,8 I 5,9 I9,5 I5,9 I9,4 I5,7 19, I I5,3
S-E sub-periodo fenológico siembraemergencia; E-F: sub-periodo fenológico emergencia- floración; F-I V: sub-período
fenológico (loración-inicio de vainas; I V-N. sub-período fenológico inicio de vainas-formación de todas las vainas;TV-
MF: sub-periodo fenológico total vainos-madurez fsiológica.

EI sub-periodo fenológico Emergencia-Floración presen-
tó un fuerte acortamiento a medida que las fechas de
siembra fueron atrasándose, pasando de 112 días para la
primera hasta 31 días para la última fecha de siembra,
siendo esta reducción debida a la acción de las tempera-
turas y la duración del foto-periodo (Tabla 3) propicia para
el inicio de la floración, determinando un tipo de comporta-
miento fenotípico definido como Planta de Día Largo
Cuantitativa (Summerfield y Roberts, 1988; Summerfield,
et al., 1991) cuya floración se inicia más rápidamente en
días largos, pero no es inhibida (carácter cualitativo) bajo
días cortos, sino sólo retrasada.

EI sub-periodo fenológico Floración-Inicio de vainas tie-
ne un leve acortamiento entre las dos primeras fechas de
siembra (26 y 23 días), esta disminución se hace evidente
para la tercera fecha de siembra que sólo presenta una
duración de 10 días para esta etapa. Ya las dos últimas fe-
chas de siembra presentan diferencias de sólo un día en
completar este sub-periodo, siguiendo las características
de la evolución de la temperatura y foto-periodo.

En cuanto a la etapa Inicio de Vainas-Madurez Fisiológi-
ca, se observa para las tres primeras fechas de siembra,
una disminución en el número de días a medida que avan-
zamos en el tiempo. Sin embargo, esta duración es similar
para las dos últimas fechas de siembra (46 días). Esto es
debido a que en la última fecha de siembra el sub-periodo
Inicio de Vainas-Total Vainas aumentó con respecto a la
cuarta fecha por el efecto de disminución del foto-periodo
y temperatura (Tabla 3).

Considerando el rendimiento de granos (Tabla 4), fue la
tercera fecha de siembra, (17102/05) la que presentó los

mayores valores con un rendimiento máximo de 7.695
kg/ha -1 si bien no existieron diferencias significativas
cuando comparada con la segunda fecha de siembra
(15/12/04). Lo mismo sucede entre la primera y la quinta
fecha de siembra, aunque esta última muestra tendencia
a presentar los menores rendimientos de todas las fechas,
debido a un importante acortamiento del ciclo del cultivo
(98 días). La disminución en el rendimiento en granos en-
tre el tratamiento más productivo (siembra de invierno) y
el menos productivo ( la última fecha tle siembra en prima-
vera) fue del 48,6 %.

La materia seca total alcanzada hasta MS (y también en
cosecha) muestra dos grupos, uno formado por la segun-
da y tercera fechas ( las más productivas en granos) y otro
grupo formado por el resto de las fechas, esto indica que
la materia seca acumulada determina el rendimiento en
granos.

EI número de vainas por m2 no presenta diferencias sig-
nificativas entre la segunda y tercera fecha de siembra pe-
ro la tercera, muestra una tendencias a lograr los mayores
valores, siendo en nuestras condiciones la siembra de in-
vierno ( 17 de febrero) la que logra los más altos rendi-
mientos.

Con respecto al peso de granos, se diferencian estadís-
ticamente dos grupos: uno formado por las tres primeras
fechas de siembra, que presentan granos más pesados,
siendo la segunda fecha la que muestra los más altos va-
lores; el otro grupo lo forman las dos últimas fechas de
siembra (las de primavera) con granos más livianos.

En cuanto al número de semillas por vaina, observamos
que no existen diferencias entre los tratamientos, sin em-
bargo son las dos últimas fechas de siembra ( las de pri-
mavera) las que muestran una tendencia a presentar los
mayores valores, lo que indica que es uno de los compo-
nentes del rendimiento que condiciona en forma negativa
el rendimiento final del cultivo. En esta experiencia, las di-
ferencias en el peso de las semillas entre las primeras fe-
chas de siembra otoño-invernales y las de primavera, indi-
can una variación en el número de los destinos reproducti-
vos. Comparando la segunda y tercera fechas de siembra,
se observó que en la segunda, el mayor peso de mil gra-
nos (3,12 %) y el mayor número de semillas por vaina
(cinco por ciento) compensó el menor número de vainas
de la segunda fecha con respecto a la tercera (-12 %),
produciendo un rendimiento similar. Sin embargo, la pri-

Tabla 4
Promedio de materia seca en madurez fisiológica (MF (MF)) y en cosecha (MS (cos)) y componentes de
rendimiento del cultivo de haba para las cinco fechas de siembra
Fecha de

MS (MF) MS (cos)
Rendim.

p^000 Vai/m^ sem/vaf I.C.
Siembra grano

(g/m^) (g/m2) (g/m2) (g) (num) (num) (%)
05/ I I/2004 860 b 786 b 455,85 c 954,2 a 220,7 c 2,17 a 58,0 ab

I 5/ I 2/2004 I 355 a I I 02 a 676, I 4 a I 009,7 a 297,7 ab 2,25 a b I,4 ab

17/02/2005 1272 a I 153 a 769,52 a 978,2 a 368,0 a 2,14 a 66,7 a

29/03/2005 I O 12 b 881 b 554,2 b 787,4 b 272,7 bc 2,48 a 62,9 ab
05/05/2005 1008 b 752 b 395,7 c 717,0 b 238,0 bc 2,32 a 53,4 6

* comparaciones en las columnas, seguidas de la misma letra no difieren entre sí por el test de Duncan (P < 0,05)
Rendim. grano: peso seco de las semillas en cosecha; P1000: peso de mil semillas de coda tratamiento; rf/pl: número de ramificaciones promedio por planta; v /m2
número de vainas promedio por unidad de superficie; Sem/vai: número de semillos presentes en cada vaina; IC: indice de cosecha
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No existieron diferencias significativas entre la siembra
de finales de otoño y las invernales ya que se ponen de
manifiesto los mecanismos compensatorios típicos de las
leguminosas de grano.

mera fecha de siembra, en la que el peso de mil semillas
es también elevado, no logró compensar la gran diferen-
cia en el número de vainas existentes con las otras fechas
de siembra y presentó síntomas de enfermedades fúngi-
cas. EI mecanismo compensatorio entre los componentes
del rendimiento del haba, no parece estar presente en las
dos últimas fechas de primavera, las que muestran una
reducción tanto en el número de vainas por unidad de su-
perficie como en el peso de sus semillas.

Considerando el índice de cosecha, existen dos grupos
en los cuales la media no es significativamente diferente
una de la otra ( tabla 4), distinguiéndose la tercera fecha
de siembra, como el tratamiento que presenta el más alto
IC y la última fecha de siembra de primavera (5/5/05) co-
mo el tratamiento de menor IC, correspondiéndoles a am-
bos el mayor y menor IAF máximo alcanzado en cada una
de estas fechas de siembra. Los valores de IC encontra-
dos en nuestro ensayo fueron altos cuando comparados
con valores de 33-66% reportados por otros autores (Loss
et al., 1997; Sau, 1989).

Conclusiones

EI agroclima de Lugo presenta buenas condiciones para
el cultivo de haba.

Para el cultivar Alameda, creciendo en condiciones no li-
mitantes, las siembras de invierno y las tle finales del oto-
ño son las más protluctivas. Entre las fechas evaluadas,
la que presentó el mayor rendimiento fue la sembrada el
17 de febrero (7695 kg/ha). Las siembras de inicio del oto-
ño no aparecen como las más recomendables ya que el
cultivo demora mucho tiempo antes de producirse la
emergencia y luego de ésta, presenta tasas de crecimien-
to muy bajas, lo que beneficia el ataque de plagas y enfer-
medades fúngicas. No obstante son las que tienen mayor
biomasa acumulada a principios de mayo (resultados no
mostrados) y por tanto son las que podrían tener mayor
interés para un aprovechamiento forrajero conjunto con el
maíz. De todos motlos para ello sería recomendable recu-
rrir a cultivares más resistentes a las enfermedades fúngi-
cas.

Las sembradas de primavera tuvieron menor rendimien-
to en grano, con menor número de vainas por m2 y menor
peso de 1.000 semillas.
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Selección de pimiefltos

autóctonos de Galicia

EI Proyecto de Selección de pimientos autóctonos gallegos surge dentro del contexto actual
en el que la mejora intensiva de variedades comerciales puede reducir la variabilidad genética

existente en el sector agrícola, a este hecho se suma la creciente demanda del mercado por

consumir productos variados y de calidad, lo que conduce a la necesidad de realizar una reco-

pilación, caracterización y mejora de variedades locales.

J. M. Rod^íguez Bao, L. Terŝén Poves, M. Riveiŝ'o Leír3 • Centro de Formación e Experimentación Agraria, Salcetla tle Caselas, Pontevedra

EI objetivo principal del proyecto es la selección de lí-
neas de variedades locales de pimiento, con ello se pre-
tenden obtener los mejores genotipos de la población
seleccionada en formas de líneas puras que, una vez
multiplicadas, representen el mejor material existente
en cada población o variedad local.

EI pimiento de Padrón, o de tipo Padrón, tiene su ori-
gen en la parroquia de Herbón situada en el municipio
del que recibe el nombre. Se trata del pimiento autócto-

EI pimiento de
Padrón es el tipo
autóctono gallego
más conocido y de
mayor importancia

económica

no gallego más conocido y de mayor
importancia económica, cultivándo-
se en toda Galicia y en otros lugares
de España, siendo consumido para
freír en verde y recolectándose in-
maduro con una longitud que ronda
los cinco centímetros.

EI pimiento tipo Punxín se cultiva
en la localidatl del mismo nombre,
situada en Ourense, cerca del Valle
del Miño. Este pimiento se planta
normalmente de mediados a finales
de marzo en invernadero y quince
días o un mes después a pleno cam-
po. Se suele consumir en verde para
freír aunque también algo en estado
maduro para relleno.

La Comarca de "0 Rosal" es una
zona hortícola de la provincia de Pontevedra situada en
la desembocadura del río Miño. EI pimiento denominado
localmente "Blanco Rosal" es el tipo más extensamente
cultivado, entre los pimientos autóctonos tras los de tipo
Padrón y Arnoia. Se cultiva fundamentalmente en inver-
nadero frío plantándose desde marzo a abril y algo, a
pleno campo. Las técnicas de cultivo son comunes a las
de otros pimientos. Suele ser consumido en verde para
freír y asar entero y el mercado no solamente compren-
de a Galicia sino que se extiende también por la corni-
sa cantábrica.

EI tipo Mougán es propio de la localidad que Ileva el mis-
mo nombre, perteneciente al municipio tle Guntín (Lugo)
cercana al valle del Miño. Se cultiva para realizar un con-
sumo en verde para frito.

Oimbra es un ayuntamiento limítrofe con el de Verín, en-
clavados ambos en el Valle de Monterrei, surcado por el río
Támega y situado al S. Oeste de la provincia tle Ourense.

EI pimiento denominado de Oimbra se viene cultivando
fundamentalmente en el valle tle Monterrei (Verín) y en al-
guna otra zona de la provincia tle Ourense. EI destino de
su producción es el mercado local, ciudad de Lugo, y otras
comarcas gallegas. Consumiéndose para freír en verde y
maduro para consumo en fresco y en conserva.

Piñeira es una parroquia del Municipio de Ribadeo (Lugo)
situada en la costa de dicha provincia (Mariña Lucense). EI
pimiento denominado "Piñeira" se viene cultivando prácti-
camente en exclusividad en esta costa cantábrica. Se sue-
le cultivar a pleno campo y algo en invernadero frío, para
consumo en verde para freír y maduro para asar o realizar
conserva, siendo estas últimas formas las que lo hacen
más famoso y apreciado en esta comarca, donde funda-
mentalmente se comercializa y consume.

EI cultivo del pimiento de "Couto" tiene su origen en el
monasterio de San Martiño do Couto (Narón); es un pi-
miento que se cultiva prácticamente igual que el de Pa-
drón y sus características de consumo son también si-
milares aunque las diferencias feno y genotípicas son
marcadamente diferenciadas (Fernández Paz, J., Rive-
ra Martínez , A. de Andrés Ares S.L.)

EI río Arnoia tiene su nacimiento en la Sierra de San
Lamed (Ourense) y dicurre hacia el oeste hasta confluir
con el Miño en la localidad y concello al que da su nom-
bre. EI pimiento de Arnoia es de los más conocidos y
cultivados en Galicia. Actualmente está muy degenera-
do y se comercializan pimientos como de Arnoia que re-
almente no son. Se consume en verde para freir en
nuestra comunidad y fuera de ella, fundamentalmente
en la cornisa Cantábrica.
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Material y métodos

Material Vegetal
A) Pimiento tipo Padrón:la selección del tipo de pimien-
to denominado "Padrón" viene realizándose desde el año
1995 en el Centro de Formación e Experimentación Agra-
ria de Salceda de Caselas (Pontevedra). Las semillas
utilizadas para realizar este programa de mejora proce-
den de un total de 20 selecciones pertenecientes a agri-
cultores destacados de distintas zonas de las provincias
de A Coruña y Pontevedra, por ser éstas las más repre-
sentativas de Galicia en cuanto al cultivo de este tipo de
pimiento. La distribución de las líneas seleccionadas por
zonas son las siguientes: nueve líneas en Padrón, cuatro
en 0 Rosal, tres en Ponteareas y cuatro en Cambados.
B) Tipo Punxín ( Ourense): la selección se inició en
1997, partiendo de semillas seleccionadas por los agri-
cultores de dicha localidad.
C) Tipo Blanco Rosal ( Pontevedra): selección comen-
zada en 1997 en el CFEA de Salceda, partiendo de semi-
Ila seleccionada por los agricultores de dicha localidad.
D) Tipo Mougán ( Lugo): la selección de este pimiento
se inicia en el año 2000 con material suministrado por el
Servicio de Producción Vegetal de Lugo como proceden-
te de dicha parroquia.
E) Tipo Oimbra (Ourense): el material originario fue fa-
cilitado por la Oficina Agraria Comarcal de Verín (Ouren-
se), como procedente de agricultores destacados del mu-
nicipio de Oimbra (Ourense), iniciándose la selección en
el año 2000.
F) Tipo Piñeira ( Lugo): el material de partida, en este
caso, fue facilitado por el Centro de Formación e Experi-
mentación Agraria "Pedro Murias" en Ribadeo (Lugo).
G) Tipo Couto: este pimiento se está seleccionando en
el CIA Mabegondo (A Coruña) y el material de origen se-
gún datos del centro, procede de la comarca de Narón.
H) Tipo Arnoia: Aunque ya hace diez años iniciamos la
selección de este pimiento, es a partir de 2004 cuando la
acometemos con mejor criterio obteniendo el material ba-
se de productores de Arnoia facilitado por la Oficina Co-
marcal Agraria de Rivadavia.

Métodos
Como punto de partida de este programa de selección es

necesario tener en cuenta que Capsicum annuum es una
especie autógama pero con un porcentaje de alogamia no
despreciable (en torno al diez por ciento). EI método de se-
lección empleado fue el masal garantizando la autofecun=
dación mediante aislamiento de cada planta con velo tras-
lúcido que impide el acceso de insectos y polen. Los crite-
rios técnicos seguidos para el cultivo de estas variedades
fueron iguales año tras año: diseño en bloques al azar y
cultivo exclusivamente en invernadero tipo túnel.

La toma de datos para caracterizar las diferentes varie-
dades se realizó siguiendo los "Descriptores para Capsi-
cum spp." de I.P.G.R.I. (Chen & Tay, 1995). A parte del
descriptor IPGRI se han clasificado los frutos por su forma
siguiendo el siguiente criterio:

Forma del fruto:
• Cuadrados: pimientos cuya longitud es inferior al doble
de su anchura (diámetro en el punto más ancho).
• No cuadrados: son aquellos cuya longitud es superior al
doble de su anchura.

Forma del ápice:
• Picudo: pimiento con el ápice puntudo (1 lóbulo).
• Lobulado: pimiento con el ápice puntudo, pero señala-
dos los lóbulos (de dos a cuatro)
• Morro de vaca: pimiento con el ápice hundido entre los
lóbulos claramente definidos (de dos a cuatro)
Se ha determinado la producción en número de pimien-

tos maduros por planta; la precocidad, grosor de la carne y
sabor mediante catas cocina-
das. Se seleccionaron los mejo-
res en relación con dichos ca-
racteres durante los años que
duró el proceso de selección.

La selección por cata se hace
teniendo en cuenta el contenido
de capsicina, componente que
determina el picor del pimiento.
Existen una serie de condicio-
nes agroclimáticas y culturales
(temperatura, estado vegetativo
de la planta, riego y estado de
maduración del fruto) que pue-
den influir en el aumento o dis-
minución del contenido de cap-
sicina en algunos pimientos au-
tóctonos ( Estrada et al, 2000).
Dichas condiciones fueron teni-

Las semillas utilizadas
para realizar este

programa de mejora
proceden de un total

de 20 selecciones
pertenecientes a
agricultores de A

Coruña y Pontevedra

das en cuenta a la hora de realizar el cultivo. Para discrimi-
nar las plantas picantes de las no picantes se recurrió a ca-
tas periódicas de los frutos, eliminando todas aquellas
plantas picantes y seleccionando semillas de las plantas
no picantes para volver a plantar al año siguiente. Dentro
de las no picantes se seleccionan aquellas plantas que
dan mayor producción y son más precoces. Dichos datos
se obtienen individualmente para cada planta.

Resultados

La caracterización de estas variedades aparece reflejada
en las tablas 10, 11, 12, 13, 14, y 15 de la publicación de la
xunta "Investigación e experimentación sobre pementos
autóctonos" (2004).

Ti^o Padrón
En el caso del pimiento de tipo "Padrón" se ha seleccio-

nado una línea no picante incluida en el registro de varie-
dades comerciates dependiente de la Subdirección Gene-
ral de Semillas y Plantas de Vivero con la denominación
"Herbón" por ser esta parroquia del municipio de Padrón la
más significativa, con respecto al cultivo, origen, etc. Re-
cientemente se ha cambiado la denominación pasándose
a Ilamar "Entenza".
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HERB4N

Frutos de pimiento de tipo Padrón, variedad Entenza
(anteriormente denominada Herbón), en estados comercial
y maduro

La tipología de fruto elegida como más representativa
del pimiento de tipo "Padrón," de acuerdo con los criterios
de un gran número de productores y técnicos consultados
es el Morro de vaca no cuadrado con tres lóbulos.

EI número tle semillas por fruto catalogado como de re-
gular a poca cantidad de semilla es de 125.

Las características más destacables de este pimiento re-
sumidas son: altura de la planta mayor de 85 cm ; hábito
de crecimiento erecto; densidad de ramificación alta; una
flor por axila pendiente; 104 días a la fructificación; longitud
del fruto maduro (rojo): 7,56 cm.; peso del fruto maduro
16,7 gr.; rendimiento de frutos/planta (gr.):2156.

Ti^io Punxín
La tipología de fruto elegida, en este caso, como repre-

sentativa del tipo de pimíento, es el Cuadrado picudo; ob-
teniéndose en estos últimos años de selección un 66,6%
de frutos de este tipo.

Actualmente existe una línea de este tipo de pimiento
con inscripción provisional desde febrero de 2002 denomi-
nándose PUNXÍN.

Las características más importantes de este pimiento
son: altura de la planta entre 46 y 65 cm. De crecimiento
erecto; alta densidad de ramificación; días de floración: 65.
Una flor por axila en posición erecta; 122 días de fructifica-
ción; forma del fruto triangular; longitud del fruto maduro

i (rojo claro) 10 cm.; rendimiento de frutolplanta (gr.): 2.235
é gr.; peso del fruto maduro 93 gr.

Tipo Blanco Rosal
EI tipo de pimiento elegido como representativo de la va-

riedad es, en este caso, PICUDO NO CUADRADO, obte-
niéndose en este último año de selección un 78,5% con di-
cha tipología. EI rendimiento medio es de 7,4 kg/planta.

Actualmente existe una línea de este tipo de pimiento
con inscripción provisional desde febrero de 2002 con de-
nominación BLANCO ROSAL.

Las características más importantes de este pimiento
son: altura de la planta entre 46 y 65 cm. con hábito de cre-
cimiento erecto y alta densidad de ramificación; días de flo-
ración 75.; una flor por axila erecta; color del fruto en esta-

^ ^

BLANCO
ROSAL

Pimiento de la variedad Blanco Rosal en estados
comercial y maduro

do intermedio: blanco, en estado maduro rojo claro; forma
del fruto picudo tle 12,5 cm. De longitud y 75 gr. de peso.

Tipo Mougán
La tipología característica tlel fruto de este tipo de pi-

miento viene establecida por los criterios de los producto-
res siendo el Cuatlratlo morro de vaca con tres lóbulos
(CMV3L), de acuerdo con los grupos establecidos y ex-
puestos anteriormente en otros pimientos.

La planta alcanza alturas superiores a 85 cm. Siendo de
crecimiento erecto y alta densidad de ramificación. Tarda
72 días a la floración; tiene una flor por axila en posición in-
termedia; días a la fructificación 101; fruto de color verde
en estado intermedio y rojo oscuro maduro; longitud del
fruto 5,21 cm. Y ancho 4,20 cm.; peso del fruto20,35 gr.;
rendimiento 2500 gr. de fruto/planta; PICANTEZ del FRU-
TO MUY ALTA.

Ti^o Oimbra
EI tipo seleccionado como representativo de la variedad

es el Picudo. Obteniéndose en estos tres últimos años
una media de un 71% de frutos con esta tipología.

La planta de pimiento de Oimbra alcanza alturas superio-
res a 85 cm.; es de crecimiento efecto y alta tlensidad de
ramificación. Tarda 82 días en florecer, tiene una flor por
axila en posición erecta. EI fruto es alargado picudo de
hasta 16,6 cm. de longitud; color blanco en estado interme-
dio y rojo claro en maduro, peso 123 gr.; rendimiento tle
frutolplanta 4.700 gr.

Ti^o Piñeiro
EI tipo elegido como representativo del ecotipo, es el

Cuadrado morro de vaca de tres lóbulos ( CMV3L).
Este pimiento tarda 76 días en florecer, la posición de la

flor es erecta; el color del fruto en estado intermedio es
verde y rojo en maduro; la longitud del fruto son 9,5 cm. Y
su altura 8,7 cm.; el peso del fruto es de 185 gr.

Ti^O COUtO
Este pimiento se está seleccionando en el CIA de Mabe-

gondo y tiene actualmente en fase de registro la variedad
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PUNXIC^

Frutos de pimiento de tipo Padrón, variedad Entenza
(anteriormente denominada HerbónJ, en estados comercial
y maduro

denominada "" MARTIÑO". Presenta un aspecto muy se-
mejante al de Padrón pero con algo menos porte. Tiene un
crecimiento muy erecto y vigoroso. Las flores mantienen (1
par por axila) una posición muy erecta. EI fruto se mantie-
ne muy erecto, y pesa unos 28 gr. y es de forma alongada
picudo (10,77 cm.)

Tiene un rendimiento de entre 3 y 5 kg.lmz en invernade-
ro y 2-3 kg.Im2 al aire libre.

Tipo Arnoia
EI pimiento de Amoia de acuerdo con la opinión de los pro-

ductores de la zona es un MORRO de VACA 3 LOBULADO
con la característica muy deflnida de HUNDIDO y PUNTU-
DO en el ápice. Es un pimiento de color verde claro en frutos
inmaduros y rojo brillante en maduros.

En cosecha de 2.005 obtuvimos plantas con más de un
74% del fenotipo definido anteriormente y carente de picor,
por lo que en un par de años podremos ofrecer al sector se-
milla apta y seleccionada.

Conclusiones

Se considera, a estas alturas de selección del pimiento
de tipo "Padrón", que la línea seleccionada de este tipo de
pimiento se encuentra perfectamente caracterizada, ya
que de acuerdo con los criterios iniciales de fruto se obtu-
vieron más del 60% de los mismos como MORRO DE VA-
CA NO CUADRADOS CON TRES LÓBULOS (MV3L). No
obstante los aspectos que puede aportar mayores benefi-
cios para el sector hortícola son los de poder disponer de
semillas que permita obtener plantas de mayor produc-
ción, frutos con ausencia de picor y gran uniformidad mor-
fológica, conseguidos en esta línea seleccionada y deno-
minada ENTENZA.

Las líneas obtenidas de los pimientos de tipo PUNXÍN y
de tipo BLANCO ROSAL pueden ser considerados como
líneas puras aplicando las mismas consideraciones seña-
ladas para el pimiento de Padrón variedad ENTENZA.

En la línea seleccionada del pimiento de tipo MOUGAN -

Frutos de pimiento de tipo Oimbra en estados maduro y
comercial

definido el fruto como CUADRADO MORRO DE VACA
CON TRES LÓBULOS (CMV3L), con un 40% de frutos co-
rrespondientes a dichos criterios - pican los frutos de todas
las plantas ensayadas hasta la fecha esperando conseguir,
siguiendo los criterios de selección definidos, semilla de
planta no picante en próximos años, así como porcentajes
superiores de homogeneidad.

La línea seleccionada del pimiento de tipo OIMBRA, de
gran interés para el sector, se puede considerar como lí-
nea pura con las mismas consideraciones que las apunta-
das para el pimiento de tipo Padrón (variedad ENTENZA);
en breve se comenzarán a realizar los trámites para su re-
gistro en la lista oficial de variedades comerciales de la Ofi-
cina Española de Variedades Vegetales.

EI pimiento de tipo PIÑEIRA -caracterizado por su fruto
CUADRADO MORRO DE VACA CON TRES LÓBULOS
(CMV3L )- se encuentra actualmente en proceso de se-
lección estimando conveniente continuar con la selección
durante algunos años más con la finalidad de conformar
su caracterización y aumentar su homogeneidad.

Con el pimiento de Couto se está mejorando considera-
blemente su selección por parte del CIA de Mabegondo y
pensamos que ya es un pimiento con aceptación en el mer-
cado y con buenas posibilidades.

EI pimiento de Arnoia muy degenerado en la actualidad,
creemos que en un par de años como dijimos anteriormen-
te podrán conseguirse variedades muy aptas para su venta
en el mercado, en el cual goza de gran aceptación en la ac-
tualidad a pesar de la falta de homogeneidad y calidad

Por último informar que que por parte del Centro de In-
vestigaciones Agrarias de Mabegondo -Carretera de Be-
tanzos-Vilar 8, 15318 S. Tirso de Mabegondo-Abegondo -
(A Coruña) y el Centro de Formación e Experimentación
Agraria de 36471 Entenza - Salceda de Caselas (Ponteve-
dra), seguimos trabajando en la selección y mejora de Pi-
mientos Autóctonos Gallegos buscando resistencia a enfer-
medades como Phytophthora capsici, y mejoras en la pro-
ducción y calidad organoleptica mediante hibridaciones y
catas.



para panificación
EI maíz ha sido utilizado tradicionalmente como cereal panificable y constituye la base de la ali-

mentación en amplias regiones del mundo. Por otra parte, los productos tradicionales de maíz

han permanecido como especialidades culinarias regionales en los países desarrollados. Hemos

evaluado la aptitud panificable de variedades autóctonas de maíz en condiciones de agricultura

ecológica. Para ello hemos comparado su valor agronómico y la calidad panadera de las de mayor

rendimiento.Algunas variedades de maíz grano presentaron aceptables valores agronómicos y to-

das ellas fueron aptas para la panificación, destacando la variedad amarilla Tuy. Además se dispone

de maíz blanco y negro que se está mejorando para aumentar su producción y calidad de grano,

así como su valor panadero.

Proyecto íinanciado por la Xunta de Galicia (PGIDIT03RAG15E) y la Diputación Provincial de Pontevedra

A. Landa • Consejero Delegado de Promotora Orxeira S A.
P. Revilla, R.A. Malvar, A. Butrón, A. Ordás • Cientíticos tle la Misión Biológica de Galicia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Versión actualizada de
hórreo tradicional
gallego, hecho de

acero y madera

EI maíz se originó en América y fue introducido en Euro-
pa a partir de las expediciones de Cristóbal Colón, esta-
bleciéndose como cultivo habitual durante los siglos XVI y
XVII. EI destino principal del maíz en América era el con-
sumo humano, pero en Europa su uso en la alimentación
humana tuvo un papel secundario en las regiones donde
el trigo estaba bien implantado. Sin embargo, en el norte y

noroeste de España y Portugal el maíz sustituyó rápida-
mente al cereal principal, el mijo, tlel que heredó los nom-
bres locales, tales como millo, borona o boroa en España
y milho en Portugal. Así el maíz pasó a ser el cereal pani-
ficable en la España húmeda y el norte tle Portugal hasta
que la mejora de las comunicaciones permitió la Ilegada
del trigo en condiciones competitivas. Sin embargo, el ma-
íz continúa jugando un papel importante en la alimenta-
ción humana a nivel mundial, y constituye un producto au-
tóctono de la cocina en algunas regiones de España y
Portugal.

EI consumo de maíz para alimentación humana tiene
dos vertientes, por una parte se usa como base de la ali-
mentación en numerosos países en vías de desarrollo y,
por otra, constituye un elemento de especialidad culinaria
en tleterminadas regiones de países desarrollados. En el
mundo hay más de 40 alimentos tradicionales hechos con
maíz (Serna-Saldivar y otros, 2001). Generalmente el ma-
íz preferido para alimentación humana es blanco y liso,
aunque otros tipos de maíz se emplean en algunas zonas,
y los productos más extendidos son las tortillas y las are-
pas (Serna-Saldivar y otros, 2001; FAO, 1993).

La importancia del maíz en la oferta gastronómica es
considerable en el norte de Portugal y no es desdeñable
en la costa gallega. EI pan de maíz, las empanadas y
otros productos similares constituyen una singularidad de
la cocina de esta región, donde existen diversas recetas
para la elaboración de la masa, esencialmente derivadas
de las recetas de pan de trigo (Leiro Lois y Daporta Padín,
2000). EI pan de maíz presenta cualidades organolépticas
que le diferencian del pan de trigo, por lo que no puede
considerarse un producto alternativo, sino una especiali-
dad culinaria. En las zonas costeras de Galicia se prefiere
el maíz blanco, pero en otras comarcas se emplea el ama-
rillo y hasta el negro. Estos tres colores también se emple-
an en el resto del mundo, si bien el blanco es el más ex-
tendido debido a la ausencia de pigmentos que se degra-
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den y produzcan colores y olores inconvenientes. Otros
productos panaderos de maíz -como las empanadas ga-
Ilegas- incluyen complementos tan variados como pasas,
queso, huevos, verduras, pescado o carne. Debido a que
el maíz carece de glutenina, una proteína de alto peso
molecular que proporciona elasticidad a la masa, el pan
de maíz se prepara en combinación con otros cereales
que mejoren la elasticidad de la masa, especialmente el
trigo, pero también puede emplearse centeno o arroz.

Precisamente la carencia de gluten tiene importancia
desde el punto de vista de la nutrición, ya que el maíz jun-
to con el arroz, que también carece de él, son cereales re-
comendados para personas intolerantes al gluten, que se
encuentra en trigo, centeno y cebada (Janatuinen y otros,
1995). Por otro lado, el maíz presenta carencias nutritivas
importantes que afectan a algunos aminoácidos esencia-
les y a la niacina, que deben ser ingeridos en otros ali-
mentos; tales carencias se paliaban mediante la ingesta
de judías y el tratamiento cálcico, respectivamente, en los
pueblos americanos precolombinos. En general, el consu-
mo de maíz, como el del resto de cereales, está recomen-
dado para una nutrición equilibrada.

Los actuales híbridos comerciales de maíz están produ-
cidos a partir de líneas dentadas de Norteamérica y son
mucho más productivos que las variedades tradicionales
pero presentan peores características organolépticas.

La Misión Biológica de Galicia (CSIC) y el Banco Portu-
gués de Germoplasma Vegetal conservan colecciones de

variedades autóctonas de Galicia y Portugal, entre las que
se encuentran algunas que se empleaban para la elabora-
ción de pan de maíz. Actualmente se sigue produciendo
pan de maíz en diversos lugares de Galicia y norte de
Portugal, siguiendo métodos tradicionales, pero emplean-
do la harina de maíz disponible en el mercado, que gene-
ralmente proviene de variedades dentadas americanas
cultivadas en condiciones de agricultura intensiva. En este
trabajo hemos identificado las variedades tradicionales de
maíz gallego más adecuadas para el cultivo en condicio-
nes ecológicas y la elaboración de pan.

Metodología

Llevamos a cabo ensayos de 23 variedades de maíz de
grano liso o semiliso y color de grano amarillo, blanco y
negro, en dos fincas del municipio de Lobeira (Ourense)
bajo condiciones de agricultura ecológica.

Las condiciones de cultivo fueron las habituales de la
agricultura ecológica:

Preparación de fincas: desde la cosecha se deja secar
la caña de pie y se fresa a principios de año. Algunos años
se sembró centeno o grelos para que la tierra no quedase
sin cultivo y que se mantuviese en mejor estado y libre, en
lo posible, de malas hierbas. En el mes de marzo se pro-
cede al abonado con compost, preparado según se indica
seguidamente. Luego se limpia de malas hierbas, aproxi-
madamente un mes antes de la siembra.

Maíz amarillo
tradicionalmente
empleado para
panificación
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Ensayos de
variedades

tradicionales de
maíz en condiciones

de agricultura
ecológica

Preparación de compost: se elabora de la forma habi-
tual en los fermentadores que están en la cabecera de la
parcela utilizando restos de huerta, hojas recogidas en
monte, abono de cabras procedente de ganadería exten-
siva del Parque del Xurés y tierra de la propia parcela.

Siembra: se han empleado varios sistemas. Siembra en
línea en golpes de un grano, siembra en línea en golpes
de tres para luego dejar uno, golpes de cuatro para dejar
tres y siembra con sembradora. No existen grandes dife-
rencias de unos sistemas a otros en lo que a rendimeinto
se refiere. Siempre manteniendo distancia de 80 cm entre
líneas y una distancia entre granos repartida de tal forma
que resulte siempre la misma densidad de plantación en
todos los casos, unas 60000 plantas por hectárea.

Limpieza del sembrado: entre líneas con una fresa pe-
queña y con azada entre plantas aporcando. Normalmen-
te son necesarias dos limpiezas por cosecha.

Tabla I
Medias de las variedades de maíz evaluadas en condiciones de agricultura
ecológica en dos localidades de A Baixa Limia en 2003 y 2004

Ensayos de Campo

Variedad
Rendimiento

de grano

Mg ha ^

Humedad de
grano

g kg^

Producción
harinera

^

Densidad de
grano

g ml-1

EPS21(FR)C I 6,7 23 I 60 I,26
Meiro 7, I 271 59 I,25

PRT00101493 6,3 247 60 1,26
Rebordanes 5,2 250 56 1,25
Sarreaus 5,5 233 62 1,23
Tuy(S)CI 7,4 257 61 1,22

Degustaciones (según una escala de I= mal a 9= bien)

Variedad Cocción Aspecto Sabor Uniformidad

EPS21(FR)C I 5,6 7,2 7, I 6,6
Meiro 5,5 5,9 6,5 6,2

PRT00101493 5,6 6,6 7.1 6,5
Rebordanes 5,5 6,7 6,8 6,4

Sarreaus 5,8 6,8 6,8 6,6
Tuy(S)C I 5.7 7,5 7,4 6,6

Producción de semilla en la Misión Biológica de Galicia

Riego: en nuestro caso, hasta el momento de la floración
el terreno está bastante húmedo y por ello no es necesario
regar. Suele regarse una única vez en el mes de agosto
cuando se ve que la planta lo precisa.

Tras la cosecha, se midió el rendimiento y la humedad del
grano y se almacenó el grano hasta la primavera del si-
guiente año, ya que ésta es una práctica habitual antes del
molido para panificación. Se hicieron panes de maíz que se
degustaron en 2003 y 2004 por paneles de más de ocho
degustadores de diversas edades, sexos y procedencias,
con el fin de disponer de amplios criterios de evaluación. La
panificación se hizo siguiendo los métodos tradicionales pe-
ro unificando las condiciones: se mezclaron 600 g de harina
de maíz con 300 g de harina de trigo, 35 g de levadura de
panadería, y 19 g de sal con 500 ml de agua a 25 °C. Se
amasó con una amasadora de brazo durante 10 minutos.
Se dejó fermentando durante una hora y 15 minutos a 20
°C. Se horneó durante una hora a 220 °C. Finalmente se
degustaron los panes por un panel de degustadores.

Resultados y discusión

Ensayos de campo
La variedad gallega mejorada Tuy(S)C1 tuvo el mayor

rendimiento (7,4 Mg ha-^), junto con Meiro (7,1 Mg ha^^),
variedad de millo corvo. Las variedades con menor hume-
dad de grano fueron Santiago(F)C1 (212 g kg-^) y Ramira-
nes (216 g kg-^). Considerando los colores de grano, la va-
riedad amarilla con mejor combinación de rendimiento y hu-
medad fue Tuy(S)C1, mientras que PRT00101493 fue la
mejor variedad blanca. Por lo que respecta al maíz negro,
la única variedad local disponible fue Meiro, que puede con-
siderarse adecuada para el cultivo a pesar de su elevada
humedad, siempre que las condiciones meteorológicas no
sean excesivamente húmedas. Las variedades con mejor
rendimiento harinero fueron Conchas (66%), Blanco (64%)
y Verea (64%), que presentaban rendimientos bajos, ade-
más de humedades elevadas en el caso de Conchas y, es-
pecialmente, en el de Blanco. La densidad de grano pre-
sentó un estrecho rango de variabilidad, entre 1,21 y 1,27 g
ml-^, siendo máxima para PRT00100049 y PRT00101526.
Considerando los aspectos agronómicos y de calidad hari-
nera en su conjunto, la mejor variedad fue EPS21(FR)C1.
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En cuanto a las variedades con mayores rendimientos de
grano, la variedad negra Meiro tuvo como único demérito la
elevada humedad de grano, la variedad amarilla Tuy(S)C1
su escasa densidad, mientras que PRT00101537 presentó
reducido rendimiento harinero y baja densidad.

Degustaciones
Los degustadores no fueron capaces de distinguir clara-

mente las variedades para los parámetros de panifica-
ción, de modo que la mayoría de las variedades no difie-
ren claramente entre sí para la mayoría de los caracteres.
Concretamente para cocción, la variedad con valores más
desfavorables fue Meiro, que también fue la variedad con
peor aspecto, sabor y uniformidad de pan. La variedad
amarilla Tuy(S)C1 obtuvo las mejores calificaciones en las
degustaciones.

En las degustaciones, el maíz amarillo obtuvo mejores
calificaciones, particularmente la variedad Tuy(S)C1, de
las Ilanuras residuales del valle del Miño. Sin embargo el
maíz blanco ha sido preferido para panificación en la cos-
ta y estas evaluaciones han sido realizadas en el interior,
con escasa representación de degustadores de la costa.
Si bien los análisis de degustadores individuales y de los
diversos grupos de degustadores no mostraron patrones
definidos de preferencias.

Conclusiones
Algunas de las antiguas variedades de maíz grano pre-

sentan prometedoras aptitudes para su cultivo en condi-
ciones de agricultura ecológica, con rendimientos que
pueden fácilmente mejorarse por los métodos de mejora
genética, lo que constituye un aliciente para continuar de-
sarrollando variedades mejoradas. Existe suficiente diver-

sidad en la colección conservada en la Misión Biológica
de Galicia y en el Banco Portugués de Germoplasma Ve-
getal para proporcionar variedades de grano amarillo,
blanco y negro para atender las preferencias de cada co-
marca, aunque las variedades amarillas son más abun-
dantes y, en general, producen mayores rendimientos. De
las variedades tradicionales evaluadas, destaca la amari-
Ila Tuy(S)C1. La variedad negra Meiro mostró buen rendi-
miento, pero su calidad organoléptica fue la peor de las
evaluadas. De entre las blancas, la mejor fue
PRT00101493. Los programas de mejora que se están
Ilevando a cabo con algunas de estas variedades deberí-
an proporcionar variedades mejoradas y la obtención y
mejora de sintéticos, como EPS21(FR)C1, podría pro-
porcionar nuevas oportunidades para el futuro.
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Una de las grandes preocupaciones actualmente, a nivel mundial, en el ámbito vitivinícola, es la

fuerte disminución del número de variedades de vid cultivadas y la desaparición de otras muy

antiguas, que en muchos casos aparecen citadas en la vieja bibliografía como capaces de produ-

cir vinos de gran calidad.

M. C. Martínez, S. Boso, J.L. Santiago • Misión Biológica de Galicia (CSIC)

En el norte de
nuestro país se

encuentran todavía
cepas con más de 200

ó 300 años de
antiguedad

Cepa centenaria
Cajarrento y Albariño

(Vitis vinifera L.)

La Ilegada del Oidio, la Filoxera
y el Mildiu a finales del siglo XIX o
principios del XX, supusieron un
considerable golpe para la viticul-
tura. En la zona vitícola del norte y
noreste de España se produjo en
ese momento una introducción
masiva de Híbridos Productores
Directos y de viníferas, en muchos
casos poco adaptadas a las parti-
culares condiciones de estos viñe-
dos, pero que ocuparon la casi to-
talidad de la superficie dedicada a
este cultivo. Aunque su rendimien-

to era, en algunos casos, mayor y no eran tan sensibles a
las plagas y enfermedades anteriormente citadas, estas
variedades producían vinos de menor calidad. Sin embar-
go, aunque las variedades antiguas quedaron práctica-
mente olvidadas, no Ilegaron a desaparecer del todo, co-
mo en el resto de Europa y en otras zonas de España. Si-
guieron conservándose en emparrados al lado de las ca-
sas o en pequeños viñedos para autoconsumo. Gracias a

ello, esta zona constituye en la actualidad una especie de
"área refugio" en la que se conservan ejemplares de varie-
dades existentes solo aquí. De algunas de ellas se en-
cuentran todavía cepas de 200 ó 300 años, cuyos nom-
bres, en algunos casos, aparecen citados en la bibliogra-
fía antigua o han sido transmitidos de padres a hijos du-
rante generaciones (en Galicia: Tinta Castañal, Pedral,
Blanco Legítimo, Albarello, Tinta Femia ...; en Asturias: AI-
barín Blanco, Blanco Verdín, Verdejo Negro, Carrasquin
...), pero que ni siquiera figuran en las Listas oficiales de
variedades de vid. Junto a estas convive otro grupo de va-
riedades conocidas a nivel nacional o internacional, que
como explicamos más arriba, fueron traídas a estas zonas
después de la Ilegada del Oidio, Filoxera y Mildiu y a las
que aquí, en algunos casos, se les dio un nombre local di-
ferente (Pirixileira, Tinta da Zorra .....), y en otros se man-
tuvo el que ya traían (Alicante, Jerez ...).

En 1987 se inició en el Instituto de Investigaciones Agro-
biológicas de Galicia (CSIC) el trabajo de localización,
descripción y conservación de las variedades de vid exis-
tentes en Galicia y Asturias. Dicho trabajo estaba dirigido
por el doctor Mantilla. Tras su fallecimiento en 1992, su
discípula, la doctora Martínez, se trasladó a la Misión
Biológica de Galicia (CSIC) con todo el material vegetal
y los datos acumulados hasta aquel momento. Aquí
continuó el trabajo, estableciendo en 1993 la actual co-
lección. Los pasos dados hasta plantar la colección fue-
ron los siguientes:

En primer lugar se emprendió una revisión de la biblio-
grafía pubticada con anterioridad a la Ilegada del Oidio, Fi-
loxera y Mildiu a aquellas zonas. EI objetivo era buscar re-
ferencias sobre el cultivo de la vid, o sobre los nombres de
las variedades más antiguas allí cultivadas (Alonso de He-
rrera, 1513; Jovellanos, 1790-1801; Labrada, 1804; Casa-
res, 1843; Ministerio de Fomento, 1877; Suarez Cantón,
1879; Abela y Sainz de Andino, 1885; De Arbas, 1897;
Crespo, 1897; Viala y Vermorel, 1901-1910; Ministerio de
Fomento, 1911). Después se buscaron referencias entre
los trabajos publicados con posterioridad a la Ilegada de
las citadas enfermedades, con el objetivo de comprobar
cómo había evolucionado el cultivo de la vid y que varie-
dades foráneas habían sido introducidas en estas zonas.
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(Pacottet, 1928; Comenge, 1942; Huetz de Lemps, 1967;
Marcilla, 1968; Jonson, 1990). Se revisaron los manuscri-
tos y notas de García de los Salmones que hacen referen-
cia a las variedades asturianas y gallegas. También se
examinaron numerosos documentos conservados en ca-
sas solariegas, además de escritos y notas de antiguos vi-
ticultores de la zona. Otras fuentes fueron también consul-
tadas, tales como la Lista de variedades de Hidalgo y
Candela (1971), y la Lista de Variedades cultivadas según
el Catastro Vitícola y Vinícola de las Provincias de Oviedo,
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra (Ministerio Agricultu-
ra, 1981). Catálogos de diferentes colecciones Nacionales
(Cabello, 1995; García de Luján y Lara, 1989) e Interna-
cionales (Ministére de I'Agriculture de la Recherche et de
la Technologie, 1984-1985) fueron igualmente revisados.
Se visitó la colección mundial de variedades de vid de
Vassal (Francia), donde se recogieron datos tanto de las
cepas vivas en colección, como de los archivos de dicha
institución, en donde se conservan referencias sobre algu-
nas variedades españolas. También se visitó la colección
nacional de EI Encín (Alcalá de Henares). De esta manera
se recopilaron los nombres y en algunos casos pequeñas
descripciones o características de algunas de las varieda-
des de vid que desde la antigiiedad se cultivaban en esta
zona. En algunos casos, se encontró información sobre la
procedencia exacta de la cepa que se conservaba en la
colección, o incluso sobre la persona que había enviado el
material, lo que permitió Ilegar a localizar y hablar con al-
gunas de estas personas. -

En segundo lugar se mantuvieron numerosas entrevis-
tas, muchas de ellas se conservan grabadas en cintas
magnetofónicas, con los viticultores más ancianos de ca-
da una de las pequeñas aldeas situadas dentro de las áre-
as de estudio. En este caso el objetivo era recoger toda la
información que a lo largo de generaciones se había ido
transmitiendo de manera oral, sobre las distintas varieda-
des de vid de la zona (sus nombres, sinonimias y homoni-
mias que les atribuían, posible procedencia, característi-
cas que consideraban más importantes etc). Uno de los
viticultores entrevistados, incluso recordaba la época en la
que técnicos de Burdeos introdujeron en la zona vitícola

asturiana de Cangas del Narcea, el sistema de conducción
en espaldera, la poda Guyot y el injerto de las viníferas so-
bre patrones americanos, así como la Ilegada de varieda-
des como el Alicante, Cabernet Sauvigon, Mencía etc.

EI siguiente paso fue la elaboración de una lista con los
nombres locales de las variedades que, según todas
las fuentes, se cultivaban en cada una de las áreas de
estudio.

Posteriormente se emprendió una prospección del terre-
no en compañía de cada uno de los viticultores que había-
mos ido conociendo. En este caso el objetivo era la locali-
zación de antiguos ejempla-
res vivos de aquellas varie-
dades que figuraban en
nuestra lista. Estos recorri-
dos se realizaban cada vez
con un solo viticultor, para
asegurarnos de que todos
ellos, y por separado, le da-
ban el mismo nombre a la
misma cepa. Cuando era po-
sible, se marcaban al menos
diez individuos diferentes de
cada una de las variedades
de nuestra lista.

A lo largo de varios años, y
en distintos momentos del
ciclo vegetativo (brotación,
floración, entre cuajado y en-
vero, maduración, reposo),
se tomaron muestras in situ
de los distintos órganos de
las cepas (brote, hoja joven,

Detalle colección
MBG (CSIC)

La competencia comienza
a ser preocupante debido

a la entrada en el
mercado de vinos

procedentes de los nuevos
países vitícolas, que

utilizando las mejores
variedades de vid,

producen vinos de muy
buena calidad y a precios

muy competitivos

hoja adulta, racimo, baya y semilla) localizadas y marca-
das. Se realizó un estudio ampelográfico completo de cada
uno de ellos, según el método propuesto por la OIV (1983),
y se hicieron fotografías y diapositivas de todo el material.
Las hojas y semillas recogidas en los diferentes años, de
cada uno de los ejemplares localizados y marcados, se
conservan herborizadas en la Misión Biológica de Galicia
(CSIC).
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Los datos obtenidos fueron comparados con las caracte-
rísiicas que, en algunos casos, se ciiaban en la bibliogra-
fía aniigua en relación con estos nombres de variedades,
o que nos habían sido transmitidas por los viticultores en-
trevistados.

A coniinuación se comprobó si los distintos individuos
marcados como pertenecientes a una misma variedad, te-
nian idénticas caracterísiicas ampelográficas. Posterior-
mente, de cada uno de estos grupos, se eligió el ejemplar
más antiguo (un clon), y que a la vez no presentara sínto-
mas externos de enfermedad. En 1993, en la época de re-
poso de la planta, se cogió madera (de todos los ejempla-
res elegidos) para injertarlos en la colección de la Misión
Biológica de Galicia (CSIC).

La importancia del trabajo radica por un lado en conser-
var nuestro patrimonio vitícola. Además permite dar a co-
nocer algunas variedades desconocidas u olvidadas, en
algunos casos muy bien adaptadas a estas condiciones
edafoclimáticas particulares, y que pueden tener un alto
interés comercial, tanto en esta zona como en otras de
fuera del entorno. Por otro lado, la competencia comienza
a ser preocupante para los viejos países vitícolas, debido
a la entrada en el mercado de vinos procedentes de los
nuevos países vitícolas (Australia, Nueva Zelanda,
EE.UU., Sudáfrica...), que utilizando las mejores varieda-
des de vid europeas, producen vinos de muy buena cali-
dad y a precios muy competitivos. EI hecho de recuperar
antiguas variedades poco o nada conocidas, contribuirá
sin duda a diversificar los vinos, y a poner en el mercado
productos únicos, diferentes y de gran calidad.

AI ser variedades, algunas de ellas, con un alto nivel de
adaptación a las particulares condiciones del norte y noro-
este de España, es de vi'tal importancia mantener la colec-
ción bajo estas mismas condiciones, para poder estudiar
las variedades en su ambiente de desarrollo óptimo. Se
ha dado el caso de enviar material vegetal a zonas de cli-

ma seco y observar graves alteraciones en el ciclo vege-
tativo, hasta el punto de no Ilegar a producir uva, o que la
calidad de ésta sea muy deficiente. Por otro lado, las ca-
racterísticas particulares de algunas de estas variedades,
hacen de ellas un material de gran interés científico para
ser utilizado como base de muchas otras investigaciones.
Téngase en cuenta por ejemplo, que los ejemplares cen-
tenarios que localizamos, y que han sido las "plantas ma-
dre" o"plantas fuente" de las que hoy conservamos en
nuestra colección, han soportado el paso de plagas y en-
fermedades, que han arrasado los viñedos de toda Euro-
pa, mientras que ellas resistían impasibles y en perfecto
estado.

Muchas de estas variedades están siendo utilizadas por
nosotros para la realización de diversos trabajos de inves-
tigación sobre caracterización ampelográfica y molecular
(Martínez et al., 1994; Martínez y Pérez, 1995; Loureiro et
al., 1998; Martínez y Pérez, 2000; Santiago et al., 2005a,
b, c; Martín et al., 2005; Gago et al., 2006), resistencia a
enfermedades criptogámicas (Boso et al, 2004, Boso et
al., 2005; Boso et al., 2006a, b), histología (Alonso et al.,
2006), estudios de aromas en mostos y vinos (Zamuz et
al., 2006), estudios de identificación molecular de varieda-
des en mostos (Rodríguez-Plaza, et al., 2006) etc. Tam-
bién el material de esta colección es utilizado por parte de
otros equipos de investigación, para la realización de dis-
tintos trabajos, (Vidal et al., 1999a, b, 2000; Couselo et al.,
2006; Pomar et al., 2005).

Esta colección no está todavía cerrada y en la actualidad
continuamos con la prospección de zonas aún por explo-
rar y la introducción de las variedades nuevas que vamos
encontrando.

Referencias bibliográficas:

A disposición del lector .
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Diferencias entre vinos gallegos de la
^

variedad .^ ^ ^ -̂ ^ : envejecidos en

barrica y por procedimientos alternativos

EI envejecimiento de vinos tintos en madera es

un fenómeno muy complejo en el que los com-

puestos fenólicos (entre ellos los antocianos)

juegan un papel relevante. La entrada en el

mercado de vinos envejecidos de forma acele-

rada, una práctica todavía no regulada en los

países de la U.E., hace necesario buscar un mé-

todo analítico que permita distinguir entre
unos y otros. Con este objetivo, hemos estu-

diado la composición fenólica de tres tintos ga-

Ilegos monovarietales (Mencía) fermentados en
acero inoxidable y sometidos a tres tratamien-

A. Masa, F. Pomar • Misión Biológica de Galicia (CSIC)

EI envejecimiento en barrica reporta indudables benefi-
cios sobre la complejidad de los vinos y la intensidad del
sabor, características todas ellas ligadas a la calidad y
muy apreciadas por los consumidores, lo que ha provo-
cado una creciente demanda del mercado mundial de
estos vinos; sin embargo, este aumento de calidad re-
percute de forma notable en el aumento de los precios
por el elevado coste de las barricas, lo que indudable-
mente supone un freno a la extensión de su consumo y

tos diferentes: sin envejecimiento (utilizados

como "testigos"), envejecidos durante tres me-

ses en barrica de roble, y envejecidos durante

tres meses en acero inoxidable con "chips" de

roble de similar procedencia y tostado que las

barricas. Mensualmente, se han analizado (me-

diante HPLC-DAD) muestras de los vinos "tes-

tigo" y de cada uno de los tratamientos utiliza-

dos con el objetivo de establecer diferencias

analíticas que permitan reconocer su proce-

dencia. En este trabajo presentamos los resul-

tados obtenidos tras un primer año de estudio.

en los beneficios empresariales. Esta realidad ha provo-
cado la entrada en el mercado de vinos envejecidos de
forma acelerada mediante la aplicación de procedimien-
tos alternativos; el uso de "chips", extractos de madera,
etc..., son prácticas que, a pesar de haber estado prohi-
bidas hasta hace bien poco tiempo en los países de la
Unión Europea, se han estado introduciendo ilegalmente
en el mercado y, con seguridad, cada día se extenderán
con mayor profusión, lo que no sólo supone competencia
desleal con el sector sino también un fraude para el con-
sumidor. Hoy en día no existe una regulación clara sobre
este particular, y las D.O. del estado español no se han
pronunciado todavía en el sentido de admitir esta prácti-
ca. Se hace necesario, por tanto, poder disponer de un
método analítico que permita diferenciar entre unos y
otros vinos. En este sentido, y comoquiera que la made-
ra aporta componentes de naturaleza fenólica al tiempo
que permite la reacción de los fenoles del vino en con-
tacto con el oxígeno que difunde a través de los poros de
la barrica, cabe pensar en la utilidad de estos compues-
tos como marcadores de una y otra práctica enológica.
En la Misión Biológica de Galicia (CSIC) estamos desa-
rrollando el proyecto de investigación VIN03-006-C2-2,
financiado desde el año 2004 por el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología (INIA) con el que nos proponemos pro-
fundizar en esta problemática con vinos gallegos, tanto
blancos como tintos, presentando aquí los resultados
obtenidos para el primer año de estudio para estos últi-
mos, todos ellos monovarietales elaborados en base a la
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variedad Mencía, quizás la variedad tinta que mayor pro-
fusión tiene en la actualidad en nuestra vitivinicultura y
sin duda la que produce los vinos de mayor aceptación
por los consumidores de nuestra comunidad.

Material y Métodos

Tres vinos tintos monovarietales gallegos, elaborados
todos ellos con la variedad "Mencía" en depósitos de
acero, se han sometido a envejecimiento tanto en barri-
cas de roble francés Allier de grado de tostado medio y
225L de capacidad como en depósitos de acero inoxida-
ble de 250L en presencia de "chips" de madera de roble
de similar procedencia y grado de tostado (2 gr/L). Cada
mes (y durante tres meses) se recogieron muestras de
cada vino, incluidos los que se mantuvieron durante todo
el ensayo en acero inoxidable, que fueron utilizados co-
mo vinos "testigo". Se analizaron por inyección directa
en HPLC en fase inversa y se sometieron a un proceso
de cata. Las muestras, una vez filtradas a través de fil-
tros Millex HV de 0.45µ, se inyectaron en un cromató-
grafo Waters provisto de un módulo de separaciones
2690 y un detector de diodos 996; la columna utilizada
fue una C18 Kromasil-100 250x4 mm y 4µ de tamaño de
partícula de la firma Tracer Analítica (Barcelona), la tem-
peratura del horno se fijó a 30 °C y el volumen de inyec-
ción fue de 20 ^tL. La fase móvil consistió en una mezcla
de ACN/Fórmico/Agua (45:10:45) como solvente A y Fór-
mico 10% como solvente B, y el flujo fue de 1 mL/min. EI
gradiente utilizado fue de 25% de A en las condiciones
iniciales, 35% de A a los 15 min, 50% de A a los 20 min,
55% de A a los 25 min y 65% de A a los 40 min, volvien-
do en 5 min a las condiciones iniciales. Las catas las re-
alizaron los propios bodegueros junto con personal téc-
nico de la D.O. Ribeira Sacra a la que pertenecen las bo-
degas que participan en nuestro proyecto.

Resultados y conclusiones

A partir de los cromatogramas obtenidos, extraidos a
280, 313 y 546 nm (en la figura 1 se presenta un croma-
tograma tipo extraido a 546 nm), y en función de los va-
lores relativos de área para cada uno de los compuestos

Tabla I
Tiempos de retención y espectros UV/vis de los distintos deriva-
dos antociánicos identificados

Pico Rt Espectro en DAD Identificación

I 2.6 278, 346, 526 Delfin idin-3-monoglucosido

2 3.0 280, 330, 5 I S Cianidin-3-monoglucosido

3 4.8 277, 347, 528 Petunid i n-3-monogl ucosido

4 7.1 280, 518 Peonidin-3-monoglucosido

5 8.6 278, 346, 528 Malvidin-3-monoglucosido

6 I I.9 280, 524 Delfinidi n-3-monogl ucosido-acetato

7 14.7 281,514 C ianidin-3-monoglucosido-acetato

8 16.2 280, 530 Petu n id i n-3-monogl ucosido-acetato

9 I 6.9 282, 529 3-monoglucósido-cafeoato (^?)

10 17.5 282, 326, 526 3-monoglucósido-cafeoato (^?)

I I 2 I.0 280, 520 Peonidi n-3-monoglucosido-acetato

I 2 22.2 280, 348, 530 Malvidin-3-monogl ucosido-acetato

I 3 22.9 282, 528 Cianid i n-3-monogl ucosido-p-cumarato

I 4 24.2 282, 536 Petunidin-3-monoglucosido-p-cumarato

I 5 25.7 283, 314sh, 522 Peonidi n-3-monoglucosido-p-cumarato

I 6 26.4 282, 536 Malvidin-3-monoglucosido-p-cumarato

separados (expresados en % de área), se han estudiado
las diferencias entre los distintos vinos analizados.

Hay que destacar que, a diferencia de lo que cabría es-
perar (1, 2) y de los resultados obtenidos por nosotros
en un estudio similar realizado para vinos blancos (2), en
el que sí hemos podido encontrar claras diferencias en-
tre los envejecidos en barrica y aquellos envejecidos

La Mencía, es quizás la
variedad tinta que

mayor profusión tiene
en la actualidad en

nuestra vitivinicultura y
sin duda la que produce

los vinos de mayor
aceptación por los

consumidores gallegos

identificados, total o parcialmente, por sus tiempos de
retención y sus característidas espectrales en UV/vis (3).

A partir de los contenidos en estos diferentes tipos de
compuestos antociánicos, se han elaborado (para cada
vino y tratamiento) las gráficas que explican la evolución
de cada uno de estos grupos de compuestos a lo largo
de los tres meses de envejecimiento. En la figura 2 se
muestran las correspondientes a uno de los vinos estu-
diados, que presentaba diferencias más acusadas entre
tratamientos.

De la observación de las gráficas se puede deducir
que, en general, los vinos de barrica (en lo que concier-
ne al contenido en componentes antociánicos) tienen un
comportamiento similar a los testigo, un resultado que "a

mediante adición de "chips",
no se han encontrado diferen-
cias significativas cuando se
analizan los cromatogramas
extraidos a 280 nm, en los
que los compuestos fenólicos
de bajo peso molecular (entre
ellos la vainillina, el gálico o el
elágico) son más percepti-
bles, diferencias que sí exis-
ten cuando se analiza el con-
tenido en antocianos, de for-
ma particular si se consideran
los contenidos totales de sus
formas monoglucosiladas, y
aciladas con los ácidos acéti-
co, cafeico o p-cumárico. En
la tabla 1, se muestran los 16
compuestos antociánicos
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priori" no cabría esperar ya que los compuestos fenóli-
cos extraidos de la madera deberían tener un efecto so-
bre la pigmentación del vino, mientras que los envejeci-
dos con virutas presentan claras diferencias para todos
los grupos de compuestos estudiados, lo que sí era es-
perable puesto que en este caso (y a diferencia de lo
que ocurre en las barricas) no existe transferencia de
oxígeno al vino desde el exterior. Es de significar la
fuerte disminución de las formas monoglucosiladas en
estos vinos frente a la aparente estabilidad en los otros
dos tratamientos. En cualquier caso, y a diferencia de lo
que sucede para vinos blancos, el hecho de que no apa-
rezca ninguna diferencia cualitativa entre los vinos estu-
diados, no permite pensar en la validez definitiva del
método para distinguir la práctica utilizada en su enveje-
cimiento. Hay que hacer constar, por último, que el
"panel de cata" sí ha podido encontrar diferencias en-
tre los vinos de barrica (a los que definía como "más
harmónicos en boca aunque con menor persistencia
de los aromas varietales en nariz") y los de virutas, en
general más parecidos a los testigos en cuanto a aro-
mas ("perceptibles los aromas varietales" de acuerdo
con el panel de cata), pero con un intenso y agresivo
sabor a madera.

Aunque es pronto para sacar conclusiones definitivas,
que sólo podrían obtenerse después de analizar conjun-
tamente los datos correspondientes a los tres años que
durará el estudio, estos primeros resultados permiten no
sólo ser optimistas sobre el interés del camino iniciado
en nuestra investigación, sinó también en la posibilidad
de introducir algunos cambios en la metodología utiliza-
da que pudieran incidir positivamente en una mayor cla-
ridad de resultados. En este sentido, y por lo que hace

_-=------

al análisis de compuestos fenólicos de bajo peso mole-
cular, quizás sería interesante, además de analizar los
vinos mediante su inyección directa en HPLC, analizar
los extractos obtenidos tras la realización de un proceso
de extracción del vino en embudo de decantación con
acetato de etilo, para lo que previamente se hace nece-
sario eliminar en rotavapor su parte alcohólica; de esta
forma, podríamos disponer de muestras con mayor con-
tenido en este tipo de componentes. Así mismo, habría
que pensar en abordar el análisis de vinos envejecidos
en presencia de "chips" cuando se utiliza microoxigena-
ción, lo que podría hacerlos más parecidos a los enveje-
cidos en barrica desde el punto de vista de su composi-
ción polifenólica y, quizás, también desde el punto de
vista de sus características organolépticas.
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Î WELGER

La Referencia Profesional
en Empacado

L DE LA RECDLECClON ENCUENTRA SIEMPRE

4 REFERENClA !1/IUY VÁLlDA PARA TRABAJOS

^E EMPACADO Y ENCINTADO

Ratoernpaeadoras
d'e cá^ara fi{a a a^ariable

• Volumen de bata
desde é,5 faasta 4 m'.

^ • Caja de transmísión
POWERSPLIT.
• Sistema de atado de doble
sisa! VARIOTWIN o de red
VARIONET.

Errlpacadoras de grandes balas de 4 ó 6
atadores con venti(adores de limpieza.

Series 4006l6006.

• Mando de control
E-LINK.
• Longítud de la bafa
de hasta 2, 5 m.
• Autoalimentacíón
eléctrica FREE ENERGY.

Series 4060/6060.

• Sistema picador
PROFICUT (13 cuchitlas).
• Fondo de canal
practicable (HYDROFLEX
CONTROL).

WELGER ES UNA h1ARCA CO^rlERClALIZADA POR CONFECA Y SU RED DE CONCESlOf1AR105

//^
COMECA

Comercíal de Mecaniz^ión Agricola, s.a-
^ ^ =`^ ^- .;r•,, t ^P^ ^í^, ^'^°^ ^;a^ '^r3 ! ;301 c^r^ ^ _ (.t7^._ ^ ^ ^,_

^ ^ ^:,o.^^^-.;,. r ^^;^c^:^j.^^ ;

. ^'^ L ^. t . - ‚ ;^ ; ƒ4"^3 ^ °^ ^^ ^

^-í'^,{7'^. 1^'-: ?'ç--^^, ^?:Ú'_^.. .r'.$e^ :^i^m^ ' f^.^'S



Producción ^t'^+^5^^

y B iotecnología
La importancia de los bosques en la vida terrestre está fuera de toda duda. Según el último informe
de la FAO (FAO, 2006), la superficie total de los bosques del planeta se sitúa alrededor de los cua-
tro mif millones de hectáreas, lo que supone sobre el 30% de la superficie total. Sin embargo, la de-
forestación o pérdida de masa forestal es el problema más grave que afecta a los bosques, con ci-
fras realmente alarmantes, pues se estima que se pierden unos I 3 millones de hectáreas al año.
Aparte de su función primaria como es la producción de madera y productos forestales no made-
reros, los bosques son necesarios para realizar otras funciones fundamentales como es la protec-
ción del suelo y el agua, la conservación de la diversidad biológica (el I I% de los bosques mundia-
les se dedican a esta función), la actuación como sumideros de carbono ( se calcula que almacenan
283 gigatones de carbono sólo en su biomasa) y los fines recreativos.

A. Bal/ester, A. M. Vieitez • Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. CSIC

La deforestación antes mencionada conlleva un des-
censo en la producción de madera de aproximadamente
unos 7.0 millones m3 año^^ y de alguna forma este défi-
cit industrial debería evitarse mediante nuevos progra-
mas de reforestación utilizando árboles con característi-
cas superiores obtenidas a través de procesos de mejo-
ra clásica, a través de procesos biotecnológicos o me-
diante una combinación de ambos. Es decir, deberían
utilizarse plantaciones forestales de alto rendimiento y
debe entenderse y aceptarse que la actividad forestal
para uso industrial se asimilará, en los próximos años, a
un proceso agrícola. En la actualidad, las plantaciones
forestales cubren menos del cinco por ciento de la su-
perficie mundial dedicada a los bosques, pero en regio-
nes como Asia y Europa, se ha observado un notable in-
cremento en los últimos años. La mejora genética con-
vencional en árboles es una tarea que se alarga en el
tiempo debido, fundamentalmente, a la propia naturale-
za del árbol: crecimiento lento, floración tardía, dificulta-
des para propagarse vegetativamente, etc. La biotecno-
logía puede aportar unas herramientas importantes para

A. Plantas
transgénicas de

álamo, aclimatadas en
invernadero

B. Plantas transgéicas
de álamo (T) y no

transgénica (C)
creciendo en suelo de

mina con elevada
concentración de
metales pesados

acelerar los programas de mejora en especies foresta-
les y, en concreto, mediante i) la tecnología del cultivo in
vitro que permite la clonación de genotipos superiores o
árboles plus; ii) el uso de los marcadores moleculares y
la bioinfomática, que permite el estudio y función de ge-
nes específicos y iii) la transformación genética, que
permite la inserción de genes específicos en el genoma
del árbol y así poder acelerar los programas de mejora.

EI cultivo in vitro permite la multiplicación vegetativa o
clonación de árboles seleccionados por características
determinadas mediante el cultivo y proliferación de ye-
mas axilares o la inducción de embriogénesis somática.
La capacidad de multiplicación de estas técnicas es
enorme pues, dadas sus características, puede desarro-
Ilarse durante todo el año, independientemente de la es-
tación o período del año. EI Departamento de Fisiología
Vegetal del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas
de Galicia lleva más de 25 años aplicando la tecnología
del cultivo in vitro a especies leñosas, en general, y a
especies forestales en particular. En concreto, hemos
puesto a punto la propagación de castaños resistentes
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a la enfermedad de la tinta, mediante la metodología del
desarrollo de yemas. Esta tecnología ha sido transferida
a la empresa privada quien en estos momentos está
multiplicando alguno de los clones de castaño resisten-
tes a nivel comercial. La metodología del cultivo in vitro
permite también el almacenamiento (crioconservación),
por tiempo indefinido, de material vegetal seleccionado.
Para ello, se aíslan los ápices de las yemas terminales
y, después de diversos tratamientos de protección de
los tejidos, se sumergen en nitrógeno líquido (-196°
C), en donde pueden estar almacenados indefinidamen-
te. Esta tecnología se está aplicando en la práctica a
través de un convenio entre el IIAG y la empresa TRAG-
SA, interesada en mantener bajo estas condiciones al
menos parte de su colección clonal de castaños. En es-
ta especie también se ha conseguido la multiplicación
clonal mediante la inducción de embriogénesis somáti-
ca, que permite la formación de embriones a partir de
un tejido distinto de un gameto o del producto de fusión
de gametos (embrión cigótico). La maduración y germi-
nación de los embriones somáticos da lugar a una plan-
ta exactamente igual a la planta de donde se ha origina-
do el embrión. La técnica permite una multiplicación ma-
siva (incluso en biorreactores) y los embriones somáti-
cos pueden someterse al proceso de crioconservación
durante el tiempo que se necesite para la evaluación en
campo de las distintas líneas embriogénicas. Después
de esta evaluación, sólo los genotipos más interesan-
tes se rescatarían del nitrógeno líquido y se propagarían
a la escala que sea necesaria.

Un protocolo similar al del castaño lo hemos desarro-
Ilado en otras especies forestales tales como el abedul,
el cerezo forestal, el cerezo japonés, el álamo, el haya y
el roble. En este último caso la clonación se ha obtenido
tanto mediante la vía del desarrollo de yemas axilares
como con la inducción de embriones somáticos. Esta-
mos trabajando con material de reproducción de rodales
de Caldas de Reies (Pontevedra) y Becerreá (Lugo): co-
pias de algunos de estos árboles seleccionados están

almacenados en nitrógeno líquido en nuestro Instituto;
si por algún accidente o causa natural (incendio, terre-
moto, riada, etc.) alguno de estos ejemplares se perdie-
se se podrían reproducir copias genéticamente iguales
a los originales.

En roble, se ha iniciado un trabajo de investigación
con la empresa Foresta Capital para la propagación,
mediante tecnología del cultivo in vitro, de clones selec-
cionados de Quercus alba, proyecto en el que también
participa la empresa gallega
CULTIGAR.

Otra herramienta importante
dentro de la biotecnología es
la de los marcadores molecu-
lares. Existen en las bases de
datos un gran número de se-
cuencias génicas de árboles
y el genoma del álamo se ha
secuenciado en su totalidad,
hechos que permitirán su uti-
lización en la identificación de
diferencias en la expresión
génica que tienen lugar en di-
ferentes procesos fisiológi-
cos. La aplicación más inme-
diata de estos marcadores en
los trabajos de producción de
plantas mediante cultivo in vi-

EI Departamento de
Fisiología Vegetal del

Instituto de
Investigaciones

Agrobiológicas de
Galicia lleva más de 25

años aplicando la
tecnología del cultivo

in vitro a especies
leñosas y forestales

tro es asegurar la conformidad genética del material
propagado por esta técnica. La tecnología puede origi-
nar algún cambio no deseado en el genotipo, por eso, el
material debe evaluarse antes y después del cultivo in
vitro. Técnicas como RAPD, RFLP, AFLP, microsatélites,
etc., son utilizadas de forma rutinaria en muchos labora-
torios.

La tercera herramienta que puede incidir de forma no-
table en la mejora de las plantaciones forestales es la
transformación genética, es decir, la producción de ár-
boles transgénicos. Independientemente de la repercu-
sión social que existe alrededor de las plantas transgé-
nicas, nos interesa describir, desde el punto de vista
científico, las posibilidades de mejora forestal utilizando
esta técnica. En un principio, dos son las ventajas de la
transformación genética sobre los programas de mejora
convencional:

1) Como hemos dicho anteriormente, estos programas
en árboles se alargan durante décadas pues es necesa-
rio desarrollar diferentes generaciones mediante retro-
cruzamientos hasta insertar en el genoma los genes
adecuados para que se desarrollen los caracteres por
los que se hace la mejora. Por el contrario, mediante la
transformación se podría insertar el gen deseado en
una sola generación.

2) Cuando se desarrolla un híbrido entre dos especies
distintas por cruzamientos convencionales, el producto
resultante puede perder alguna de las características
propias de cada uno de los parentales, algo que no ocu-
rre si se utiliza la transformación genética.

En el caso concreto del castaño, los híbridos resisten-
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1. Rodal de robles
seleccionados de

Caldas de Reis
(Pontevedra)

2. Proliferación de
embriones somáticos

de ejemplares de
roble de Caldas

3. Plantas de roble,
genéticamente iguales
al material de parfida,

derivadas de la
germinación de

embriones somáticos
que han estado

sometidos al proceso
de crioconservación
en nitrógeno líquido

tes a la tinta son el producto del cruzamiento de la espe-
cie europea (Castanea sativa, susceptible a la enferme-
dad de la tinta) y la japonesa (Castanea crenata, con re-
sistencia parcial a dicha enfermedad). En Galicia, se uti-
lizan estos híbridos de primera generación en progra-
mas de reforestación. Es posible que algunas caracte-
rísticas específicas de la especie europea (porte, tama-
ño y calidad de la castaña) se hayan perdido. Por esto,
nuestro grupo está estudiando los sistemas de transfor-
mación genética tlel castaño, en principio con genes
marcadores (que no producen ningún cambio en las
plantas transformadas) para, posteriormente, tratar de
insertar genes que le confieran una mayor resistencia a
las enfermedades fúngicas. EI protocolo con genes mar-
cadores está ya desarrollado habiéndose transformado
embriones somáticos de castaño.

La aplicación más
inmediata de los

marcadores en los
trabajos de producción de
plantas mediante cultivo

in vitro es asegurar la
conformidad genética del
material propagado por

esta técnica

Existe mucho interés, a nivel internacional, en el desa-
rrollo tle árboles modificados genéticamente con una
composición alterada de la lignina, un aspecto que pre-
tende abaratar la producción de pasta de papel. La tole-
rancia a herbicidas, la resistencia a insectos o la tole-
rancia a estreses abióticos son otros aspectos que se
están estudiando en todo el muntlo aunque, de momen-
to y en los países en tlonde se dispone de una informa-
ción fiable, no hay ninguna plantación comercial con es-
te tipo de árboles.

Nuestro grupo está trabajando en el desarrollo de ár-
boles transgénicos tolerantes a la toxicidad del suelo
debido a la acción de los metales pesados y a los deri-
vatlos de explosivos. Existen suelos contaminados co-
mo consecuencia de la actividad urbana o industrial (por
ejemplo, el derivado de la actividatl minera) en donde el
crecimiento vegetal está muy limitado. Hemos transfor-
mado álamo mediante la incorporación de genes que
codifican fitoquelatinas sintasas, enzimas que promue-
ven resistencia al estrés por metales pesados en sue-
los. Hasta el momento, hemos comprobado una mayor
acumulación de plomo y cadmio en las plantas transfor-
madas que en las no transformadas y un mejor creci-
miento vegetativo en las primeras que en las segundas
cuando crecen en un suelo que deriva de la actividad
minera. Por otra parte, hemos transformado también
plantas de álamo con genes aislados de una bacteria
que son capaces de eliminar del suelo elevadas canti-
dades tle contaminantes nitrogenados derivados, por
ejemplo, tle la fabricación de explosivos. En estos dos
ejemplos, la función de los árboles desarrollados no se-
ría la productiva, sino la remediadora de zonas contami-
nadas.

En conclusión, la investigación en el ámbito forestal ha
de observarse como una inversión a largo plazo, incluso
cuando se trata de la utilización de las herramientas bio-
tecnológicas, hecho forzado por los propios ciclos de
desarrollo de los árboles. Los logros que se consigan
con estas metodologías hay que situarlas a metlio y lar-
go plazo, pero no sería razonable frenar la inversión en
la investigación en este campo pues las expectativas
que se vislumbran son realmente interesantes.

FAO (2006) www.fao.org/forestry/fra2005
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La Estac ión F itopatolóxica do
Areeiro cumple 25 años
La Estación Fitopatolóxica do Areeiro fue

creada a finales de 1980 por la Excma. Dipu-

tación Provincial de Pontevedra y adscrita al

Servicio Agrario. Su misión desde un princi-

pio fue y es ayudar al agricultor en materia
de fitopatología. No obstante desde su inicio

se fueron incorporando nuevos laboratorios

al ya establecido de Fitopatología, como Fru-

ticultura, Edafología, Ornamentales, Biología

molecular y Control Biológico, que han de-

sarrollado una actividad importante dentro

de la provincia de Pontevedra y fuera de ella.

Equipo de la Esfacíón Fitopatolóxica do Areeiro
,
i

Durante estos años la Estación Fitopa-

tolóxica do Areeiro se ha convertido

en un Centro de Referencia en materia

de fitopatología, así como de muchos

cultivos ornamentales y frutícolas, desa-

rrollando su labor en dos direcciones:

la de diagnóstico y ayuda cotidiana y la

de investigación.

Cuenta con un plantel de profesionales

de reconocido prestigio, que continua-

mente se recicla para ponerse al día en

las nuevas técnicas que van surgiendo.

- Sección de fitopatología

Unidad de artrópodos y lucha
biológica e integrada

En esta unidad se desarrollan actividades que, básica-
mente, están enfocadas hacia dos campos de trabajo:

• Entomología y acarología (o artrópodos en general),
donde la misión principal está encaminada al diagnóstico
de artrópodos y a la realización de prospecciones desti-
nadas al inventario de determinados grupos o a la detec-
ción de insectos y hongos de declaración obligatoria en
la UE, entre otros. También se desarrollan ensayos de

campo y laboratorio con productos fitosanitarios, tanto
para evaluar su eficacia frente a los patógenos y plagas
como para determinar sus posibles efectos secundarios
sobre insectos o ácaros útiles.
• Lucha biológica e integrada, donde se incluyen trabajos
de campo y laboratorio destinados a la optimización del
control frente a las plagas y enfermedades de los cultivos
más importantes en la provincia de Pontevedra. Con los
datos obtenidos se genera el único Boletín Fitosanitario
(publicado semanalmente en la página web de la Esta-
ción) que existe en Galicia, donde se aportan recomen-
daciones de intervención por comarcas y otras cuestio-
nes de interés para bodegas, agricultores particulares,
etc...con las que se pretende contribuir a mantener un
adecuado estado fitosanitario en sus cuftivos que a la vez
sea compatible con las exigencias medioambientales.
Además, fuera de la campaña vegetativa de los cultivos
se publican, también vía web, consejos prácticos, avisos
puntuales y otro tipo de informaciones que contribuyen al
conocimiento de los enemigos de nuestros cultivos. A ni-
vel de laboratorio, y al margen de las tareas de análisis e
interpretación de datos recogidos en campo, se efectúa
la cría experimental de algunos artrópodos beneficiosos.

Unidad de biología molecular
La unidad de Biología Molecular se inicia en el año 1998

con la finalidad de optimizar el diagnóstico de hongos, ne-
matodos, bacterias y virus que causan enfermedades en
las plantas. EI diagnóstico molecular mejora la detección e
identificación de microorganismos patógenos con respecto
a otras técnicas debido a su selectividad, repetitibilidad, ra-
pidez y sensibilidad. EI trabajo consiste en el estudio y
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análisis de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) de estos mi-
croorganismos. Las técnicas que se aplican se basan en la
reacción en cadena de la polimerasa, comúnmente conoci-
da como PCR. Con los años se han ido poniendo a punto
variantes de esta técnica (PCR-anidada o nested-PCR,
multiplex-PCR, PCR-RFLP, PCR a tiempo real), que han
permitido obtener diagnósticos más fiables y rápidos, se-
leccionándose una técnica u otra según el tipo de organis-
mo a estudiar. Las fases básicas de este proceso comien-
zan con la extracción del material genético de los patóge-
nos a partir de estructuras características como: micelio,
cuerpos de fructiflcación, esporas en el caso de hongos; o
huevos, individuos juveniles y/o adultos para nematodos.
La extracción de material genético de patógenos se puede
hacer también a partir de material vegetal infectado tanto si
muestra síntomas de la enfermedad como si no. Los áci-
dos nucleicos extraídos se amplifican mediante un termoci-
clador, se incorporan en un gel de agarosa mediante una
electroforesis y después se tiñe el gel con un colorante
adecuado para visualizar los ácidos nucleicos amplificados
con luz ultravioleta. EI material genético extraído y amplifi-
cado de cada patógeno se cuantifica con programas infor-
máticos de densiometría.

Las prestaciones de esta unidad son principalmente dos.
Por un lado, gran parte de los servicios se centran en la
detección e identificación de hongos (principalmente de los
géneros Fusarium, Phytophthora, Armillaria y Mycosphae-
rella), nematodos (sobre todo de los géneros Meloidogyne,
Globodera, Heterorabditis, Xiphinema y Heterodera), bac-
terias y virus, a partir de estructuras det patógeno o de ma-
terial vegetal sintomático o asintomático de especies hortí-
colas, ornamentales, forestales, de viña, kiwi, etc... Por
otro lado, recientemente se ha puesto en marcha el servi-
cio de secuenciación automática de ácidos nucleicos, que
permite la secuenciación directa de fragmentos de PCR,
facilitando la identificación de muchos microorganismos
cuyos diagnósticos resultaban complicados o dudosos por
otras técnicas.

Paralelamente al trabajo de diagnóstico, se Ilevan a cabo
proyectos de investigación de carácter esencialmente apli-
cado que pretenden conocer la incidencia, distribución y
biología de diversos patógenos, las características de las
enfermedades que causan, y los métodos más adecuados

para minimizar o reducir de forma efectiva los daños que
ocasionan.

Unidad de ^iatologia fúngica
La unidad de patología fúngica, dentro del laboratorio de

fitopatología, dedica su esfuerzo a la realización de los
análisis fúngicos pertinentes de todas las muestras recibi-
das en la Estación, tanto las enviadas por particulares, ser-
vicios oficiales como las pertenecientes a convenios y a
proyectos con distintas entidades, públicas y privadas, de
dentro y fuera de nuestra Comunidad. Los cultivos analiza-
dos son tanto agrícolas como ornamentales y forestales
haciendo especial hincapié en aquellos que presentan ma-
yor relevancia en Galicia como pueden ser, la vid, el kiwi,
el castaño, la camelia, diversas hortícolas, así como, dife-
rentes especies de pino y eucalipto.

La identificación de los hongos presentes en las mues-
tras analizadas se basa, fundamentalmente, en laboriosas
determinaciones morfológicas apoyándose, en aquellos
casos que sea necesario o en los que la legislación así lo
exija, en las diferentes técnicas moleculares desarrolla-
das para tal fin en la unidad de biología molecular.

En este momento se está trabajando en un importante
patógeno incluido en la lista de acción de la EPPO, Fusa-
rium circinatum, que afecta fundamentalmente a distintas
especies de pino realizando el muestreo en nuestra Comu-
nidad determinándose actualmente su presencia, tanto en
plantas de vivero como en plantaciones establecidas .

EI manejo de organismos nocivos cuya presencia en la
Unión Europea se desconoce o se debe evitar nos obliga
a estar al día en todas las técnicas de diagnostico e
identificación fúngica, lo cual obliga al personal a some-
terse a procesos de formación continua que confieran a
la unidad la mayor capacidad operativa posible puesta
siempre al servicio de un mayor desarrollo del sector
agroforestal gallego.

Unidad de virus, bacterias
y nematodos

En el laboratorio de virus, bacterias y nematodos se reali-
zan determinaciones por diferentes técnicas referentes a
estos organismos de las muestras que para análisis fitopato-
lógico recibimos en la Estación Fitopatolóxica do Areeiro.

Virus: análisis de inspecciones oficiales de virus de vive-
ros de hortícolas como son: Tomato spottted wilt tospoví-
rus (TSWV) Tomato yellow leaf curl begomovirus (TYLCV)
y el Pepino mosaic Virus (PepMV) y otras virosis que nos
están dentro de esta categoría pero que tienen igualmente
importancia dentro de estos cultivos.

También se han realizado los análisis para la detección
de virosis graves (PVY y PLRV) de las plantaciones de pa-
tata de siembra seleccionada.

Por último el control de virus en viveros de plantas madre
de viña de nuestra Comunidad en los cuales se han anali-
zado Entrenudo corto infeccioso (GFLV) Enrollado (GLRV
1 y 3) y el Jaspeado (GFKV).

Bacterias: se han realizado los análisis oficiales en se-
milla de judía (Phaseolus vulgaris) para la detección de la
enfermedad de cuarentena Curtobacterium flaccumfa-
ciens pv flaccumfaciens.
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Control en viveros de vid para la producción de plantas
madre de Xylophilus ampelinus causante de la necrosis
bacteriana.

Detección en viveros y en invernaderos de producción
de tomate de Clavibacter michiganensis pv michigamen-
sis responsable del chancro bacteriano.

Nematodos: Desde la detección en Portugal en 1999
del nematodo del pino Bursaphelenchus xylophilus se re-
aliza en nuestro laboratorio prospecciones anuales en
las masas de coníferas de nuestra comunidad para la de-
tección de este nematodo de cuarentena y su insecto
vector perteneciente al género Monochamus

Control en viveros de vid de nuestra Comunidad para
producción de plantas madre para la detección de nema-
todos transmisores de virus de los géneros Xiphinema y
Longidorus .

Finalmente señalar que se esta desarrollando un estu-
dio para de la cría de nematodos entomopatógenos, e
identificación de las especies de estos nematodos exis-
tentes en Galicia.

Sección de Eda fología
La tarea principal de la Sección de Edafología es el Aná-

lisis Químico de la Fertilidad de los suelos agrícolas y el
correspondiente Asesoramiento para adaptar sus caracte-
rísticas a las necesidades del correspondiente cultivo; a
petición de agricultores, cooperativas y usuarios en gene-
ral. En resumen, tratamos de efectuar un estudio-Diag-
nóstico de cada suelo y proponer medidas para su co-
rrección.

Para efectuar un diagnóstico adecuado pasamos nece-
sariamente por distintas fases: (i) una toma adecuada de
la muestra de suelo según las particularidades de suelo y
cultivo; (ii) la recepción de la muestra que debe ir acompa-
ñada de toda la información posible acerca del cultivo a
abonar, rendimientos esperados, problemas que se hayan
presentado, etc; (iii) el análisis químico de diferentes pro-
piedades de los suelos, básicamente caracterizamos su
acidez, su materia orgánica y su capacidad para suminis-
trar nutrientes básicos como son el fósforo, potasio, calcio
y magnesio.

Con el análisis del laboratorio y toda la información que
hemos recabado pasamos a efectuar una interpretación de
los niveles, así como a proponer medidas particulares para
la corrección de los suelos, bien sea encalando, suminis-
trando distintos abonos orgánicos o diferentes fórmulas de
fertilizantes minerales. Esta parte del informe es subjetiva,
es decir, se efectúa una propuesta técnica teniendo presen-
te que existen diversas alternativas de abonado o correc-
ción de los suelos. EI análisis químico es una pieza funda-
mental para el diagnóstico, pero no la única; en función del
problema puntual se acude en ocasiones al diagnóstico vi-
sual y al análisis foliar.

En segundo lugar, y en relación con la propuesta de medi-
das para la corrección, se efectúan en esta Sección diver-
sas experiencias controladas de respuesta de los cultivos a
diferentes formas de abonado orgánico o mineral, así como
a distintas dosis de cal tanto en campo como en maceta;
cuyos resultados se divulgan periódicamente en diversas
revistas técnicas.

- Sección de fruticultura
y ornamentales

Unidad de fruticultura
En fruticultura se realizan estudios fundamentalmente en

dos líneas:
• Introducción de nuevas especies de frutales de inte-

rés para nuestra comunidad. La sección de fruticultura tra-
baja desde 1985 en el estudio del comportamiento agronó-
mico de especies de nueva introducción y en los problemas
que van surgiendo a medida que los cultivos y el mercado
se adapta. Se controlan los estados fenológicos, así como
parámetros de producción y calidad de diversas especies,
centrándose actualmente en kiwi, kiwiño, feijoa, mirabel, ce-
reza, etc.. Algunos de estos cultivos forman actualmente
parte de las líneas de comercialización de fruta o planta de
nuestra comunidad. Desde 1987 también se has realizado
estudios de adaptación de pequeños frutos, contando con
informes acerca del comportamiento y fenología de diversas
variedades de grosella, arándano, frambuesa y mora.

• Estudios para la mejora del cultivo de Actinidia deli-
ciosa. EI kiwi es el último frutal incorporado a la cadena de
comercialización de fruta, el método de cultivo de esta plan-
ta se ha ido estudiando y mejorando a medida que avanza-
ba el cultivo de las primeras plantas introducidas en Galicia.
Hasta el punto de que los problemas han ido solucionando
progresivamente a medida que surgían y que se iba cono-
ciendo mejor el comportamiento de esta planta, así, duran-
te años los estudios realizados en la EFA se centraron en la
mejora del método de propagación, del sistema de poda,
en los problemas fitosanitarios, etc...

Se determinó la definición de los estados fenológicos que
actualmente es seguida en las principales explotaciones
con la finalidad de determinar las fechas más importantes
del cultivo (brotación, floración, etc..).

Actualmente, ya desde hace varios años, se observa una
reducción general del calibre de los frutos, este calibre está
determinado por la cantidad de semillas del fruto (más de
1000) y es consecuencia del número granos de polen que
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alcanza el pistilo. En los últimos años se viene trabajando
en la aplicación de diversas sustancias para mejorar el ca-
libre, en diversas técnicas de cultivo (anillado de ramas) y
en la aportación de polen por diferentes métodos (en me-
dio líquido, polvo, etc..), todo ello para asegurar un calibre
medio de 100 gramos por fruto.

- Unidad de ornamentales

Género Camellia: recuperación,
introducción, cultivo y sus
problemas

La Diputación Provincial de Pontevedra, siempre ha es-
tado implicada en la difusión de la camelia, especialmente
a partir de 1962 en que se organizó el primer concurso ex-
posición. En 1982, la Diputación contaba con 35 ejempla-
res de camelia en los jartlines que rodeaban el Palacio
Provincial a los que se añadieron tras de la adquisición del
Castillo de Soutomaior sus 19 ejemplares históricos, a
partir de ese momento se decidió iniciar una colección
que constituyera un referente para cultivadores y aficiona-
dos a este género botánico. Se inicio así, una colección
de camelias en cinco de las 25 ha del Castillo de Souto-
maior y se aumentó desde 1986 con dos ha de la finca de
la EFA, todas ellas se dedican actualmente al manteni-
miento de la colección viva de camelia. Entre 1986 y 2000
se incorporaron 325 ejemplares nuevos a la colección me-
diante material procedente de viveros gallegos, de Fran-
cia, Inglaterra, EEUU y Nueva Zelanda. En este periodo,
se incorporaron además donaciones de coleccionistas
particulares.

EI equipo tle la EFA ha Ilevado a cabo en los últimos 25
años trabajos de investigación relacionados con la propa-
gación, producción y protección de planta de camelia, que
han surgido como consecuencia del mantenimiento de la
colección establecida en las fincas propiedad de la Dipu-
tación de Pontevedra (jardines del Palacio Provincial,
Castillo de Soutomaior , Finca de Areeiro) y de la prospec-
ción que se viene realizando tanto en Galicia como en el
norte de Portugal para la recuperación de recursos fitoge-
néticos de camelia

Actualmente, el número tle plantas de la colección que
se reprotluce y mantiene en contenedor en vivero y/o en
plantación supera las 500, que se corresponden con 325
variedades de Camellia japonica, 41 de C. sasanqua, 26
de C. reticulata, 64 híbridos y varios cultivares de otras 30
especies obtenidas a través de colaboraciones con inves-.
tigadores de Japón y China.

Recientemente ha entrado en la colección de la EFA ma-
terial, en fase de propagación, tle 35 variedades de Ca-
mellia japonica, dos de C. sasanqua y una de C. reticula-
ta, que se han obtenido tras prospección y recogida de
material de plantas antiguas situadas en Pazos gallegos y
Quintas del norte tle Portugal. Este material se ha obteni-
do gracias a la puesta en marcha de una nueva línea de
investigación para recuperar cultivares de camelias anti-
guas, línea que se ha podido iniciar con la financiación de
la Xunta de Galicía (proyecto PGIDIT03RAG60301 PR,
Programa de Recursos Agropecuarios cofinanciado con

fondos FEDER-MAC) durante 2003-2005, y que se preten-
de continuar metliante la financiación de nuevos proyec-
tos. EI objetivo final es caracterizar todo el material obteni-
do para establecer el nombre del cultivar.

Se quiere localizar, documentar y recoger germoplasma
tle camelia en totla Galicia y norte de Portugal, tlefiniendo
y aplicando descriptores morfobotánicos que permitan
identificar el cultivar y especie al que pertenecen. Toda la
información se recogerá en una base informática, elabo-
rándose fichas descriptivas completas.

Debido a la poca estabilidad de los caracteres morfológi-
cos, que se ven influitlos por factores ambientales, es ne-
cesario combinar las técnicas de identificación tradiciona-
les basados en la morfología con las técnicas molecula-
res, que han adquiritlo un gran auge en los último años ya
que se basan en la información genética de la planta que
se mantiene estable a pesar de los factores externos.

En los últimos cinco años, en la EFA se han desarrollado
técnicas basadas en la PCR para la diferenciación de espe-
cies y cultivares de Camellia. EI primer paso fue poner a
punto la técnica de extracción de ADN de camelia, para lo
cual se probaron tres protocolos distintos utilizando distintos
tipos de material vegetal en diferente estado fenológico. Pa-
ra la diferenciación de especies se desarrolló la técnica de
RAPDs, con la que se lograron diferenciar ocho especies
mediante cuatro primers. En la actualidad se está realizan-
do la caracterización de cultivares de C. japonica mediante
el desarrollo de microsatélites específicos de camelia.

Pro^agación de helechos
La propagación de helechos arborescentes de las espe-

cias Cyathea cooperi y Dicksonia antartica es difícil y poco
viable por métotlos tratlicionales por ello se ha puesto a
punto una técnica para la germinación de esporas, forma-
ción del protalo y esporofito in vitro y posterior trasplante
del esporofito a cámaras de cultivo con contliciones con-
troladas de temperatura y humedad hasta alcanzar un ta-
maño para su trasplante al vivero. Está técnica ha sitlo
trasferida con éxito al sector privado, produciéntlose una
media de 10.000 ejemplares por año para la venta.

La Estación Fitopatolóxica do Areeiro agradece a todas
las personas que han hecho posible su trabajo.
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La Estación de Viticultura

y Enología de Galicia ^E^EG/dŝ^
Situada en el Concello de Leiro (Ourense), en las proximidades del Monasterio de San Clodio, la

Estación de Viticultura y Enología de Galicia es un Centro de Investigación dependiente de la Di-

rección Xeral de Investigación,Tecnología y Formación Agroforestal de la Consellería de Medio

Rural de la Xunta de Galicia.

5^0 Juniooó

Creada en el año1987, el Centro asume como misión
esencial impulsar el desarrollo tecnológico del sector vitivi-
nícola gallego. Organizativamente está dividida en tres sec-
ciones: Viticultura, Enología y Química Enológica.

Sus funciones son de investigación, realizar servicios al
sector, tanto de asesoramiento como de transferencia tec-
nológica, formación de viticultores y técnicos relacionados
con la vitivinicultura.

EI Centro dispone de edificación propia en la que se ubi-
can los diferentes departamentos, laboratorios, bodega ex-
perimental, invernadero, finca experimental de cuatro hec-
táreas y una nave para la destilación de orujos en la que se
investiga sobre diferentes tecnologías de destilación.

Líneas de trabajo

Viticultura
• Constitución de un banco de germoplasma, con recogi-
da, conservación y estudio de variedades de cultivo an-
cestral en Galicia en peligro de extinción.
• Selección clonal y sanitaria de variedades de vid autóc-
tonas.
• Determinación de las técnicas óptimas de cultivo de vi-
ñedo (densidad, marco de plantación, sistemas de con-
ducción y poda) para diferentes variedades autóctonas.

Enología

• Caracterización de los vinos producidos en las distintas
D.O. de Galicia.
• Determinación de técnicas idóneas de vinificación de las
variedades de vid gallegas.
• Estudio de las técnicas de destilación y elaboración de
los aguardientes de orujo gallegos y su tipificación.

Laboratorio enológico
• Análisis de los vinos producidos en las distintas DO ga-
Ilegas.
• Investigación de los parámetros analíticos y biológicos
que puedan aportar elementos diferenciadores.

La flnanciación de las actividades de investigación se rea-
liza a través de proyectos de I+D, seleccionados en las dife-
rentes convocatorias tanto a nivel de la Comunidad Autóno-
ma como estatal o europeas, estando en la actualidad de-
sarrollando los siguientes proyectos:

Comunidad Autónoma (PXIDIT):
• Efecto de la fertilización potásica en la precipitación de
bitartrato potásico y en el pH de los vinos blancos de la
Denominación de Origen "Rias Baixas". Influencia sobre
la calidad del vino.
• Evaluación del impacto de los tratamientos antifúngicos
en variedades blancas gallegas sobre la composición del
mosto, cinética fermentativa y el vino.
• Estudio del potencial enológico y organoléptico de tres
cultivares blancos de vid autóctona de Galicia (Lado,
Blanco legítimo y Agudelo).
• Selección Clonal de Variedades Tintas Autóctonas de
Galicia

Comunidad Aautónoma,(PXIDIT
con em^resas-Tecnolox^as da
Alimentación):

• Indexaje en verde de variedades autóctonas de vid a
partir de material producido in vitro desarrollado en inver-
nadero. Establecimiento de un sistema de identificación
varietal mediante marcadores moleculares y determina-
ción del grado de rejuvenecimiento.
• Estudio de la influencia de prácticas cultivares y optimi-



zación de diferentes técnicas enológicas en la vinificación
de la uva Albariña.
• Desarrollo y selección de una colección autóctona de mi-
croorganismos de interés enológico ( levaduras y bacte-
rias) a partir de material biológico cedido por el Instituto de
Fermentaciones Industriales (CSIC).
• Elaboración de vino tinto con variedades autóctonas ga-
Ilegas con diferentes sistemas de vinificación para su pos-
terior crianza en barrica.
• Optimización de los procesos de elaboración de un vino
tinto de crianza a partir de variedades autóctonas gallegas
• Optimización de diferentes sistemas de destilación para
la obtención de aguardientes de orujo y destilados de fru-
tas autóctonas de calidad

Las empresas participantes son TRAGSA, Finca Fillaboa,
INNAVES, Coto de Gomariz, Terra do Gargalo, Aguardien-
tes de Galicia, respectivamente

Estatal (INIA):
• Incidencia de las técnicas de elaboración sobre la flora
levaduriforme y en la composición aromática del vino en
cultivares blancos autóctonos de Galicia.
• Estudio del potencial enológico y organoléptico de tres
cultivares blancos de vid autóctona de Galicia (Lado,
Branco Lexítimo y Agudelo).
• Comportamiento de diferentes columnas de destilación
en la elaboración de aguardientes. Características analíti-
cas y sensoriales de los aguardientes de orujo. Definición
según norma ISO 11035 de los descriptores organolépti-
cos de los mismos.
• Evaluación del Potencial agronómico y enológico de al-
gunas variedades minoritarias de vid en Galicia.
• Valorización de frutas del bosque. Elaboración de aguar-
dientes por destilación de sus fermentados, obtenidos
mediante cultivo en estado solido.

Europeos (CRAFT/INTERREG):
• CRAFT) Sustainable enhancement of autochthonous wi-
ne grapes in mountain areas.Cooperative Research.
•(INTERREG) Simbiose: Fusao de competencies formati-
ves transfronteirizas na habilitaçao de profesionais do
sector agroalimentar.

Otros estudios (Internos)
• Selección clonal y sanitaria de variedades de vid autóc-
tonas de Galicia.
• Constitución del banco de datos agronómicos, fenológi=
cos, enológicos y ampelográficos de variedades de vid
autóctonas de Galicia.
• Optimización de los sistemas de conducción y poda para
cultivares de vid de Galicia.
• Estudio del potencial enológico de las principales varie-
dades tintas de Galicia.
• Aplicación de diferentes sistemas de vinificación de va-
riedades tintas (normal, ganimede, integral).
• Estudio de la aplicación de diferentes levaduras comer-
ciales y de enzimas con capacidad beta-glucosidásica en
la vinificación de variedades blancas de Galicia.

• Destilacion y características de aguardientes de orujo
monovarietales.
• Estudio de variedades minoritarias en vías de extinción
• Realización de las microvinificaciones de la campaña del
MAPA sobre estudio para la realización del banco de da-
tos do origen de los vinos.

Para el futuro las líneas que se pretenden abarcar son las
siguientes:

Viticultura
• Ampliar los estudios de caracterización ampelográfica y
potencial enológíco de las distintas variedades autócto-
nas.
• Seguir con selección clonal y
sanitaria de variedades de vid de
Galicia, básicamente de tintas.
• Optimización de los diferentes
sistemas de cultivo del viñedo en
cada una de las D0.
• Iniciar el estudio de zonifica-
ción de las diferentes D0.

Enología
• Seleccionar levaduras y bacte-
rias autóctonas
• Investigar sobre nuevas tecno-
logías de elaboración de vinos y
aguardientes de orujo.
• Caracterizar organolépticamen-
te los vinos y aguardientes ela-
borados a partir de variedades
autóctonas.
• Estudiar la formación de compuestos negativos a la cali-
dad de los vinos (aminas biógenas, OTA, residuos de pro-
ductos fitosanitarios)

Laboratorio química enológica
• Cumplimiento de la norma UNE 17025 .

Para la realización de los diferentes proyectos el Centro
cuenta con personal investigador formado por 6 doctores, 4
titulados superiores y 2 titulados medios que son los encar-
gados de Ilevar a cabo las diferentes investigaciones.

La transferencia tecnológica de los resultados se realiza a
través de publicaciones en revistas de divulgación e investi-
gación, organización de cursos y jornadas técnicas de viti-
cultura y enología, asistencia a congresos y reuníones de
grupos de investigación nacionales e internacionales.

Como caso particular de transferencia tecnológica debe-
mos indicar que los trabajos relativos a selección clonal de
variedades autóctonas permitieron hasta el momento la ob-
tención de 36 clones seleccionados, ocho de Treixadura,
seis de Torrontés, tres de Loureira, siete de Godello, siete
de Dona Branca, cinco de Mencía, estando gran parte de el
material ya certificado o en avanzado proceso de certifica-
ción. Los clones ya certificados fueron suministrados a los
viveristas gallegos para su multiplicación y posterior comer-
cialización.
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> EI Gobierno aprueba el trasvase de 20 hm3
de agua del Tajo para el riego murciano
Tres semanas tlespt^és tle ser solicitado, y después de polémicas y concentraciones, el Consejo
de 01^inistros aprobó e9 trasvase de 20 hectómetros ctjbicos tle agua destle la cabecera del Tajo a la
Cuenca del Segura, para "evítar daños irreparabies" et^ ios cultivos leñosos tle la Región de Mur-
cia, Alicante y Almería, sin embargo, no se trata áe una buer^a noticia para tatlos. Certlá io califica
de "chorrico" y las organizaciones agrarias, C^OAG y ASAJA de Castilla La Mancha lo rechazan.

Se trata de un trasvase importante, tal y como lo calificó
la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández
de la Vega, que, según explicó, se ha autorizado una vez
cumplido el requisito de garantizar el abastecimiento hu-
mano a la cuenca del Segura tras un contrato suscrito
con los regantes tle Aranjuez, cuestión que había parali-
zado en varias ocasiones el trasvase.

Con esta decisión, el Ejecutivo sigue las recomendacio-
nes de la Comisión del Acuetlucto Tajo-Segura, que pedía
un trasvase de entre 15 y 20 hectómetros cúbicos para
regar la huerta murciana con el fin de evitar "el problema
de una posible salinización del suelo".

Sin embargo, como viene ocurriendo siempre, en el te-
ma del agua, no todos están de acuerdo, el consejero de
Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá lo calificó de
"agresión", ya que según sus palabras es "perfectamente
posible" trasvasar 50 hectómetros ya que quedarían en
cabecera unas reservas superiores a los 240 hm3 que
marca la ley y con ello, estarían garantizadas las necesi-

dades de Castilla-La Mancha tanto para abas-
tecimiento como para regadío.

En su opinión, se trata de falta de voluntad polí-
tica por parte tlel gobierno, ya que "agua, hay".

Por su parte, el presidente de la región de
Murcia, expresó su descontento por el retraso
con que se aprueba, ya que la situación en la
cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, es
"idéntica a la de hace un mes pero la de la agri-
cultura murciana es mucho peor que hace unas
semanas".

En cuanto a Castilla La Mancha, la polémica, es justo
por lo contrario y las organizaciones agrarias, COAG y
ASAJA afirman que los embalses de cabecera del Tajo
siguen teniendo poco agua. EI PSOE regional lo ha cali-
ficado de "irresponsable e imprudente" porque "no hay
suficiente agua embalsada como para atender las nece-
sidades de abastecimiento para el Levante en los próxi-
mos meses".

> EI PP pide un nuevo Plan de Regadíos hasta
el 20 I 3
EI portavoz tlel Partido Popular en la Comisión de Agrícultura, José Cruz Pérez ha peditlo al Gobierno un
nuevo plan que refleje actuaciones hasta el año 2013, ya que el actual finaliza en el año 2008, y en el que
colaboren todas las Comunidades Autónomas.

Pérez Lapazaran, ha reconocido y valoratlo positivamen-
te el cambio producido en el Ministerio de Agricultura con
respecto al Plan Nacional de Regadíos aprobado por el PP
en el año 2002. En su opinión, se ha visto un "sorprenden-
te" cambio de actitud poniendo en marcha nuevas obras
paralizadas por el PSOE durante los años anteriores,
cuando el secretario general de Agricultura era Fernando
Moraleda, hoy secretario general de comunicación del Go-
bierno. La actitud "sectaria" de Moraleda, que paralizó el
regadío supuso retraso que, ahora, se intenta paliar acele-
rando lo no hecho en años anteriores con firma de nuevos
convenios incluidos en el PNR del PP y aprobando nuevas
obras que califican como urgentes y que no son más que
"manifestaciones de buena voluntad".

Ante el retraso y ralentización del actual Plan Nacional, el
Gobierno se debería comprometer a elaborar un nuevo plan
para el 2008-13 que contemple el millón de hectáreas que

quedarían por modernizar, con el actual, que finaliza en el
2008. Además, en este plan se deben implicar a las CC.AA. e
incluirlo en los Planes de Desarrollo Rural que se aprueben.

Por otra parte, el portavoz del PP, aprovechó su inter-
vención para denunciar la contratación "irregular" de car-
gos socialistas en la SEIASA del nordeste, "alguno con
contrato indefinido como una Secretaria de Estado, ha
puesto en evidencia una oficina de contratación en una
Sociedad Publica".

En su opinión, la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona sigue manteniendo actitudes de paralizar y obs-
taculizar todo aquello que suponga regadío y agricultura.
La ministra Narbona ha torpedeado la línea de flotación de
los agricultores y ganaderos, tratando de retrasar y de no
querer saber nada de agricultura y de querer imponer ta-
sas a un colectivo que está padeciendo una de las peores
crisis de su historia.
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Esta es una de las once conclusiones, resultantes del XI Congreso Nacional de Re-
gantes celebrado en Mallorca y de las que FENACORE ha tomado nota en un docu-
mento que entregar^ al Gobierno.

Cerca de un millar de regantes de toda
España se dieron cita en Palma de Ma-
Ilorca, tlel 15 al 19 de mayo pasatlos, en
la XI edición del Congreso Nacional de
Regantes organizado por la Federación
Nacional de Comunidades de Regantes
de España (FENACORE) en colabora-
ción directa con el Sindicato de Riegos
de Sóller. Cinco interesantes días en los
que se dieron cita cerca de un millar de
regantes para debatir sobre los principa-
les temas sobre regadío.

Los regantes han mostrado su satis-
facción por el Régimen Económico-Fi-
nanciero de la Ley de Aguas, que en su
opinión se adapta plenamente a la Directiva EI importe del IBI y otros impuestos loca-
Marco de Aguas, pues "sigue el principio de les de carácter tlirecto de los embalses, ca-
recuperación de nales o cualquier otra obra hidráulica deben

costes y se aplica a los usuarios beneficia- pagarse metliante las transferencias corres-
rios de las obras realizadas por la Adminis- pondientes en los Presupuestos Generales
tración". Aunque debería permitir y garanti- del Estado, sin que sean objeto tle repercu-
zar el acceso al agua y su distribución equi- sión posterior a los usuarios de dichas
tativa en el conjunto del regadío español, obras.
sin poner en riesgo su competitividad y la En cuanto al proceso de recaudación del
seguridad jurídica de sus inversiones. Asi- canon de regulación y de la tarifa de utiliza-
mismo consideran que la configuración del ción del agua es posible establecer Conve-
Canon de Regulación y de la Tarifa de Utili- nios de Encomienda de Gestión entre las
zación del Agua como prestaciones patrimo- Confederaciones Hidrográficas y las Comu-
niales de carácter público no impositivas re- nidades de Regantes, atendiendo a la con-
sulta, además de "ineludible", "conveniente". sideración de estas últimas como Corpora-

Respecto al incentivo al menor consumo ciones de Derecho Público.
que introduce la ley, de hasta el 50% de re- Por otra parte, las Comunidades de Re-
tlucción en el importe del canon, los regan- gantes instan a la Administración para que
tes consideran que es insuficiente y que el se establezcan y articulen los
Estado debería potenciar el ahorro "todavía mecanismos y medios necesarios para
más" mediante políticas que faciliten la mo- que se permita que los órganos ejecutivos
dernización de regadíos estableciendo in- de la Administración Tributaria realicen la re-
centivos económicos en las Comunidades caudación de las deudas a las Comunida-
de Regantes modernizadas que cumplan des de Regantes por la vía administrativa de
los objetivos de la planificación hidrológica. apremio.

Los embalses, resultan "imprescindibles" EI presidente de FENACORE, Andrés del
para garantizar, entre otros, los caudales Campo entregará estas y otras conclusio-
mínimos o ecológicos y en los que contem- nes al presidente del Gobierno, José Luis
plan estas finalidades medioambientales, el Rotlríguez Zapatero, y a las ministras de
Estado deberá participar como un beneficia- Agricultura y Medio Ambiente, Elena Espi-
rio más en el tributo correspondiente para nosa y Cristina Narbona, respectivamente,
que el reparto de las obligaciones se haga para que se tengan en cuenta de cara a las
con criterios de equidad. futuras políticas de regadío.
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> EI MAPA inicia los pagos a los agricultores sevillanos
de regadío
La organizacíón agraria ASAJA-Sevilla ha logrado desbloquear el pago de la deuda que mantiene el Ministerio de Agricultura con
los agricultores sevillanos que sembraron cultivos herbáceos de regadío durante las campañas de 1993/94 y de 1994195, en las
que recibieron unas ayudas por hectárea inferíores a las que realmente les correspondían.

ASAJA-Sevilla presentó en 1994 un recurso
ante el TSJA, que dictó sentencia a favor de
esta organización agraria en 1999, sentencia
que toma definitivamente firmeza cuando en
febrero 2003 el Tribunal Supremo falla a favor
de ASAJA-Sevilla e insta al Ministerio de Agri-
cultura a pagar a los afectados. Desde enton-
ces el Ministerio de Agricultura ha venido re-
trasando el pago, tal y como denuncia la or-
ganización hasta el punto de que el pasado
26 de enero el propio TSJA dictó una resolu-

ción firme por la que "fija un plazo improrro-
gable de diez días al Ministerio de Agricultura
para que informe a la propia Sala sobre los
acuerdos adoptados para Ilevar a efecto el
cumplimiento de lo resuelto".

Tras esta Ilamada de atención del TSJA el
asunto del pago parece que por fin se desblo-
quea gracias a la intermediación de la Conse-
jería de Agricultura, que aunque no tiene obli-
gación, se va a hacer cargo de gestionar, con
la ayuda de ASAJA-Sevilla, el pago a los más

de 7.000 agricultores sevillanos que sembra-
ron cultivos herbáceos de regadío.

Para iniciar este procedimiento es funda-
mental contar con el listado de todos los
agricultores afectados, por lo que desde
ASAJA-Sevilla se insta a todos los que sem-
braron cultivos herbáceos de regadío en
cualquiera de las dos campañas referidas, o
a sus descendientes, a que se pongan en
contacto con la organización para actualizar
todos los datos.

Em^iresas

> Gama PAM URBITAL, canalizaciones
en fundición dúctil para aguas regeneradas

Saint-Gobaín Canalización presenta la nueva gama PAM URBITAL: canalizaciones en fundicíón dúctil especí-
ficas para las redes de aguas regeneradas destinadas al ríego de parques y jardines y baldeo de calles.

PAM URBITAL es una tubería de fundición dúctil, con reves-
timiento exterior de 200 g/m2 de Zn y barniz epoxi morado y
revestimiento interior de mortero de cemento centrifugado.

Este nuevo revestimiento exterior proporciona un acabado
que garantiza la perfecta identificación de redes de agua re-
generada del resto de las conducciones de agua potable y
saneamiento, algo imprescindible en el entorno urbano.

Las tuberías PAM URBITAL garantizan la completa estan-
queidad de las redes, sin pérdidas ni fugas. Disponen de re-
vestimiento interior adecuado a las características del fluido
transportado y el revestimiento exterior resistente a las agre-
siones de los terrenos. Garantizan la seguridad en condicio-
nes extremas de presión, el montaje fácil y rápido, la senci-
Ilez y economía en la instalación, la durabilidad y permiten la
diferenciación de las redes.

Las instalaciones de barnizado de los tubos PAM URBI-
TAL en la fábrica de Santander consiguen un acabado per-
fecto, un recubrimiento brillante y homogéneo y sin emisión
de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera.

La reutiiización de aguas procedentes de depuración res-
ponde a una doble necesidad: el ahorro de agua y el respe-
to al medio ambiente. Estas dos premisas quedan cubiertas
cuando se trata de canalización en fundición dúctil. Primero,
porque su perfecta estanqueidad garantiza que no se pierde
ni una gota de agua. Y segundo, porque los procesos de
producción de la tubería de función dúctil, material 100% re-
ciclable, responden a los principios más exigentes con el
respeto al medio ambiente.

Dentro de su compromiso con una gestíón sostenible,
Saint-Gobain Canalización recupera y recicla sus tubos a
través de un sistema integral de recogida y tratamiento de
sus productos que aseguran su compromiso en un marco
de colaboración con sus clientes y las administraciones pú-
blicas implicadas. En las obras de reposición en las que el
material a retirar sea de fundición, Saint-Gobain Canaliza-
ción puede recuperar los tubos y accesorios sustituidos, que
convertidos en materia prima vuelven a fundirse y se con-
vierten en nuevos tubos que mantienen íntegras sus presta-
ciones originales.

Más Información:
Tel.: 902 I I 4 I I 6

www.sgcanalizacion.com
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> ABB y Regaber firman un
acuerdo de alianza estratégica

ABB, compañía lítler de ingeniería electrotécnica y de atomatización, y Regaber, con
más 25 años de experiencia en el mercado de riego, han anunciatlo la firma de una
alianza estratégica para ofrecer juntas la mejor solución a la automatización y ges-
tión en infraestructuras hidráulicas de regadío.

Ambas empresas tienen la
decisión firme de continuar in-
vestigando e invirtiendo en el
desarrollo de nuevas tecnolo-
gías adaptadas al mercado del
riego, apostando especialmen-
te por la tecnología GPRS.

Esta alianza permitirá refor-

Regabc^
^

^, ^^ ^^
^+ ^^ 1^

zar el servicio y la atención local aportantlo
un gran valor añadido al usuario y continuar
trabajando en la optimización de los escasos
recursos hídricos. ABB (www.abb.com) es lí-
der global en tecnologías electrotécnicas y
de automatización, haciendo posible que las
compañías de servicios públicos básicos
(agua, gas y electricidad) y las industrias,
aumenten su eficiencia, reduciendo el im-
pacto ambiental. EI Grupo ABB opera en
unos 100 países y emplea alrededor de
104.000 personas.

Más información:
Asea Brown Boveri, S.A.

Tel: 91 581 92 48
Regaber

Tel: 902 240 174
www.regaber.com

> Nuevas empresas y socios de AFRE
La Junta Directiva de la Asociación de Fabricantes tle Riego Españoles (AFRE) ha aprobado la incorporación
como socio de AFRE de la empresa Bombas Ercole Marelli, S.A y ha nombrado socio de honor tle AFRE a
Javier Barragán Fernández.

BOMBAS ERCOLE MARELLI, S.A.,
Ileva desarrollando y fabricando bom-
bas centrífugas de alta calidad desde
1963, y hoy es líder en España, tanto
en el sector de proceso (refinerías,
química petroquímica, centrales térmi-
cas, ósmosis inversa, etc.) como en el
de agua (grandes abastecimientos,
trasvases, irrigación, plantas de trata-
miento, servicios industriales genera-
les, etc.). Tiene su fábrica y sede cen-
tral, a unos 30 km. de Madrid, en el tér-
mino municipal de Illescas, Toledo.
Dispone de unas modernas instalacio-
nes de 10.000 m2 sobre una superficie
de 20.000 m2.

Por su parte, Javier Barragán Fer-

nández será nombrado socio de ho-
nor, en reconocimiento a su relevante
contribución por la mejora y desarrollo
del regadío en España. AFRE le otor-
gará esta distinción el próximo 14 de
junio. Javier Barragán Fernández es
catedrático de Ingeniería Hidráulica de
la Escuela Técnica Superior de Inge-
niéros Agrónomos y Montes de la Uni-
versidad de Lleida. Estudió y realizó su
tesis doctoral en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de
Barcelona perteneciente a la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, en la que
impartió además docencia de Ingenie-
ría Hidráulica durante varios años. Ha
realizado estancias post-doctorales tra-

Regaber es lítler nacional en
sistemas de riego, haciendo po-
sible que las comunidades de re-
gantes, agricultores, ayunta-
mientos y particulares aumenten
la eficiencia del agua que utili-
zan. Con sus seis delegaciones
en España garantiza calidad y

^

servicio. Regaber pertenece al grupo MAT
Investment Holding, del que también forman
parte otras empresas relacionadas con la
agricultura y el mundo del agua (Industrias
Químicas del Vallés e Hidroglobal).

bajando en hidráulica en la universidad
francesa de Tolouse y en riegos a pre-
sión, aspersión y goteo, en las universi-
dades americanas de Davis-California
y de Hawaii. Completa más de treinta
años de experiencia profesional dedi-
cada a la docencia e investigación en
el diseño, manejo, programación y
evaluación de sistemas de riego espe-
cialmente en los presurizados (goteo y
aspersión) así como en drenaje agríco-
la, siendo autor de un buen número de
publicaciones sobre su especialidad.

Más información:
Tel.: 91 426 38 94
www.afre.es
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^ Novedades Saleplas, para conducción de fluidos

SALEPLAS, S.L., empresa fabricante de Sistemas de Riego situada en la provincia de Toledo, continúa am-
pliando su gama de colectores de polietileno PE-1 fl0 de alta densidaci. Las últimas novedades se centran en
el desan^ollo tle este tipo de colectores para su instalación en hidrantes, recies de distribución de riego y
equipos de filtratio.

Las principales ventajas de este ti-
po de colectores en polietileno son
su alta resistencia a agentes quí-
micos, flexibilidad, bajo peso es-
pecífico y resistencia a impactos
bruscos (golpes de ariete). Pre-
sentan características avanzadas
para la conducción de aguas agre-
sivas, las cuales son cada vez
más abundantes debido a la ge-
neralizada aplicación de fertilizan-
tes y tratamientos junto al agua
de riego.

Por otra parte, SALEPLAS, S.L. sigue ofreciendo
a sus clientes otros productos, clasificados en las
siguientes categorías:

• Sistema Coverline: riego por aspersión median-
te cobertura total con tubos de polietileno
• Microirrigación: riego localizado
• Tuberías de polietileno y accesorios: conduc-
ción de fluidos a presión
• Sistemas de filtrado: aplicaciones industriales y
en agricultura

Más Información:
Tel.: 925 46 14 09
www.saleplas.es

...
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Resultados de los ensayas de ^1MCR^ 2003-20Q5

Optimización del riego de la

ren^ ^acha de siembra de
otoño
R. Morillo-Velarde, A. Moreno • AIMCRA
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Actualmente la programación de riegos en el cul-
tivo de la remolacha azucarera en Andalucía se
basa en el método del balance de agua, donde el
valor de ETo lo suministra la red de tanques eva-
porimétricos de Azucarera Ebro (AE) y el coefi-
ciente de cultivo (Kc) empleado es el recomenda-
do por la FAO (n° 56, 1998) modificado por Azuca-
rera Ebro y AIMCRA para condiciones locales. Es-
tos valores son muy simitares a los obtenidos en
el lisímetro de Córdoba (Berengena y col, 2005).
Los valores del consumo semanal son puestos a
disposición de los agricultores y técnicos por Azu-
carera Ebro, ARJ (Azucareras Reunidas de Jaén)
y AIMCRA a través de Internet, avisos locales o
mensajes personales SMS a teléfonos móviles.

Existen antecedentes en algunos cultivos, refe-
rentes a que la aplicación de una cantidad de
agua equivalente a la ETc maximiza la producción
pero a veces, no la calidad. En este sentido, una
programación de riego donde se aplique una can-
tidad de agua inferior a la ETc en ciertos periodos
donde el cultivo sea menos sensible al déficit de
agua podría tener un efecto beneficioso. Esta téc-
nica se ha denominado riego deficitario controlado
(Behdoudian y Mills,1997) y ha tenido un gran éxi-

to en frutales (Girona,1997) en hortícolas, en algo-
dón, en cereales (por ejemplo en maíz, Kang y
co1,2000) y en vid (donde ha aumentado el conte-
nido en sacarosa). EI beneficio de esta estrategia
de riego se deriva de aumentar la eficiencia del
agua, reducir los costes del riego y a veces la cali-
dad.

En las tres campañas 2003-2004-2005 se han
Ilevado a cabo cuatro ensayos de campo por año
con el objetivo de optimizar el riego de la remola-
cha de siembra de otoño. Se ha aplicado una can-
tidad de agua inferior a la ETc en épocas donde
esta es menos crítica para el cultivo (al final del ci-
clo de cultivo) con el objetivo de mejorar la riqueza
y la calidad tecnológica sin que el rendimiento fi-
nal disminuya significativamente a la vez que se
aumente la eficiencia del riego y se consiga aho-
rrar agua y energía.

Materia! y métodos

Los 12 experimentos se han ubicado en la pro-
vincia de Sevilla (localidades de Aznalcázar, Los
Palacios, Lebrija, Las Cabezas y Ecija) y en ellos
se han comparado tres tratamientos diferentes de
riego. Los suelos son arcillosos, profundos y rela-
tivamente uniformes en profundidad con una ca-
pacidad de retención entre 145 y 185 mm/m de
profundidad. Las características físicas del suelo,
el análisis físico-químico y las coordenadas de las
localidades, están disponibles en la dirección de
correo electrónico aimcrase@aimcra.com.

Los tratamientos ensayados han sido :
T= Testigo: se aplica el 100% de la ETc en todo

el periodo de cultivo (a partir del déficit de Iluvia,
febrero-julio). Es la recomendación actual.

DM = Déficit moderado: se aplica el 100% de la
ETc en febrero, marzo y abril, un diez por ciento
menos en mayo y un 15% menos en junio y julio.

DS = Déficit severo. Se aplica el 100% de la
ETc en febrero y marzo, un diez por ciento menos
en abril y un 20% menos en mayo, junio y julio.

En cada ensayo, todos los tratamientos recibie-
ron el mismo número de riegos, variando la canti-



dad de agua por riego. EI nivel de agua en el suelo se ha
medido semanalmente por el método gravimétrico.

EI diseño estadístico individual ha sido de bloques sim-
ples con 12 muestras por tratamiento. La comparación de
tratamientos en los ensayos individuales se ha hecho por
un análisis de la varianza de una vía, comparando las me-
dias de los tratamientos por el test de Tukey HSD a
p=0.05. Previamente se han comprobado los requisitos de
homogeneidad de varianzas (test de Levene) y normali-
dad (test de Kolmogorov-Smirnov). EI análisis global se ha
realizado por un análisis combinado de la varianza par-
cialmente jerarquizado (por ser las localidades diferentes
cada año) tomando como factor aleatorio los años y fijos
las localidades y los tratamientos, siguiendo el modelo
propuesto por Mclntosh (1983). EI paquete estadístico
empleado ha sido SPSS (v12.0). La precisión de los ensa-
yos se ha medido por el coeficiente de variación. Todos
los ensayos se han realizado en riego por aspersión fija.
Las características del sistema de riego utilizado, los prin-
cipales datos de cultivo, la descripción de los experimen-
tos, de las variables de producción y calidad analizadas,
así como los datos de recolección, resultados individuales
y análisis estadísticos están disponibles en la anterior di-
rección de correo electrónico.

En todos los experimentos se ha analizado el agua de
riego en el mes de mayo, resultado nulo el contenido en
nitratos. La cantidad de agua recibida por el cultivo (preci-
pitación y riego) se ha medido en pluviómetros (seis plu-
viómetros/parcela). Las instalaciones se han evaluado por
el coeficiente de uniformidad (CU), conforme al protocolo
de Merriam y Keller (1978). La eficiencia en el uso del
agua (WUE de sus siglas en inglés, kg azúcar/m3 agua)
se ha calculado dividiendo la producción de azúcar por el
agua recibida (precipitación más riego) según propuestas
de Power (1983), Bolton (1991) y Cooper y col, (1987).

Resultados y discusión

Régimen de agua
Las evaluaciones de riego, realizadas siempre en el mes

de junio, han mostrado unos coeficientes de uniformidad
adecuados para riego por aspersión en todos los ensayos,
de media 85.9 + 3.1 %(media + desviación estándar).

En los 12 experimentos, la ETo (evaporímetro clase A,
FAO 1977) media desde el mes de noviembre al mes de
julio ha sido de 897 mm y la precipitación media de 367
mm. Se pueden considerar normales los dos primeros
años y muy seco el último año 2005.

En relación con el agua aplicada, el riego se inició si-
guiendo el balance hídrico, es decir cuando la precipita-
ción es inferior a la ETc acumulada semanal. Coincidió
con el mes de febrero en el año más seco y en marzo en
los años normales. EI número de riegos varió entre diez
en años normales y 16 en el año seco. EI volumen medio
por riego ha sido aproximadamente de 33 L/m2. Los volú-
menes medios de agua aplicada en el testigo han sido de
365 L/m2 en años normales y de 613 L/m2 en el año de
sequía. Los tratamientos de déficit moderado y déficit se-
vero han recibido un diez y 15 % menos de agua respecti-
vamente. Los resultados se exponen en la tabla 1.

Tabla 1
Datos de inicio de riego, número de riegos por localidad, agua aplicada y
porcentaje que representa sobre la ETc en los ensayos de riego 2003-2005

^

Testigo 365±61 100

2003 Moderado Marzo(I) 14-7-10-II 325+55 89
Severo 299+52 82
Testigo 366+65 100

2004 Moderado Marzo (2) I I-9-10-I I 332+61 91

Severo 310±56 86
Testigo 613±78 100

2005 Moderado Febrero I b- I 3- I 8- I 8 565+72 92

Severo 520+75 85

( I) En Piñón empezó en abril; (2) En Sotillo empezó en febrero

Producción y calidad
Las diferencias entre parcelas en relación con el número

de raíces no han sido estadísticamente significativas, por
lo que se puede considerar que no han afectado a las di-
ferencías en rendimiento. No ha sido preciso un análisis
de la covarianza. Dos ensayos (Sotillo 2004 y Sotillo
2005) no se han considerado válidos por ser poco repre-
sentativos por las bajas riquezas obtenidas ( menos de 14
grados). EI rendimiento medio de raiz en el testigo en los
ensayos válidos ha sido de 105.2 tlha y la polarización
media de 15.8 grados polarimétricos.

En el análisis de la varianza combinado año ocupa la
mayor parte del reparto de varianzas y su efecto es muy
significativo para todas las variables excepto la polariza-
ción. Las diferencias entre tratamientos son significativas
para peso y polarización pero no para el resto de variables
analizadas.

Los valores medios de los tratamientos en los ensayos
realizados, ver tabla 2, muestran que la aplicación de rie-
gos inferiores a la ETc en el periodo final del cultivo se tra-
ducen en una pérdida significativa de producción de raíz
(aproximadamente 5 t/ha) y un aumento, también signifi-
cativo, de la polarización (aproximadamente 0.6 grados)
sin diferencias importantes ( ni significativas) en la produc-
ción de azúcar ni en ingresos brutos ( IEA= Índice Econó-
mico Agricultor) ni en calidad industrial (VTIR= Valor Tec-
nológico Industrial).

Estos resultados confirman lo indicado por FAO (1998),
son totalmente coincidentes con los obtenidos por Bazza
(1999) en Marruecos con riego por gravedad en siembra
de otoño y también con los señalados recientemente en
siembra de primavera en España (Velicia y Morillo-Velar-
de, 2001; Fabeiro y col, 2003).

Tabla 2
Valores medios de producción y calidad

Testigo I 05.6 a I 5.80 6 I 6.66 I 02.3 86.3

Moderado 100.3 b I 6.44 a I 6.4 I I 02.6 86.2

Severo 100.7 b 16.38 a I 6.47 I 03.4 86.0
Signific. (p) 0.004 0.003 0.645 NS 0.887 NS 0.912 NS

Letras diferentes indican diferendas signi(ca[ivas según el test Tukey HSD p=0,05
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Tabla 3
Eficiencia en el uso del agua (WUEŝ en kg azúcar /m3 agua recibido

- ^^- ^^-. ^^- ^^-
Testigo 3,3 c 3,7 6 2, I c 3.08 c

Moderado 3,5 6 3,9 a 2,2 b 3.30 6
Severo 3,8 a 4,0 a 2,4 a 3.53 a

Signific. (p) 0,000 0,004 0,000 0,000
Letras diferentes indican di(erencias signi(icativas según el test Tukey HSD p=0,05

Tabla 4
Ingresos brutos, coste del riego e INA ensayos de riego 2003-2005

Testigo 4986.2 347.6 4638.6

Moderado 5 I I 3.0 3 I 6.0 4797.0

Severo 4984. I 290.5 4693.6
Signific. (p) 0.984 NS 0.505 NS 0.997 NS

E ficiencia del agua

La eficiencia en el uso del agua se define como la rela-
ción que existe entre la producción obtenida y la cantidad
de agua recibida ( Sinclair y col. 1982). En la eficiencia del
agua en la producción de azúcar no se ha considerado la
contribución del agua del suelo por considerarse esta pe-
queña en toda la estación de riegos ( febrero-julio) ya que
el primer riego se inició tras las Iluvias de febrero y el últi-
mo se aproximó a la recolección. En ambas situaciones el
suelo estaba muy próximo a la capacidad de campo.

Las diferencias en la eficiencia, tabla 3, son muy signifi-
cativas dentro de los años y en el análisis conjunto. A ma-
yor déficit aumenta significativamente la eficiencia. De
media el déficit moderado aumenta la eficiencia del agua
en la producción de azúcar en un 7% en tanto el severo lo
hace en un 14 %.

Se ha realizado un análisis económico sobre los trata-
mientos con un análisis de la varianza de una vía, emple-
ando como repeticiones los diez ensayos. Como precio
medio de la remolacha se ha considerado el de la campa-
ña 2005 (polarización de 16° = 48.19 euros/t, sin compen-
saciones) y como coste directo del riego 0.08 euroslm3 de
agua, valor medio proporcionado por los agricultores im-
plicados en los ensayos en el que se incluye el coste del
personal (colocación de la cobertura y vigilancia), el canon
de riego y el coste de la energía.

Los resultados de ingresos brutos, coste del riego e INA
(Indice Neto Agricultor equivalente a ingresos brutos me-
nos coste del riego) se presentan en la tabla 4. Sin existir
diferencias estadísticamente significativas, el tratamiento
de riego moderado produce ligeramente los mayores in-
gresos y beneficios.

Conclusiones
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Los resultados de estos experimentos indican que con la
dosis de agua que se recomienda actualmente para el rie-
go de la remolacha (la ETc, con la ETo calculada por el
método del tanque de clase A y el Kc modificado) se obtie-
ne la mayor producción de raíz pero no la mayor riqueza
ni la mejor eficiencia del agua con el mismo IEA e INA.

Si se aplica menos agua en los últimos meses ( a partir
de mayo o de abril, que es cuando menos crítica para el
cultivo es), se pueden ahorrar un 10-15% de agua (sobre
500 m3 ), conseguir más riqueza y mayor eficiencia en el
uso del agua sin que disminuya significativamente la pro-
ducción de azúcar, los ingresos brutos o la calidad indus-
trial de la remolacha azucarera de siembra de otoño.
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^as restituciones a la exportación
en la Unión Eu ropea y España

Las subvenciones (o restituciones) a la exportación están sometidas a disciplina por parte de la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC). La Unión Europea concede el 89% de las subvenciones a la
exportación notificadas a la OMC, seguida por Suiza (cinco por ciento) y Estados Unidos ( I,4%). Este

último se va a ver más afectado por la evolución de las negociaciones en otras normas de ayuda a la
exportación (créditos a la exportación y ayuda alimentaria) de las que son principales usuarios.

Unidad de Análisis y Prospectiva. SG de Planificación Económica y Coordinación tnstitucional. Subsecretaría. MAPA

La Comisión ha propuesto y la declaración de Hong
Kong ha recogido la eliminación de los subsidios a la ex-
portación, conjuntamente con las otras formas de ayuda a
la exportación, para el año 2013. ^Qué importancia tienen
las restituciones a la exportación en la UE y en España?
^Qué sectores pueden verse más afectados?

Las restituciones a la exportación forman parte de la po-
lítica de apoyo a los productores vía precios. En economí-
as abiertas sólo pueden mantenerse precios por encima
de los precios mundiales mediante medidas en frontera:

Agenda

it'

cios y concentrando las ayudas en
pagos directos que no necesitan
mecanismos en frontera. De esta
manera la Unión Europea ha redu-
cido sus subvenciones a la expor-
tación desde más de 10.000 millo-

• 18 Diciembre 2005: Declaración Ministerial

de Hong Kong.

• 30 Abril 2006: Fecha límite para acordar

modalidades en las negociaciones OMC

• Abril-Junio 2006: Posibles negociaciones

con la Comisión acerca de calendarios y

productos

• 31 Julio 2006: Fecha límite para presentar

proyectos de (istas globales

• 31 Diciembre 2006: Fecha límite prevista

para un acuerdo OMC

• 31 Diciembre 2013: Fin de todas las formas

de subvención a la exportación

aranceles que eleven el precio de
las importaciones hasta el precio
interior y subvenciones a la expor-
tación que permitan exportar los^
excedentes, si los hubiere. Las su-
cesivas reformas de la PAC han

^ ido reduciendo el apoyo vía pre-

nes de euros (M€) en 1993 a 5.600 M€ en 1999 y 3.300
M€ en 2004. Las restituciones han pasado en cinco años
de ser el 14% del gasto del FEOGA a ser tan sólo el ocho
por ciento. La reducción se ha acentuado aún más en
2005, aunque no hay aún datos consolidados.

Los productos lácteos son los que más reciben subsi-
dios a la exportación en la UE (un 44% de las restitucio-
nes ó 1495 M€ en 2004). EI gasto en lácteos se ha man-
tenido estable en los últimos años, en un contexto en el
que se han reducido para todos los demás sectores. Sin
embargo las reducciones en curso de los precios de inter-
vención de mantequilla y leche en polvo deberían suponer
una caída importante de estas subvenciones a partir de
2005. EI azúcar es el segundo producto en importancia
con un 29% de las restituciones que ya se han reducido
en los últimos años y que se reducirán aún más en cuanto
entre en vigor la reducción de precios de intervención pre-
vista en la reforma aprobada el pasado diciembre. Siguen
en importancia la carne de bovino (7%) y las aves (3%).
Las subvenciones a la exportación de cereales, que repre-
sentaban el 16% de las subvenciones a la exportación en
1999, se han reducido en más de un 90% gracias a la re-
ducción de los precios de intervención. La carne de porci-
no, las frutas y hortalizas y el vino han reducido significati-
vamente sus restituciones que, en todo caso, representan
una fracción muy marginal del conjunto.

No todos los países miembros se benefician por igual de
las restituciones a la exportación. Los países con mayor
posición exportadora reciben proporcionalmente más de
esta parte del presupuesto. Así, por ejemplo, los Países
Bajos recibieron el tres por ciento del gasto agrícola en
2004, pero más del 15% del gasto en restituciones. Otros
países participan en igual proporción en el gasto agrícola
total y en las restituciones: Alemania (14%) y el Reino Uni-
do (10%). Los países mediterráneos tienden a participar
más en los gastos totales agrícolas que en las restitucio-
nes a la exportación: Francia 22%l17%, Italia 12%/5%...
España presenta una de las diferencias más acusadas:
15% frente al 5% de las restituciones. Aunque reciban una
menor proporción de gasto en restituciones, los producto-
res mediterráneos se benefician, de manera proporcional
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a su producción, por un nivel de precios superior a los precios inter-
nacionales, independientemente de que su producción se comerciali-
ce más en el mercado doméstico.

Los tres principales sectores que se han beneficiado de subvencio-
nes a la exportación en España durante 2005 han sido: lácteos (43%
de las restituciones españolas, principalmente mantequilla y otras
materias grasas), vinos (17%, principalmente vinos de mesa, con una
media de ayuda de 8 céntimos por litro, y mostos, con 39 céntimos
por litro de ayuda media) y bovino (13%, principalmente carne de bo-
vino pesado macho). EI sector del azúcar (9%), ha experimentado
una fuerte caída en 2005, sin apenas restituciones al azúcar blanco.
En frutas y hortalizas dominan las frutas frescas (3,8 MC en 2005),
principalmente naranjas y limones. La única hortaliza fresca con resti-
tución es el tomate con 0,6 M[]. Las restituciones a frutas y hortalizas
transformadas (1,4 M^I) están muy repartidas entre productos como
conservas de tomate, melocotón en almíbar y mermeladas de frutas.
España es el principal receptor a nivel comunitario en vino (85% del
total UE en 2004) y en frutas y hortalizas (36%).

• . - . a - 1 1 ^

25

^_

c
^O 20
^o

ó
n
w 15
^
^

á 10
C
O

^v
^
D s

^
0

0 5 io ^s zo

Gasto Agrícola (7L)

Restituciones a la exportación en España

zs

1999 2004

M€ %/Esp °^/Esp/UE M€ %

Lácteos 37,7 33 4 38,0 43
Azúcar 27.1 23 5 7,6 9
Bovino 20,7 18 II 11,6 13
Vino 10,3 9 85 14,7 17

Frutas y Hort. 9,4 8 36 5,8 7
Cereales 5,7 5 4 5,8 7
Porcino 1,3 I 9 I,I I
Huevos 0,2 0 4 0,3 0

Aves 0, I 0 0 0,0 0
Otros 3,3 3 3,6 4

TOTAL 115,8 100 5 88,6 100

Fuente: FEOGA

La eliminación de las restituciones, conjuntamente con la reducción
de aranceles, que se acuerde en las negociaciones OMC contribuirá
a una cierta reducción de los precios internos comunitarios. Algunas
de estas reducciones ya están previstas en las reformas en curso.

Fuentes y más información:

FEOGA: 34 Informe Financiero, Diciembre 2005

(httpa/europa.eu.int/comm/agriculture/fin/index_en.htm)

FEGA: Restituciones a la Exportación 2004 y 2005

OMC: Diversas notificaciones (http:l/www.wto.org/)
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1999 2004

M€ °^ M€ %

Lácteos 1.439 26 I .495 44
Azúcar 1.593 29 988 29
Bovino 595 II 251 7
Aves 93 2 85 3

Cereales 883 16 72 2
Porcino 275 5 42 I

Frutas y Hort. 40 I 2tí I
Vino 27 0 13 0

Huevos 18 0 3 0
Otros 576 10 395 12

TOTAL 5.539 100 3.371 100

Fuente: FEOGA

En breve

• La Unión Europea es el miembro de la OMC que concede

más subsidios a la exportación (89%), aunque se han redu-

cido en más de un 60% en la última década y se han respe-

tado sobradamente los límites acordados en la Ronda Uru-

guay.

• Otros países de la OMC utilizan otros instrumentos de

ayuda a la exportación (créditos a la exportación y ayuda

alimentaria en Estados Unidos, empresas de comercio de

estado en Canadá...).Todas las medidas de ayuda a la ex-

portación deberán eliminarse en 2013, de acuerdo con la

declaración Ministerial de Hong Kong, si se Ilega a un

acuerdo en la OMC.

• Las restituciones a la exportación representan tan sólo el

8% de la PAC y los países de la UE con mayor posición ex-

portadora (Benelux o Francia) reciben proporcionalmente

más. Los sectores más beneficiados de manera continuada

son lácteos, azúcar (con tendencia a la baja) y bovino.

• España recibe el I S% del gasto PAC, pero sólo el 5% de tas

restituciones (89 M€ en 2005). Los tres sectores españoles

que más reciben son lácteos (mantequilla y grasas), vinos

(vinos de mesa y mostos) y carne de bovino. Las restitucio-

nes al vino y a las frutas y hortalizas representan más del

20% en España, y nuestro país recibe el 85% de las restitu-

ciones europeas al vino y el 35% de las restituciones a fru-

tas y hortalizas.

,un,,,.,^, 541



> La exportación de
frutas y hortalizas
aumenta en volumen
pero cae en valor

La exportación española de fru-
tas y hortalizas en el primer tri-
mestre de 2006 se recuperó en
volumen, con relación al mismo
periodo de 2005, aumentando
un I I% en volumen y totalizan-
do 2,9 millones de toneladas, pe-
ro cayó en valor, un cuatro por
ciento, descendiendo a 2.3 I 9 mi-
Ilones de euros, lo que refleja un
fuerte descenso del valor medio
del kilo exportado del I 3%, se-
gún datos de FEPEX.

Este fuerte descenso de los precios
medios se ha tlebido principalmente a
las hortalizas, cuyo volumen se recupe-
ró en un 18% con relación a 2005, tota-
lizando 1,4 millones de toneladas, pero
el valor cayó un 10%, descendiendo a
1.247 millones de euros. EI precio me-
dio de las hortalizas ha sido de 0,84, un
24% menos que en el mismo periodo
de 2005.

EI tomate sigue siendo la hortaliza
más exportada por España con
450.250 toneladas y 346 millones de
euros, reflejando un aumento del 23%
en volumen, y una caída del 10% del
valor. EI precio medio del tomate ha si-
do de 0,77 euros/kílo, un 26% menos.
Tras el tomate le sigue la lechuga y el
pimiento, que también registraron au-
mentos en volúmenes y bajadas en pre-
cios.. La exportación de lechuga se si-
tuó en 233.931 toneladas (+20%) y 190
millones de euros (-17%) y la de pi-
miento ascendió a 168.081 toneladas
(+11 %) y bajó a 173 millones de euros
(16%).

La exportación de frutas ascendió a
1,4 millones de toneladas y 1.380 millo-
nes de euros, reftejando, ambos datos,
incrementos del 5%. EI grupo de los cí-
tricos ocupa el primer lugar de la expor-
tación frutícola española con 1,2 millo-
nes de toneladas (+1,7%) y 818 millo-
nes de euros (+5%), le sigue la fresa
con 80.592 toneladas (+21%) y 148 mi-
Ilones de euros (-6%).

Las importaciones se situaron en
588.574 toneladas (+5%) y 293 millo-
nes de euros (+7%). La patata es la
principal hortaliza importada y además
creció un 37%, totalizando 66 millones
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Más de 80.000 personas se
dan cita en la

Empresas españolas, de Francia, Italia,Alemania, Portugal,Túnez y Uruguay se die-

ron cita en la XIII edición de la Feria del Olivo de la localidad cordobesa de Mon-

toro, para dar a conocer sus productos y servicios dentro de los más de 7.000

metros cuadrados de recinto habilitados, 6.000 exteriores y I.200 interiores, y a

la que acudieron más de I 50 expositores. Según datos de la organización, en esta

ocasión, la feria ha superado los 80.000 visitantes de la pasada edición.

La Directora General de Industria Agroalimenta-
ria y Alimentación del MAPA, Almudena Rodrí-
guez, inauguró el pasado 10 de mayo la Feria de
Montoro, un evento que según la directora cum-
ple el papel fundamental de acercar las nuevas
tecnologías al sector olivarero. Rodríguez recordó
que hoy en día, la calidad de los aceites vírgenes
españoles está a la cabeza de los del mundo, co-
mo lo acreditan los concursos de calidad naciona-
les y mundiales que continuamente están pre-
miando nuestros aceites.

También hizo referencia al papel fundamental
de los pioneros del sector que se han aventurado
por los caminos de la comercialización, ya que
están haciendo un buen trabajo tanto con el zumo
de la aceituna, su presentación al público y la
búsqueda de nuevos mercados. Además, añadió,
que la revolución oleícola ha sido posible por los
grandes avances que se han producido en los úl-
timos años, en los que nuestro país no ha estado
ausente, sino todo lo contrario, se ha comportado
como se esperaba del primer productor mundial y
líder oleícola.

La XIII Feria del Olivo de Montoro contó en la
pasada edición con 80.000 visitas, que según la
presidenta del Consorcio Feria del Olivo de Mon-
toro y Diputada- Delegada de Desarrollo Econó-
mico y Turismo, Ana María Romero Obrero, se
han visto superadas en esta XIII edición.

Además, en esta ocasión se han aumentado en
un 17 por ciento el número de metros cuadrados,
así como un siete por ciento el número de exposi-
tores.

Durante los cuatro días de duración de la feria,
se incluyó una exposición de maquinaria, equipos
y productos relacionados con el olivar y el aceite
de oliva, y se realizaron diversos concursos, entre
ellos uno de carteles, de poesía, de innovación y
transferencia tecnológica y de difusión de la cultu-
ra del olivo, dotados con cuantías para los pre-
miados que oscilan desde los 1.200 euros hasta
los 2.000 euros.

Entre las Jornadas Técnicas, caben destacar
las de "Tratamiento de efluentes" por Francisco
Millán Rodríguez, Director del Instituto de la Gra-
sa y"Denominaciones de Origen y Marcas de Ca-
lidad", por el Director General de Industrias y Pro-
moción Agroalimentaria, Ricardo Domínguez Gar-
cía-Baquero.

Además, en el mismo marco, se presentó el li-
bro "Análisis Económico Internacional del Proce-
so de Elaboración del Aceite de Oliva. Retos y
Estrategias de Futuro" y la Guía "Ruta Turistica
de los Aceites de Oliva de Córdoba".

EI Consorcio de la Feria, así como la Diputación
cordobesa, el Ayuntamiento de Montoro, la Junta
de Andalucía y Cajasur, aportaron unos 300.000
euros para poder organizar tal evento.
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Entrega de del
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro
En el acto conmemorativo de la festividad de San Isidro del Colegio Oficial de In-
genieros Agrónomos de Centro y Canarias, tuvo lugar la entrega de Premios y
Condecoraciones del citado Colegio.

La Placa de Honor del Colegio ha sido concedida
a las empresas Fertiberia, S. A. Y Tragsa, S.A.

EI título de Colegiado de Honor ha recaído en Car-
los de Soroa y Plana ( a título póstumo) y en Juan
José Sanz Jarque.

La viuda de Carlos de Soroa, Juana González
González-Cavada, recogió el título otorgado a su
marido en un acto muy emotivo.

Se entregaron distintos diplomas de concesión con
imposición de medallas a varios colegiados, reci-
biendo las medallas en su categoría de oro, Carlos
Delgado Ballenato y Florián Tejerizo Alcalá.

A continuación se entregaron los Premios del Co-
legio de la convocatoria 2005.

Premios José Cascón
Para estimular la vocación profesional y de investi-

gación de los ingenieros agrónomos a las Tésis
Doctorales: "EI enfoque no euclidiano como nuevo
paradigma de planificación. Aportación del pensa-
miento de John Friedmann. Aplicación en el con-
texto europeo" de la que es autor Miguel Salvo
Mendívil.

A los Proyectos Fin de Carrera: "Ajardinamiento
del Parque del Estanque de Palacio en el Término
Municipal de Cadalso de los Vidrioŝ ' redactado por
Javier Menéndez Sáez.

Premios Fundación Casado
Para fomentar la capacidad profesional de experi-

mentación y de investigación de los futuros ingenie-

ros agrónomos en temas ganaderos. EI jurado acor-
dó conceder el Premio, ex aequo, a los siguientes
trabajos:

Cría y explotación del caracol: consideraciones
técnicas y prácticas en su producción de Rubén Ga-
bril López del Castillo y La Tilapia, el pollo de agua
de Juan Manuel Gatlego Pérez

Premio Manuel Alonso
En colaboración con la Consejería de Agricultura

de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Para trabajos inéditos de interés para el progreso

de la agricultura, la ganadería o el medio ambiente
de Castílla La Mancha.

Alternativas al acolchado plástico tradicional en
Castilla La Mancha del que son autores, Marta Ma-
ría Moreno Valencia, Amparo Moreno Valencia, Ig-
nacio Mancebo Ciudad y Jaime Villena Ferrar.

VI Premio :^^istót^ai de i^ P^er^

Uno de los actos de San Isidro que realiza el Colegio de Agrónomos de Centro y
Canarias es la entrega del VI Premío Cristóbal de la Puerta. Un acto en el que se
elige como merecedor del premio, entre todos los artículos publicados en la revista
Ganadería, desde mayo del 2005 hasta abril del 2006, y los recibidos para la ocasión.

Tras un deliberado examen de los textos, el jurado decidió
dar el primer premio, que supone una cuantía de 1.300 euros,
al trabajo publicado en el número de marzo-abril 2006 de la
revista Ganadería, presentado por Jaime Zea Salgueiro, del
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (Galicia),
Raza y sistemas productivos en vacuno de carne.

EI segundo premio quedó repartido entre los trabajos Pro-
ducción lechera de cabras murciano-granadinas de la región
de Murcia de Carlos Fernández, Ma Lorena Mocé y Ma Ánge-
les Latorre de la Facultad de Ciencias Experimentales y de la
Salud de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, y
Ernesto Gómez, del Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias, CITA; y EI coste de producción del litro de leche de

> Descubierta una imagen
de San Isidro en la sede
del COITAND

C. de /a Puerta Lomelino

Como viene siendo habitual, el pa-
sado 12 de Mayo se desarrolló en los
jardines de ta sede del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Agricolas y
Peritos Agrícolas de Andalucía Occi-
dental de Sevilla (COITAND) ante
unos 150 colegiados, el día de San
Isidro Labrador, celebrándose en pri-
mer lugar la Santa misa oficiada por el
Fraile dominico de Córdoba e Ingenie-
ro Técnico Agrícola, Luis Marín Espi-
nosa Labella, en cuya homilía puso de
manifiesto la estrecha relación exis-
tente entre la madre Naturaleza con la
que los profesionales del sector están
siempre en contacto y EI Creador.

Tras la misa fue descubierta por el
presidente del Colegio, Luis Carlos
Cía González y bendecida con ramas
de olivo bicentenario por el citado frai-
le una imagen de San Isidro Labrador
realizada en cerámica en el barrio de
Triana de la capital hispalense. A con-
tinuación se entregaron las insignias
de los técnicos que han cumplido 25
años de profesión y las placas a los
compañeros jubilados con una breve
reseña de su labor profesional.

Como finalización de los actos fue
nombrado Colegiado de Honor Joa-
quín Valenzuela García Polavieja
quién en su dilatada vida como profe-
sional ha sido fundador de una em-
presa señera en la distribución en la
provincia que ha sabido adaptarse a
todos Ios cambios sufridos por el sec-
tor en las últimas décadas, y padre de
una fructífera dinastía de técnicos y
empresarios dedicados a la agricultu-
ra a la que ha dado toda su vida.

oveja con manejo semiextensivo de Pedro Acero Adámez y
Noelia Cedrún del Agua, de la ETSIIAA de Palencia. Ambos
trabajos publicados en el número de agosto-septiembre de
2005.

Desde la Editorial Agrícola Española se recuerda que este
premio fue instituido en 2001 para trabajos de interés sobre
un tema concreto de ganadería, aplicable a una zona españo-
la, de carácter técnico-práctico, de actualidad e inéditos, aun-
que en la VI edición modificó sus bases para ampliar a todos
aquellos textos publicados en la revista Ganadería durante el
año, por lo que todos los artículos publicados en los siguien-
tes números, entrarán de forma directa a participar por el VII
Premio Cristóbal de la Puerta.
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de ISO sobre Normalización de tractores
agrícolas
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A N S E M AT

En la sede de ANSEMAT en Madrid, tuvo lugar la reunión anual del Subcomité de Nor-

malización de Tractores de ISO (Organismo Internacional de Normalización), donde se

congregaron expertos de Europa y América que, durante toda una semana, trabajaron

en la elaboración de normas técnicas relativas a los tractores agrícolas y, muy especial-

mente, a la seguridad de los mismos.

La Asociación Nacional de Maquinaria agropecuaria, fo-
restal y de espacios verdes ejerce de anfitriona de estas
reuniones, que tienen una gran trascendencia para la in-
dustria de maquinaria agrícola y para los usuarios de la

^ó ^c p/a^ ^r t^d
^^_ ^^_. _- _---.^:
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misma, ya que las normas técnicas sirven co-
mo referencia para la legislación europea.

Las reuniones se organizaron en torno a dis-
tintos grupos de trabajo. Uno de ellos, dedica-
do a la seguridad del tractor, estudió la elabo-
ración de normas de seguridad que incluyen
requisitos no contemplados hasta ahora en la
homologación, tales como el cinturón de segu-
ridad, la prevención del contacto del operario
con superficies que alcancen temperaturas ex-
tremas del tractor, estructuras de protección
contra la penetración de objetos en el puesto
del operario y filtros que protejan de la entratla
de sustancias nocivas en la cabina.

Otro de los asuntos relevantes que se analizó
i durante esa semana fue la normativa sobre tractores rá-
1 pidos ( aquellos que superan los 40 kilómetros por hora).

EI grupo de trabajo dedicado a este tema intentó determi-
! -----^--___.__^...__.._,T__.__^_____^ ___^_

nar qué componentes del tractor pueden verse afectados
por el aumento de la velocidad (dirección, frenado, etc.) y,
en consecuencia, deben ser regulados mediante nuevas
normas técnicas.

Asimismo, cabe señalar que el grupo de trabajo de en-
ganches se tledicó a elaborar nuevas normas que con-
templen una mayor resistencia de los mismos, resistencia
necesaria no sólo para soportar una mayor velocidad del
tractor, sino también cargas superiores a las actuales.

Como colofón a la labor de los distintos grupos de traba-
jo, el último día tuvo lugar la reunión del Subcomité de
Tractores tle ISO, que revisó el trabajo realizado durante
totla la semana y analizó otras normas relativas a los ac-
cesos y dimensiones del puesto del operario, las conexio-
nes hidráulicas entre el tractor y los implementos, la toma
de fuerza y la barra tle enganche, los accesorios para el
cargador frontal para cargas pesadas y el asiento adicio-
nal del tractor.

> participa en
VIV EVROPA y en la Royal Show

Más Información:

Tel.: 91 41 I 33 68

www.ansemat.com

^^`^
AGRAGEX

La Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Com-

ponentes, Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero y de Post-Cosecha, AGRAGEX,

dentro de su Plan Sectorial para el 2006, participó en la Ferias, VIV EUROPA celebrada a

mediados del pasado mes de mayo en Utrecht y estará presente en la Royal Show del 2 al

S de Julio en el condado de Warwickshire, en Reino Unido, a través de una visita a dicho

certamen.

VIV EUROPA, feria bienal que celebró su 19a edición, está dedica-
da a los sectores de Equipamíento Ganadero, Salud y Nutrición ani-
mal. Esta es la quinta ocasión que Agragex acude a esta feria en la
que ocupó, junto con 30 fabricantes, una superficíe cercana a los
1.100 metros cuadrados de exposición. Además Agragex durante di-
cha feria realizó paralelamente una campaña de comunicación para
así potenciar el nivel tecnológico de la oferta española.

Por otro lado, del 2 al 5 de Julio, Agragex organizará una Delegación
de Fabricantes para visitar THE ROYAL SHOW, feria internacional que
abarca sectores como Ganadería, Maquinaria Agrícola, Negocio y Esti-
lo de vida rural. Esta feria que se celebra en Warwickshire, (en el con-

dado de Coventry, Reino Unido),sirve a las empresas para localizar
nuevos importadores y distribuidores para sus productos en este mer-
cado. En THE ROYAL SHOW participan cerca de 200 expositores pro-
cedentes de 20 países y se espera una afluencia 148.000 visitantes de
los cuales 6.000 proceden de unos 90 países diferentes. EI objetivo de
esta delegación es la de continuar con la labor de promoción dentro de
la Unión Europea, porque no hay que olvidar que es una zona impor-
tantísima en la cifra de exportaciones de los asociados de Agragex.

Más Información:
Tel.: 94 470 65 05

^ ^^„^^^^



^ convierte sus bonos
y PPCs en acciones de Deutz Ag
Como resultado de la conversión de sus bonos y Certificados de Participa-

ción en Beneficios (PPCs), la participación del grupo SDF en la compañía

DEUTZ AG aumentará del 28,2 % al 36,2 % sobre una base totalmente dilui-

da. La transacción tiene el consiguiente impacto positivo en el coeficiente de

endeudamiento de DEUTZ AG.

Esta transacción financiera, "que consideramos estraté-
gicamente razonable en interés de SDF y de DEUTZ, for-
talecerá la estructura de capital de DEUTZ AG", según
palabras de Vittorio Carozza, presidente de SDF. Carroza
comentó que durante los últimos meses "ha habido va-
rios rumores y mucha especulación en los mercados bur-
sátiles sobre el futuro de la compañía, en la que hace
años invertimos importantes recursos." La estabilidad es,
"uno de los valores clave de Deutz."

Respecto a las estipulaciones de la Ley Alemana sobre
Adquisiciones de Valores (Wp ŝG), SDF debe preparar
una oferta para comprar los valores en posesión de todos
los accionistas tle Deutz AG en un plazo de cuatro sema-
nas, dado que SDF ha sobrepasado el umbral del 30%
tlel capital social de Deutz. La transacción está sujeta a
la reserva de aprobación estándar por las autoridades de
control de defensa de la competencia y de fusiones. Esta
oferta debe presentarse a la Superintendencia Alemana
de Valores (BaFin) para su análisis. Después de la autori-
zación por el BaFin, se publicará la oferta. SDF no tiene
interés alguno en adquirir una participación mayoritaria
en Deutz AG, ni en que la compañía deje de cotizar en
Bolsa. SDF inantendrá la independencia operativa de la
compañía, confiando en la gran capacidad de la dirección
de Deutz AG. La oferta se preparará de acuertlo con la
ley WpŝG y lo dispuesto sobre ofertas en dicha ley.

La cooperación entre Deutz y SDF se remonta a 1995,
cuando la división de equipo agrícola de la entonces
Klóckner Humboldt Deutz (KHD), la predecesora de la
actual Deutz AG, fue vendida a SDF. En julio tle 2003
SDF adquirió por primera vez una participación en el ca-
pital de Deutz AG, que se amplió en 2004. Para SDF,
Deutz es una inversión estratégica a largo plazo. Los mo-
tores fabricados por Deutz son un componente clave pa-
ra los tractores y maquinaria agrícola producidos por
SDF. A lo largo de los úttimos tres años Deutz se ha con-
vertido en el principal proveedor de motores diesel para
SDF.

Como subrayó Carozza, "concedemos gran importancia
a la transparencia y a las buenas relaciones con el Con-
sejo de Administración de Deutz, así como con los demás
accionistas y todas las partes interesadas. Deutz AG se-
guirá siendo una compañía independiente en términos
operativos porque esta intlependencia es la garantía para
el éxito de toda la compañía y todos los accionistas."

Más Información:
Te.: 9 I 484 I 9 I 0

www.samedeutz-fahr.es

Jornada de Puertas Abiertas de los

Agro-Automoción Giiareña, concesionario de los tractores
SAME, celebró recientemente una Jornada de Puertas
Abiertas, a la que asistieron más de 300 profesionales del
campo que disfrutaron con la exposición de tractores SA-
ME. Se presentaron, entre otros, los modelos Dorado S y F,
los Explorer TB, los Silver I 15 y 130 y el modelo Solaris.

Hace casi un año Agro-Automoción G •areña ya celebró una Jornada de Puertas
Abiertas en la que presentó las nuevas instalaciones y los tractores SAME que pasaba
a comercializar las Vegas Alta y Baja extremeñas, desde Montijo a Cabeza de Buey y
parte de la zona de Miajadas (Cáceres), donde se cultiva maíz, arroz y tomate en rega-
dío y cereales y olivar en secano.

Los Dorado S y F con motores SAME de la serie 1000 Euro II de 70 a 95 CV, Ilevan in-
versor hidráulico de baja carga con palanca bajo el volante y sistema Stop&Go. Los Ex-
plorer TB también Ilevan motores de la serie 100 Euro II con sistema de inyección de al-
ta presión y potencia de 75 a 96 CV, su estructura baja los hace muy indicados para tra-
bajar en el olivar. Los Silver 115 y 130 alcanzan 112 y 135 CV y Ilevan cambio de seis
marchas con Agroshift y nueva cabina con techo de alta visibilidad. También se están
vendiendo en la zona algunos tractores Iron 130-150 que incorporan motor Deutz Euro
II Turbo Intercooler con regulación electrónica, ofrecen alta potencia y excelentes pres-
taciones. Finalmente destacar el pequeño Solaris 55 de 51 CV refrigerado por líquido,
silenciador bajo el capó con tubo de escape lateral y amplio ángulo de giro de 57°.

Javier Rodríguez Parejo, Gerente de Agro-Automoción Giiareña, explicó que durante
el último año "hemos trabajado duro y se empiezan a ver los resultados", han vendido
varios Explorer TB Bajos para el olivar y algunos Silver e Iron de 100 y 130 CV para ex-
plotaciones de regadío. "Tenemos dos talleres, para tractor y para automóvil, donde tra-
bajamos seis personas y esto da confianza al cliente. También valoran mucho el recam-
bio como argumento de venta, ya que en menos de 24 horas sirven las piezas. Basados
en un buen servicio y en un excelente producto el gerente de Agro-Automoción Giiare-
ña mostró su confianza en el futuro, ya que en su opinión, los tractores SAME son un
producto excelente para esta zona extremeña, lo que contribuyó, sin duda, al éxito de la
Jornada de Puertas Abiertas.
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será distribuido en España
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CNH venderá la maquinaria agrícola de la marca a través de una red específica de con-

cesionarios que ofrecerá, además, el correspondiente servicio de asistencia. Para esta

tarea, Xavier Autonell, responsable de Mercado de Case IH en España y Portugal, con-

tará con el apoyo de un equipo de ventas, marketing y asistencia, con una gran expe-

riencia y plena dedicación a la marca Case IH, cuyas oficinas estarán en Barcelona. Los

equipos Case IH seguirán siendo distribuidos en Portugal a través del importador ofi-

cial, Entreposto Máquinas, S.A.

Según explicó Xavier Autonell, se ha dado este paso
para impulsar una nueva actitud de Case IH hacia el

:: cliente. "Trabajaremos directamente con nuestros con-
' cesionarios españoles para estar al lado de los clien-

tes, ofreciéndoles las soluciones óptimas para maximi-
zar su productividad y prestándoles la asistencia más
eficaz para garantizar el éxito de su actividad". La ope-
ración, también permitirá aprovechar al máximo los só-
lidos recursos de la compañía, poniéndolos al servicio
de los clientes. Por ejemplo, el suministro de recambios
mejorará gracias al acceso directo a la red de distribu-

ción de recambios, a través del centro de distribución de
proximidad de Madrid bien abastecido y el respaldo del
centro de distribución principal de Francia.

CNH establecerá una red de concesionarios Case IH es-
pecífica, que incluirá a muchos de los concesionarios Case
IH actuales, "que han realizado una excelente labor con la

I

I

marca y que se verán reforzados ulteriormente para ofrecer
a nuestros clientes el servicio excepcional que tienen dere-
cho a esperar de una marca tan sólida como Case IH". Esto
pone fin a la asociación con Automoción 2000 con la que
trabaja de forma conjunta, para que se produzca una transi-
ción uniforme y garantizar así la continuidad del servicio y la
atención a sus clientes.

"Mi equipo y yo somos entusiastas de Case IH y, junto a
nuestros concesionarios, tenemos el firme propósito de es-
tablecer una relación estrecha con los clientes para asegu-
rarnos de que tengan la mejor experiencia posible con la ex-
cepcional oferta de productos y servicios de Case IH", ase-
guró Autonell.

Más Información:
Tel.: 9 I 4444490

www.cnh.com

amplía su gama de ^^
combinados de dientes
La gama de combinados de dientes CD 300 y CD 400 de KUHN, se

546 Junio o(

amplía ahora con los modelos en versión ^^Mulch", CDM 300 y CDM 400, dis-
ponibles con dos hileras de dientes, éstos últimos con una forma muy inclinada. Estos

modelos están destinados a la preparación del lecho de siembra con siembra combinada

en regiones con terrenos ligeros, limosos y arcillo-calcáreos, o en labores superficiales en

primavera sobre labores de invierno. Constituyen una alternativa eficaz tanto en capaci-

dad de trabajo como económicamente, en situaciones en las que no se necesite una gra-

da rotativa o en las que pueda ser remplazada temporalmente.

La inclinación de los dientes favorece el paso de los resi-
duos vegetales. Unos cilindros hidráulicos, montados de se-
rie, pueden, dependiendo de las condiciones, modificar la
inclinación de los dientes, con lo que su ángulo y agresivi-
dad pueden ser fácilmente modulables, en función de las
condiciones a las que se tengan que enfrentar.

Estos nuevos combinados de siembra (combinados con
sembradoras mecánicas o neumáticas), cuentan con una
anchura de trabajo de tres o cuatro metros y van dirigidos a
tractores con potencias comprendidas entre 80 y 150 CV
(59 y 110 kW). Reducen los costes de explotación gracias a
su alta velocidad de trabajo y aumentan el rendimiento, ade-
más de tener unos costes de mantenimiento reducidos.

La mayor parte de los equipamientos presentes en las

gradas rotativas KUHN pueden cogerse y transferirse al
apero CDM, lo que supone un importante ahorro: borrado-
res de huellas; rodillos Packer, Maxipacker o Packliner, en-
ganche de elevación hidráulica, marcadores laterales y de-
flectores laterales

Los combinados de dientes inclinados CDM también van
provistos de caballetes de enganche idénticos a los de las
gradas rotativas KUHN. Están por tanto preparados para
usos intensivos o para trabajos a velocidad sostenida. (has-
ta 14 kmlh).

Más Información:
Tel :91 878 22 60

www.kuhn.es
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corrección RTK, que proporciona un error de dos cm, evita
el paso de la señal del satélite a la fábrica de Getafe y lue-
go al ordenador, ya que dicha señal corregida va directa-
mente a una estación base en la parcela que se compra y
corrige la señal enviándola por radio al ordenador del trac-
tor; para ello sólo se necesita una antena y un monitor.

Dentro de estos sistemas AMS, existen el Auto Trac inte-
grado y el Auto Trac Universal; es-
te último es un volante móvil válido
para otras marcas que no sean
John Deere de manera que puetle
adaptarse a otros tractores que el
agricultor posea en su explotación.

Tras estas jornadas teóricas, los
asistentes, nos desplazamos a
una parcela contigua para contem-
plar las demostraciones prácticas
de los modelos 8230 y 6920 y don-
de pudimos escuchar unos conse-
jos prácticos de mantenimiento y
uso de los mismos. Además esta-
ban expuestos el modelo 6520 y el 7920 para que los
asistentes aclaresen cualquier duda en cuanto a su fun-
cionamiento.

Librado Maquinaria S.A., cedió desinteresadamente sus
instalaciones para el evento, dentro de las cuales, para
poder atender más rápidamente a sus clientes en lo que a
repuestos se refiere, Jesús García, director comercial, ex-
plicó a AGRICULTURA cómo con un almacén de repues-
tos robotizado el ordenador realiza una búsqueda automá-
tica con gran rapidez de la pieza deseada, ya que todas
están catalogadas informáticamente. De esta manera, en
tan sólo un espacio de 10 m2 y con varias alturas tienen
almacenadas unas 2.000 piezas.

Más Informacíón:
Tel.: 91 495 82 25

www. j o h n deere.es

JOHN DEERE
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> Jornadas y demostraciones de los
sistemas de guiado de .^^^^^ ^^^^ ^^^^
John Deere Iberica, a través de su concesión Librado Maquinaria, S.A., reunió en sus

instalaciones de Tarancón (Cuenca) a un selecto grupo de profesionales agrarios inte-

resados en los sistemas AMS (sistemas para la gestión agrícola), con motivo del paso

de la "Caravana Water-Man" de John Deere. En la jornada, se Ilevaron a cabo presen-

taciones teóricas y prácticas de los tractores de las series 6020, 7020 y 8030.

La jornada comenzó con una exposición teórica, por par-
te de Gregorio Campos, monitor del Centro de Formación
de Toledo, en la que explicó las novedades tecnológicas
de última generación de los modelos de las series 6020 y
8030. En concreto esta última serie, compuesta por los
modelos 8130, 8230, 8330 y 8530 aporta como noveda-
des, nuevo motor Powertech Plus de 9,011itros Common
Rail de alta presión y cuatro válvulas por cilindro con turbo
de régimen variable y circuito de recirculación de los ga-
ses de escape. Además se ha realizado un nuevo diseño
de la cabina con mayor visibilidad; la trasmisión automáti-
ca AutoPowr permite una perfecta comunicación entre
motor y trasmisión, lo que implica un mayor rendimiento y
menor consumo alcanzándose velocidades de 50 km/h.
La suspensión multipunto ILS del eje delantero, junto con
la gran capacidad de elevación de hasta 1023 kg del eje
trasero y el Service ADVISOR (ordenador colocado en el
tractor para que nos diga donde está la avería y cuantas
iguales han ocurrido en otros tractores en el resto del
mundo) son otras de las novedades que aporta la serie
8030.

De la serie 7020 formada por los modelos 7720, 7820 y
7920, destaca, según explicó José Llopis, asistente de
marketing, el motor PowerTech de 6,8 litros con cuatro
válvutas Common Rail y las trasmisiones PowrQuad Plus,
AutoQuad Plus y AutoPowr. Tiene también un bastidor in-
tegral moldeado que permite un mejor reparto de los pe-
sos, un radio de giro reducido y da protección al motor.

Con las novedosas tecnologías AMS de John Deere de
guiado por vía satélite, continuó explicando José Llopis,
se consigue reducir el solape entre pasadas lo que implica
un ahorro del producto, de combustión y de tiempo. Estos
sistemas están pensados para reducir los costes de pro-
ducción.

Para la gestión de estos sistemas John Deere tiene va-
rios programas: Harverst Doc, para la toma de datos del
cultivo, el Field Doc para la toma de datos de campo y
John Deere Office para el procesado de datos. Todos
ellos funcionan con los tres satélites geoestacionarios que
posee John Deere para corregir la señal del GPS. Este

año, el nuevo sistema de
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COMECA

ELHO incorpora
la suspensión

hidroneumática
Hydro Balance

premiada como
Innovación

Técnica por
EIMA en la

edición de 2001

gedora.

La ELHO HNM 320 pertenece a la gama de segadoras acondicionadoras arrastradas y

tiene una anchura de trabajo de 3,20 m, que podemos encontrar en la red de concesio-

narios comercializadores de COMECA, S.A. A todos los modelos ELHO 320 se les puede

acoplar, opcionalmente, el agrupador de hileras SideFlow que posee la facultad de dete-

nerse cuando se alza. La velocidad de la cinta puede regularse desde la cabina del trac-

tor para adaptar la hilera a la anchura del pick-up de cualquier reco-

La barra de corte, al igual que el resto de segadoras EL-
H0, está equipada con discos modulares de nuevo dise-
ño accionados por una transmisión cardánica y que giran
a 3.100 r.p.m Presentan gran resistencia al desgaste,
proporcionan una excelente calidad de corte y una ali-
mentación al acondicionador fluida y uniforme.

En la lanza, de accionamiento hidráulico, está alojado el
eje de transmisión que permite trabajar a la máquina a
540 ó 1.000 r.p.m. de toma de fuerza. Gracias a la caja de
transmisión angular de desplazamiento lateral, el solapa-
miento de los dos semiejes es suficiente en todo momen-
to, también dispone de bloque automático del movimiento
oscilante (patentes ELHO), además esta equipada con
una unidad de amortiguación que reduce radicalmente
las cargas a que esta sometida la máquina. Según nece-
sidades podemos elegir entre la versión P con lanza late-
ral o la C con lanza central que nos permite trabajar a am-
bos lados del tractor

Respecto al sistema de acondicionado podemos elegir,
en las versiones PR y CR, rodillos sectorizados de cau-
cho que giran, sincrónicamente con los discos de corte, a
1.000 r.p.m. y que están accionados por piñones de en-
granaje templados de larga duración. Este sistema tle
acondicionado está especialmente indicado para forraje
de leguminosas como alfalfa o trébol. En las versiones P

^^

Modelo HNM 320P R con agrupador
de hileras SideFlow

y C el acondicionado se realiza mediante un rotor acondi-
cionador de 570 mm. de diámetro, equipado con dedos
móviles de perfil redondeado que fuerzan al forraje a
atravesar un contra peine multiposicional; esto, unido a
disponer de dos velocidades de giro han logrado que los
resultados de los ensayos tle la DLG demuestren que es-
te sistema reduce en un 33% el tiempo de secado de la
hilera. Este sistema es ideal para el tratamiento de hier-
ba de gramíneas.

EI sistema de suspensión hidroneumática Hydro Balan-
ce, patentado por ELHO, permite a sus segadoras acon-
dicionadoras trabajar a gran velocidad absorbiendo todo
tipo de vibraciones, además unido a su razonable peso
(1.600 a 1.800 Kg.) y a sus anchos neumáticos de serie
(11.5/80-15.3) permite reducir en un 33% la presión del
corte al suelo gracias a la energía acumulada en las bom-
bonas de nitrógeno, proporcionar mediante los dos resor-
tes laterales una perfecta adaptación del corte a las irre-
gularidatles del terreno y preservar la cubierta vegetal.

Además, con ELHO SideFlow podemos formar hileras
simples desde tres metros, hileras dobles desde seis me-
tros o triples a partir de nueve metros. Este dispositivo in-
cluye el montaje de neumáticos 31 x15.5-15/8 412 TL.

EI resultado final es un forraje perfectamente acondicio-
nado, depositado en hileras bien formadas y aireadas,
cuya anchura se puede regular fácilmente por medio de
los deflectores traseros. EI mantenimiento de la máquina
es muy sencillo y las piezas de desgaste como las cuchi-
Ilas son de fácil sustitución.

Más Información:
Tel.: 949 20 82 10
www.comec<^.es
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> VII Promoción ^ '^^^

Un año más se celebró el acto de entrega de los diplomas acreditativos a los alumnos

que finalizan los cursos del Máster Agco en el Auditorio de la CEOE de Madrid. José

Enrique Puente Aparicio director de AGCO Iberia, S. A. fue el encargado de realizar la

entrega de los diplomas a los alumnos titulados, Rafael Aguilera de Peña Automoción,

S.L./ Peña Agrícola (Córdoba), jaume Bascompte, Talleres Bascompte, S.L.(Calaf /

Barcelona), josé Cadenas (AGCO Iberia, S.A.) y Juan José Cladera de Comercial Clade-

ra, S.L. (Manacor/Mallorca).

Puente Aparicio quiso despedirse de los alumnos ani-
mándoles a seguir estudiando, "durante los últimos tres
años, habéis participado en clases de economía, marke-
ting, gestión empresarial, agronomía, competencia..., pa-
rece que es poco, pero es muchísimo y hay que seguir mi-
rándolo y cuando vayáis a aplicar la práctica nada es tan
fácil ni tan bonito". En su opinión, el mercado es perfecto,
porque es "aquello que se debe hacer si se quiere triunfar"
y les invitó a" hacer algo diferente y moderno". También
quiso destacar que el negocio más valorado es aquel en el
que sus intangibles son los más valiosos, las personas, y
para hacerlo más eficiente y rentable hay que preparar a
las personas, en, por y para la empresa. EI capital huma-

no, siempre es productivo, a pesar de
su edad, la clave, es buscar el puesto -- _._
adecuado para esa persona.

EI director de AGCO terminó su dis-
curso explicando las claves que, en
su opinión, deben tener los emplea-
dos para hacer un buen negocio, más
imaginación, más profesionalidad y
conocimiento y visión a largo plazo.

Más Información:
Tel.: 91 352 96 22

www.agcocorp.com

> Manipuladoras Telescópicas ^ ^^^^r ^i^^^^

Distribuidas en España por Barloworld Finanzauto, CATERPILLAR tiene una gran ga-

ma de modelos de manipuladoras telescópicas que se adaptan a cualquier trabajo; de-

pendiendo de la altura de elevación, capacidad de carga y el tipo de material a manipu-

lar. En todos ellos monta un sistema de acoplamiento rápido, que facilita el intercam-

bio de implementos como, pinzas para balas, horquillas, todo tipo de cucharones, ba-

rredoras, brazos grúa, plumines telescópicos, pinzas para troncos, implementos espe-

ciales para estiércol, para manejo de graneles, etc.

Las cabinas de las manipuladoras CAT, son muy cómo- pluma pueden realizarse con una sola palanca, tipo joys-
das, con asiento de suspensión, con mandos y controles tick, de manera simultánea.
diseñados ergonómicamente. Todas las funciones de la La transmisión y el motor CAT son fundamentales en

las Manipuladoras Telescópicas CATER-
PILLAR y se han diseñado, exclusi-
vamente, para este tipo de máquinas.
La Transmisión CAT Powersynchro
(control electro hidráulico), ofrece cinco velo-
cidades cinco de avance y tres de retroceso, con la ca-
racterística de pasar de 4a a 5a velocidad, de forma auto-
mática, para circulación por carretera. EI motor CAT_

^^_ _^d^^^^^Á^ ° 3054E, turboalimentado, se monta en todos los modelos y
`^ ^^ ;'^^^t-̀̂ ŝ̂ . ofrece dos opciones de potencia: 100 HP y 120HP.
^^^,^^^^,i^ 3^ Actualmente CAT dispone de modelos con alturas máxi-

mas de elevación desde 6 1 hasta 17 metros ca acida-A , ^ , y p
^^^^ _ -^ ^•^ «^ ^ ° des máximas de carga desde 2600 hasta 5000Kg. Ade-
I!'•••^ ^`^_ -^_ ^,^. ,^^ más, las Telescópicas Cat Serie B han sido diseñadas pa-

.^ ^ r-^-^^ ra que el ahorro sea una pieza clave, con fácil acceso a los^^^^ ^ r^ -
componentes para que el trabajo sea más fácil y seguro.

Más Inform.ación:

Tel.: 91 874 00 í3^

www.finanzaut,°a

AGCO

^^ Barloworld
l:i' Finanzauto
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^'S I GF ITO Los envases de fitosanitarios:
un problema con solución

Una de las preocupaciones que más está afectando a los agricultores en los últimos
tiempos es cómo deshacerse de los muchos residuos que su actividad genera dia-
riamente. Las leyes cada vez son más exigentes en esta materia. Además, la propia
condicionalidad de la PAC o la producción bajo certificados de calidad hacen que se
mire "con lupa" lo que el agricultor hace con la basura que genera. Uno de los resi-
duos más problemáticos son, sin duda, los envases usados, y más en concreto, los
envases usados de los productos químicos utilizados para tratar o"sulfatar" los
cultivos, es decir, los insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc.

Estos productos, Ilamados fitosanitarios, son muy útiles en la
agricultura actual, pero las garrafas, botes, bidones o sacos tle
papel, una vez vacíos, son residuos que ocupan mucho espacio y
que no pueden tirarse a la basura convencional, ni por supuesto
quemarse o abandonarse en medio del campo (quienes lo hagan
pueden ser duramente sancionados). Ante el problema de qué
hacer con ellos, funciona ya en España un sistema que recoge de
forma gratuita estos envases y que se Ilama SIGFITO.
En esencia, SIGFITO funciona de forma similar a la recogida de
vidrio o de papel, pero aplicado al mundo rural y agrario. Se trata
de un servicio novedoso y que hace posible que casi un millón de
agricultores en toda España puedan entregar sus envases de for-
ma sencilla y sin coste alguno, cumpliendo la Ley y protegiendo
el medio ambiente.

^QUÉ SE HACE CON LOS ENVASES
DE LOS FITOSANITARIOS?

1 ENJUAGUE TRES
VECES EL ENVASE

r^^3

TRATAMIENTO

(RECICLADO,

VALORIZACIÓN,
ELIMINACtÓN)

6

A G R O E N V A 5 E S, S. L.

C^+ ^i

5

3
NO ENVASE8 CON PRODUCTO NI DE
DE ABONOS, FERTWZANTES, ETC.

CADA MATERIAL EN SU CONTENEDOR:

PLÁSTICO Y PAPEUCARTÓN/METAL

^?:í^^^C'<^I^í^ :^, -^ ^a ^'^^i^, ^^ ^^ ! ' ^^^L,^ ^^^ ^^

sóLO ENVASES vacíos
Y MARCADOS CON EL

SÍMBOLO SIGFlTO

^'SIGFITO
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SIGFITO es un sistema de recogida en toda España de los envases de los productos fitosanitarios. Para ello, instala con-
tenedores en distintas entidades del sector agrario. En estos puntos de recogida los agricultores que lo deseen pueden
acercarse libremente y dejar GRATIS sus envases. SIGFITO pasa a recogerlos periódicamente.

•. • . .
Porque los envases de fitosanitarios son residuos peligrosos y que pueden perjudicar gravemente el medio ambiente. La
Ley obliga expresamente a los agrícultores a deshacerse de ellos de forma correcta. SIGFITO existe para hacer posible
el cumplimiento de esta normativa y para proteger la naturaleza del impacto medioambiental que tienen estos envases.

. . . .

Este sistema soluciona el problema con el que se encuentran muchos agricultores a la hora de saber qué hacer con los
envases usados, cómo "librarse" de ellos. Por un lado, no se pueden tirar a la basura convencional (por razones de espa-
cio y porque está prohibido). Por otro, quemarlos o abandonarlos en el campo puede conllevar sanciones de más de
3.000 euros. SIGFITO habilita una serie de puntos para depositar los envases de forma legal y limpia.

^ e ^ • • t • t ^

Estos puntos reciben el nombre de Centros de Agrupamiento, y son fundamentalmente establecimientos de distribución y
venta de productos fitosanitarios, así como cooperativas y explotaciones (SAT y otras...) Allí están los contenedores que
instala SIGFITO. Aunque estos puntos pueden establecer horarios para la entrega de los envases, están obligados a
abrir sus puertas también a quien no sea cliente o socio de la entidad en cuestión.

. . . . ^ .
SIGFITO cuenta con cerca de 1.500 puntos de recogida en todo el país. Para saber cuál es el más cercano a su domici-
lio, dispone de mapas en la página de Internet www.sigfito.es. No obstante, quizá sea más fácil preguntar en su lugar de
compra habitual de estos productos. Puede que éste ya sea un punto de recogida autorizado.

. . . . . .
En los puntos de SIGFITO se recogen todo tipo de envases, ya sean garrafas o botes de plástico, sacos de papel o car-
tón, incluso latas o bidones metálicos. Siempre han de estar vacíos y han de ser envases de productos fitosanitarios: in-
secticidas, herbicidas, fungicidas y demás plaguicidas de uso agrario. No se recogen envases de abonos o fertilizantes,
ni tampoco guantes, gafas, aceites u otros residuos.

. . . . . . . ,
Son entidades de la distribución y venta de los productos: distribuidores, cooperativas... así como explotaciones.
Firman un convenio de colaboración con SIGFITO que no conlleva intercambio económico entre las partes y que puede
ser rescindido por la entidad en cualquier momento.
Tienen que contar con un recinto vallado y cubierto, de acceso controlado.
SIGFITO se encarga de proporcionar los medios de almacenamiento (contenedores) y se responsabiliza de retirar perió-
dicamente los residuos.

. . . . .
La entidad que participa como punto de recogida (Centro de Agrupamiento) pasa a ofrecer un servicio adicional postven-
ta de gran valor para sus clientes ylo socios, ya que se trata de una demanda creciente por parte de los agricultores. Los
requisitos a cumplir son sencillos y SIGFITO ayuda en los pequeños trámites que hicieran falta. Si su entidad quiere ofre-
cer el servicio de recogida, Ilame al 91 716 11 30. Además, si usted mismo consume gran cantidad de envases puede
disponer de contenedores en sus propias instalaciones, de acuerdo con algún punto de recogida cercano. Llame a SIG-
FITO .

. . .
SIGFITO garantiza que los envases que recoge no dañarán el medio ambiente. Además, busca el máximo aprovecha-
miento de estos residuos, a través del reciclado en nuevos materiales, de la generación de energía con ellos, o de su reu-
tilización como envase.

^ . .
SIGFITO es una entidad sin ánimo de lucro. No vende nada, no tiene ningún interés comercial ni gana dinero con este
servicio. EI sistema de recogida está financiado íntegramente por los fabricantes de los productos fitosanitarios, que es-
tán obligados a ello.

Más información:
Tel. 91 716 I 1 30

www.sigfito.es ,,,,,,^, ^,^, 55 I



Leocadio Marín,
nuevo presidente de la
Fundación Patrimonio
Comunal Olivarero ^^^^^a ,
EI Patronato de la ^ ^^^^ ^

Q ^! . , ,' x
Fundación Patrimo-
nio Comunal Oliva-
rero, ha adoptado
una serie de acuerdos
que van a determinar el futuro
de las actuaciones de esta orga-
nización, en las que cuenta con
la total conformidad del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, protector de la
Fundación, así como de las Co-
munidades Autónomas produc-
toras de aceite e integrantes del
Patronato.

Entre los acuertlos se ha nombrado a Leo-
cadio Marín Rodríguez, Presidente de la
Fundación Patrimonio Comunal Olivarero. EI
nuevo presidente cuenta con una amplia ex-
periencia en el sector agrario y especialmen-
te en el olivar. Cabe destacar, entre otros, los
puestos desempeñados a lo largo de su vida
profesional, como Presidente de la Diputa-
ción Províncial de Jaén (1979-1982), Delega-
do General del Gobierno en Andalucía (1983-
1986), Presidente de Cruz Roja Española
(1986-1990), Consejero de Agricultura y Pes-
ca de la Junta de Andalucía (1990-1993).

La Fundación Patrimonio Comunal Olivare-
ro es una organízación sin ánimo de lucro
con el objetivo fundamental de realizar accio-
nes de interés general que promocionen y
desarrollen el olivar español. Por tanto, la ta-
rea de promocionar el aceite de oliva en el
mercado interior y exterior, colaborando en
las campañas de publicidad en apoyo del
consumo, supone una de las líneas básicas
de actuación.

Colabora estrechamente en las líneas de
investigación que promueven el estudio para
el descubrimiento de nuevos usos del aceite
de oliva destacando las ventajas terapéuti-
cas que este protlucto tiene bien demostrado
a lo largo de los años, como vienen confir-
mándolo las autoridades científicas, tanto es-
pañolas como de los países más avanzados
en el mundo.

La Fundación continuará desarrollando una
de sus actividades fundamentales como es
el almacenamiento de aceite de oliva, con el
fin de cubrir la necesidad de la posible
falta de capacidad en los almacenes^
de los agentes del sector.

552 lunio o^

EI ciub ^ZOípe celebra su primer aniversario

EI próximo mes de julio el Club Koipe, cumple su primer
aniversario, en este año el club se ha convertido en una au-
téntica plataforma de información y comunicación sobre el
mundo del aceite. De hecho, en menos de 10 meses, se han
registrado ya más de 15.500 socios, y su página web ha al-
canzado más de 28.000 visitas al mes, de las cuales 18.000
son de visitantes diferentes.

Y para celebrarlo, el Club Koipe sorteará 5.000
euros entre todos los socios del Club que intro-
duzcan su código hasta el día 29 de junio. Esta
es una iniciativa que completa los premios que
es pueden conseguir del Catálogo de Regalos
del Club Koipe, en todas las épocas del año, a
través del sistema de acumulación de puntos en
las etiquetas de los productos Koipe. Además de
estas promociones, la página web de Koipe in-
cluye aspectos del mundo del aceite como histo-
ria, procesos de elaboración, aspectos nutricio-
nales, consejos a seguir para una dieta sana, re-
cetas, etc.

EI Imperio Sojasol
Como novedad adicional, se acaba de poner en
marcha una micro-site dedicada a Sojasol de
Koipesol. Bajo el nombre de "EI Imperio Soja-
sol", acerca a los ciudadanos el aspecto de ar-
monía y bienestar que aporta la soja, un ingre-
diente de referencia en la cultura oriental,
www.elimperiosojasol.com
Precisamente, la vinculación entre oriente y bie-

en lo más sano y natural de la cultura y tradición
de oriente.
Sojasol de Koipesol se dirige a personas preocu-
pada por cuidarse, por Ilevar una dieta saludable
y por mejorar su vida, de ahí que esta nueva pá-
gina web sea un instrumento útil para ayudar a
estas personas a conocer nuevas formas de en-
contrar el bienestar que buscan.
En este sentido, "EI Imperio Sojasol" incluye,
además de información sobre los productos So-
jasol de Koipesol, información sobre la soja, sus
derivados, sus usos y beneficios, asi como so-
bre prácticas orientales que ayudan a cuidar la
salud y aumentar el bienestar con secciones es-
pecíficas sobre yoga, shiatsu y feng-shui.
Destaca también la sección de recetas de coci-
na elaboradas con este producto, así como la
originalidad de los regalos exclusivos de oriente
que se pueden conseguir a través del Club Koi-
pe con los puntos que se encuentran en las eti-
quetas de los productos de Sojasol de Koipesol.

Más Información:
nestar impregna este nuevo sitio web, inspirado www.koipe.com

Cultivit: Nueva tecnología en el control
de plagas en terrenos agrícolas

VDL Cultivit, Holanda acaba de lanzar una nueva tecnología sobre
el control de plagas que afectan a los terrenos agrícolas. Cultivit

consiste en un tratamiento mecánico del terreno que, de manera
rotatoria, forma pequeños fragmentos en el terreno de una longi-
tud de 35 cm y expone las partículas de tierra a un choque térmico
con aire ultra caliente (800 °C / 1472 °F).

Los resultados de las pruebas realizadas por al-
gunos usuarios reflejan que el tratamiento con
Cultivit compite con los tratamientos tradicionales
empleados en el control de plagas que afectan a
los terrenos agrícolas. Además, dado que Cultivit
no utiliza productos químicos, desaparece el ha-
bitual tiempo de espera post-tratamiento (es de-
cir, se eliminan las pérdidas de tiempo); se puede
empezar a sembrar o plantar inmediatamente
después del tratamiento con Cultivit. De manera
similar, Cultivit libera al agricultor de las restriccio-

nes legislativas, ya que
está basado en tecno-
logía térmica limpia.

La base del
concepto Cultivit
radica en la com-

binación de un

tratamiento mecánico del terreno y la generación de
calor, funciones que han sido integradas en un siste-
ma autopropulsado de avance sobre orugas. Este
sistema resulta especialmente atractivo para los
agricultores y empresarios de mayor envergadura,
que pueden lograr unos costes operacionales infe-
riores a los que se alcanzan con los tratamientos tra-
dicionales de plagas del terreno agrícola. Cultivit se
puede aplicar tanto en los invernaderos como en los
terrenos de cultivo abierto al aire libre. EI control
GPS es opcional y permite un funcionamiento sin
operario las 24 horas del día.
Cultivit ofrece la solución a las plagas: reducción de

costes, potencial aumento de la producción y sin res-
tricciones (legislativas).

Más tnformación:
www.cultivit.com



S^rngent^ Agra^ lanza su nuevo catálogo 2006
adaptado a las últimas normativas de la Unión Europea
EI nuevo Catálogo 2006 de Syngenta Agro, compañía líder en protección de culti-
vos, incluye 102 productos que ya se han adaptado a las últimas normativas comu-
nitarias y, en especial, a las exigencias de la Directiva de Productos Peligrosos, DPD
(Dangerous Products Directive).

Por líneas de producto, de las 102 referencias que recoge el
Catálogo 2006, un total de 22 son insecticidas/acaricidas; 20
son fungicidas; otras 20 herbicidas; 19 son productos varios
y 21 están dentro de la línea Syngenta Bioline. Como es lógi-
co, el Catálogo 2006 incluye todas las novedades de la com-
pañía desde el año 2003, fecha en la que se editó el catálo-
go anterior.
Además tle las nuevas referencias, este Catálogo 2006 ha
renovado tanto sus contenidos informativos como su diseño,
con el fin tle hacer cada ficha de producto más visual y clara,
buscando que la identificación del producto sea rápida y
sencilla y que la información básica destaque de forma es-
pecial. Así, se han incluido fotografías reales de cada pro-
ducto en sus diferentes formatos y cada ficha dispone de un
cótligo de colores para tliferenciar la familia a la que pertene-
ce el producto, además de unos iconos para diferenciar los
grupos de cultivo autorizados para ese producto. La ficha se
completa con dos cuadros: uno sobre las diferentes presen-
taciones y otro con el número de registro, la clasificación to-
xicológica, la peligrosidad para la fauna y la clasificación me-
dioambiental.
AI principio tlel Catálogo 2006 de Syngenta Agro existe un
índice general con las 102 referencias, clasificadas por fami-
lias de producto (cada una con su color correspontliente),
así como un índice especial con los iconos que representan
cada grupo de cultivo: así, por ejemplo, el icono formado por
tres espigas representa a productos como la avena, el trigo,
la cebada, el triticale, etc.
Tras los índices encontramos las 102 fichas de productos y,

para completar el Catálogo 2006, se incluye el Manual Para
el Buen Uso de los Fitosanitarios, realizado por la Asociación
Empresarial para la Protección de las Ptantas (AEPLA) y
que contiene información básica para el manipulado de es-
tos productos. Por último, se incorporan también todas las
especificaciones necesarias para realizar el transporte y el
almacenamiento de todos los productos que contiene el ca-
tálogo.
Además caben destacar, las incorporaciones que Syngenta
Agro ha realizado a su catálogo de protluctos en los últimos
tres años, que en total suman 18, repartidas por las diferen-
tes familias de productos.
Así, en la línea de insecticidas/acaricidas se han incorporado
tres productos, como son Costar; Karate con tecnología Ze-
on y Noak. En fungicidas son cuatro las novedatles: Cobre
Sandoz Líquido; Ridomil Gold Granulado; Ridomil Gold Plus
y Ridomil Gold SL. EI mayor número de incorporaciones la
tenemos en la familia de herbicidas, con seis novetlades:
Auros, Auros Plus, Dual Gold, Eclat, Fusilade Max y Touch-
down Premium (el lanzamiento estrella del pasado año). En
la línea Bioline se han incorporado dos productos, como son
el Feltiline a y el Thripline ams. Por último, otros productos
novedosos son el nutriente Stimufol K Rojo; el fitorregulador
Cultar Pack Oil; y el tratamiento de semillas Cruiser.

Más Información:
Tel.: 91 387 64 10

www.syngentaagro.es
www.syngenta.com

MAPA y SEAE publican un libro sobre técnicas y productos para ta agricultura y la
ganadería ecológica

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha editado, junto con la Asociación Española de

Agricultura Ecológica (SEAE), una publicación sobre conocimientos, técnicas y productos para la agri-
cultura y la ganadería ecológica, una recopilación de información actualizada sobre las últimas i nvesti-

gaciones en esta materia así como sobre los insumos que comercializan las nuevas empresas.

La nueva publicación recoge, por tanto, los co-
nocimientos adquiridos por parte de los agricul-
tores y ganaderos en el manejo de los campos y
ganado, así como las investigaciones y nuevas
técnicas utilizables en Agricultura y Ganadería
ecológica que han permitido la aplicación de
nuevas estrategias adaptadas a las condiciones
de los agroecosistemas.
En la primera parte, se abordan las bases para
la producción, el consumo y la regulación del
sector, recopilando de una manera sintética los
fundamentos técnicos para el manejo agrope-
cuario desde la perspectiva agroecológica, a tra-
vés del análisis de aspectos como la certificación
ecológica, el aprovechamiento de la materia or-

gánica, las semillas y el material de reproducción
vegetal, las técnicas de reproducción, preven-
ción y sánidad en ganadería ecológica, la coe-
xistencia entre cultivos transgénicos, la alimenta-
ción y el mercado de los productos ecológicos.
También se recogen en su segunda parte los
nuevos insumos que, para su uso en agricultura
y ganadería ecológica, suministran las nuevas
empresas creadas durante los últimos años,
abarcando desde los abonos verdes y produc-
tos fitosanitarios como insecticidas, cebos,
fungicidas homeopatía y preparados de plan-
tas, hasta los recursos fitogenéticos, la maqui-
naria para compostaje y la medícina biológica
veterinaria.

En el último apartado, la publicación incluye
una relación de casas comerciales, Consejos
Reguladores y Organismos de control, así co-
mo un índice general de productos, materias
activas y especies, y de insectos y enferme-
dades que, sin convertir el libro en una guía
oficial en la materia, si supone un documento
práctico que facilitará el manejo en la explota-
ción a aquellos agricultores y ganaderos que
ya se han incorporado a la producción ecoló-
gica, como para los que vayan a realizar la
transición hacia los sistemas ecológicos.

Más Información:
www.mapa.es ^^^,,, ^ 553
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Los pŝ ^^du^t^ores t^e +cuitivos ^!^l^^^te+t's aseguran más de tres
millones de ha frente a sequía

Las pérdidas ocasionadas por la sequía en la pasada campaña y la buena gestión re-
alizada en la tramitación de los seguros, siniestros y pago de indemnizaciones pare-
cen haber sido la causa de que los productores de cultivos herbáceos de secano se
hayan decidido a suscribir alguna de las distintas líneas que cubren el riesgo de se-
quía incrementando la superficie asegurada en un 47% hasta alcanzar los tres millo-
nes de hectáreas, cifra récord de las diez últimas campañas, y la producción garanti-
zada en un 36% con 7,2 millones de toneladas.

Las producciones aseguradas, fundamentalmente, cerea-
les, leguminosas, girasol y colza han supuesto la tramita-

ción por Agroseguro de más de
85.000 pólizas distribuidas entre el
Seguro Integral de Cereales, el Se-
guro de Rendimientos de Cultivos
Herbáceos Extensivos y el Seguro
de Sequía en Pastos.
Por otra parte, ante las expectativas
de obtener una mayor cosecha de la
prevista inicialmente debido a las Ilu-
vias registradas en los últimos me-
ses, se espera una importante con-
tratación del Seguro Complementa-
rio de Cereales que cubre el exceso
de producción no asegurado en el
seguro principal y garantiza la cose-
cha frente a los riesgos más frecuen-
tes del verano como son pedrisco e
incendio.
La contratación del Seguro de Se-

quía en Pastos ha sido la que mayor crecimiento ha ex-
perimentado entre todas las modalidades de cobertura en
un 407% con más de 20.000 pólizas suscritas y un volu-
men de animales asegurados que superan los 6,5 millo-
nes de cabezas. Este aumento se debe en cierta medida
a que se trata de una modalidad de cobertura con dos
años de andadura y a las importantes indemnizaciones
que Agroseguro abonó en la campaña 2005.
EI seguro de Sequía en Pastos compensa al ganadero
los gastos derivados de la necesidad de comprar suple-
mento alimenticio para el ganado a consecuencia de un
siniestro de sequía en pastos. Este seguro se fundamen-
ta en la medición del índice de vegetación mediante el sa-
télite NOAA. Este índice mide la cantitlad y vigor de la ve-
getación presente en la superficie y a partir de cierto um-
bral, definido en las condiciones del seguro, es cuando
se considera que hay siniestro de sequía.

Más Información:
Tel.: 902 01 01 93
www.agroseguro.es

Datos de aseguramiento por linea de seguro (A ! 5 de abril de 2006)

INTEGRAL DE CEREALES 38.2 I 8 I .45 I .030,34 0 3.307.026.544 385.447.92 I ,57

INTEGRAL DE LEGUMINOSAS 1.754 29.068,92 0 21.614.161 5.080.643,95

RENDIMIENTOS CULTIVOS
HERBÁCEOS EN SECANO

24.945 I .567.082,4 I 0 3.887.525.676 463.160.607,01

SEQUTA EN PASTOS 20.20 I Q00 6.527.867 0 463.579. I 90,66

TOTAL 85.118 3.047. I 8 I ,67 6.527.867 7.216. I 66.381 I.317.268.363, I 9

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE PECES
Y CRUSTÁCEOS
Autor/es : Guillaume, J. / y otros
Edición: 2003
Características: 475 págs. Gráficos.
Editor: Mundi Prensa Libros S.A.
Precio (con IVA): 48,00 Euros.
Índice: Terminología y repaso metodológico. Comporta-
miento alimentario y regulación de la ingesta. Fisiología
digestiva y digestibilidad de los nutrientes en los peces.
Nutrición energétíca. Nutrición proteica. Nutrición lipídica.
Nutrición glucídica. Los científicos encontrarán aquí una
obra que compendia los conocimientos actuales sobre la
materia.

NUEVO TRATADO DE PANIFICACIÓN Y BOLLERÍA
Autor/es : Calaveras Calvo, J.
Edición: 2003
Características: 622 págs. 2d edición. Fotos a color
Editor: Mundi Prensa Libros S.A.
Precio (con IVA): 50,00 Euros.
Índice: EI trigo. Reglamentación técnico-sanitaria de la fa-
bricación del pan. Materias primas de panificación. Proce-

sos de panificación. Nuevos procesos tecnológicos. Con-
trol de calidad. Manipulación de los alimentoslpan. Valor

nutritivo del pan.



Seminis presenta en Murcia las nuevas variedades de hoja
de su marca Royal Sluis

EI mayor productor del mundo de semillas hortofrutícolas, Seminis, presentó el pa-
sado mes de abril en su estación de I+D de Villa Dolores en Miranda, las nuevas va-
riedades de cultivo de hoja, todas bajo la marca Royal 51uis, especializada en este ti-
po de cultivos.

La jornada acogió a más de 120 clientes venidos de to-
da la región. EI jefe de producto, José Ramón Martí, pre-
sentó novedades en la mayoría de tipos de cultivo de
hojas.
- En lechuga Iceberg, Veleta es la variedad ideal para

cultivos de otoño.
En lechugas especiales, se presentaron dos nuevas
batavias, Nasdiva y Nasstar.
En el tipo hoja de roble verde, se pudieron ver las va-
riedades Freestyle y Freelance.

- En hoja de roble rojo, Vulcania y Vesuve son las nue-
vas referencias de la marca.

- Para lollo rojo, Xenon y Brasero son las variedades
con resistencia a bremia BL 1-24 y BL 1-25 respecti-
vamente.
Touareg es el nombre de la nueva variedad de lechuga
trocadero con resistencia a bremia BL 1-25 y pulgón
Nasonovia.
Asimismo, en romana tipo Valladolid se presentó la
nueva RX 1309, en mini romana la RX 0996 y en el ti-
po "little gem", la variedad para verano RX 6990.

En otra área del ensayo se mostró a los asistentes toda
la gama de variedades para "babyleaf": hoja de roble
verde, lollo rojo, batavias, rúculas, canónigos, berros, ci-
lantro, etc.
Finalmente, el ensayo incluyó la presentación de una
completa nueva gama de espinacas con resistencia a
las nuevas razas de mildiu pf 1-8 y pf 1-10, gama que
permite a Royal Sluis cubrir todo el ciclo de cultivo con
las nuevas variedades.
Con el lanzamiento de estas nuevas variedades de cutti-
vos de hoja, Seminis, a través de su marca Royal Sluis,
apuesta decididamente por reforzar todas sus gamas
con el fin de ofrecer al mercado productos adaptados a
todos los tipos de cultivo. Del mismo modo, la compañía
concentra sus esfuerzos en aportar soluciones al seg-
mento de la IV gama, que tanta importancia esta adqui-
riendo en el mercado de las lechugas preparadas.

Más Información:
Tel.: 93 572 30 66

www.seminis.com
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Cursos de formación de inspectores en producci®n ec®I®gica

La Asociación CAAE, organización sin ánimo de lucro para el desarrollo y mejora de
la agricultura y ganadería ecológica y como sucesora del Comité Andaluz de Agricul-
tura Ecológica creado en el año 1991 en Andalucía, supera actualmente las 400.000
has. registradas y 5.000 operadores en Andalucía y Castilla la Mancha a los que la mar-
ca CAAE les está dando un distintivo diferenciador tanto para los productores, elabo-
radores y consumidores de productos ecológicos de ambas comunidades.

Para realizar la labor encomendada necesitan contar con
los mejores profesionales, por lo que dicha asociación, a
través de su Centro de Formación y en colaboración con el
Servicio de Certificación, organiza unos cursos de Forma-
ción para Inspectores de Producción Ecológica cuyos obje-
tivos son:

• Conocer el funcionamiento de la Asociación CAAE.
• Comprender el Reglamento CEE 2092191 y la EN 45011
aplicables a la certificación ecológica.
• Aplicar y organizar el trabajo de inspección así como la
actitud a mantener en la misma.
• La prevención de conflictos.
• Adquirir la destreza para aplicar las herramientas de
control.
Tanto los temas como la metodología del curso tendrán

una orientación eminentemente práctica siendo impartidos

por profesionales de reconocida experiencia.
Los destinatarios del curso son personas en activo titula-

dos en Ingeniería Técnica Agrícola o Agrónomos que estén
interesados en trabajar como inspectores en producción
ecológica.

EI primer curso se desarrolló en Sevilla a comienzos de
Mayo, el 2° se impartirá en Almería del 12 al 16 de Junio
con una duración de 30 horas en jornadas de mañana, de
9 a 15 horas. Habrá un tercero en Castilla la Mancha aún
sin fecha.

La matrícula es totalmente gratuita incluyendo la docu-
mentación y el seguro de alumnos, existiendo además la
posibílidad de solicitar becas de alojamiento.

Más Información:

Tel.: 954 25 07 25

Las marcas líderes del sector de maquinaria agrícola confirman su
asistencia a la 72 Feria lnternacional de Muestras de
Vatiadolid
Las más importantes marcas del mercado nacional e internacional de la maquinaria
agrícola han confirmado ya su participación en la Feria lnternacional de Muestras de
Yalladolid, que este año abrirá sus puertas el sábado 2 de septiembre.

La relación de expositores de este evento,
cuya exposición de maquinaria agrícola per-
manecerá abierta durante cinco jornadas,
abarca toda la gama de máquinas, equipos,
aperos y suministros necesarios para el desa-
rrollo de la actividad agropecuaría: desde
tractores de diferentes potencias hasta cose-
chadoras de cereales y remolacha, pequeña
maquinaria para el campo, sembradoras de
precisión, arados, gradas, los más avanzados
sistemas de riego, etc.

La Feria lnternacional de Muestras de Valladolid cumple
este año la septuagésimo segunda edición, un aniversario
que da idea de su arraigo en el calendario feríal. A lo largo
de su di ŝ atada trayectoria ha sido testigo directo de las
transformaciones que ha experimentado el mundo agrope-
cuario, y la edición de 2006 se presenta como una cita de
gran importancia para pulsar la opinión de los especia ŝ istas
implicados en el desarrollo del sector.

En el capítulo de tractores y cosechadoras de cereal cabe
destacar la presencia en la Feria lntemacional de Muestras
de Valladolid de la corporación multinacional Agco Iberia,
con marcas como Massey-Ferguson, Fendt, Valtra y Cha-
Ilenger.

Agrifac, la compañía holandesa fabricante de cosechado-
ras de remolacha, estará representada en la feria vallisole-
tana, al igual que ocurre con las diversas empresas de re-

gadío que volverán a protagonizar una parte importante de
la exposición de maquinaria.

Dadas las previsiones de crecimiento de los regadíos, no
sólo en Castílla y León, sino en otras regiones, este sector
cobra de nuevo protagonismo en la feria, donde se presen-
tarán las novedades de un mercado que se caracteriza por
un elevado nivel de desarrollo tecnológico.

La oferta expositiva incluye marcas de implantación inter-
nacional como Valmont, Raesa, Deutz, Lindsay, Caprari,
Grundfos, Nelson, Irtec, Otech, etc. a las que hay que aña-
dir otro tipo de equipamiento como los ofrecidos por fabri-
cantes como Ilemo-Hardi, Filosa, por citar sólo algunos
ejemplos.

En las tareas de preparación del suelo, siembra, aportacibn
de fertilizantes, etc. hay, asimísmo, una extensa oferta que
estará ampliamente representada en la Feria Intemacional de
Muestras de Valladolid con presencia de equipos fabricados
por Solano Horizonte, Galucho, Tecnoma, Razol, Rau, Vican,
Gilbert, Underhaugh, Maschio, Matermacc, Gaspardo, Agra-
tor, Stoll, Kvemeland, Julio Gil Águeda, Vogel-Noot, etc.

La gama de remolques incluye desde los tradicionales de
uso agrícola hasta basculantes, cisternas, especiales para
vendimia, para distribución de piensos, etc.

Más Informacicín:
Tel.: +34 983 429 300

www.fe ri av al I ad o I i d. co m
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Más de 175 compradores
internacionales, presentes en la
I edición de España
Original

La Feria Nacional de las Denominaciones de Origen y otras Indicaciones de Calidad ce-
lebrará su primera edición en el Pabellón Ferial de Ciudad Real del 25 al 28 de sep-
tiembre. 175 compradores internacionales de Italia, Francia, Portugal, Alemania, Rei-
no Unido, Países Bajos, Austria, Polonia, México, Suecia, EE.UU., Japón y Rusia asisti-
rán a esta primera edición.

La organización de España Original cuenta con un
equipo de profesionales en comercio exterior quienes
confeccionarán y pondrán en marcha un espacio idóneo
para que los profesionales del sector agroalimentario se
den cita en una feria, en la que la internacionalización
juega uno de los papeles claves en este certamen, que
será uno de los puntos de referencia y de obligada visita

Escocia) Los países que acudirán con 15 compradores
cada uno de ellos, serán Francia, Países Bajos, Italia,
Portugal, EE.UU., México y Japón

De los Países Nórdicos Suecia, Finlandia y Noruega
vendrán diez compradores y otros diez traerán también
Polonia, Rusia y Austria

para los profesionales de la agroalimentación. Más Información:
Alemania contará con 20 compradores internacionales Tel.: 926 25 40 60

en la feria. Otros 20 del Reino Unido (Inglaterra, Irlanda y www.espanaoriginal.com

Más de I 70.000 personas de 44 países, visitaron F I MA 2006

EI comité organizador de la 34 edición de FIMA, (Feria lnternacional de la Maquinaria
Agrícola), celebró su reunión de clausura el pasado mes de abril, con un balance muy
satisfactorio. Como es habitual en los certámenes organizados por Feria de Zaragoza,
una vez que han transcurrido unas semanas desde la clausura, se Ileva a cabo una reu-
nión post-feria para analizar todas las cuestiones organizativas del mismo y poder
así iniciar los trabajos de la siguiente edición, tras un minucioso estudio por parte de
expositores y organizadores del desarrollo del salón.

EI balance general de la reunión mostró que FIMA 06,
ha sido una gran feria, término que fue utilizado por va-
rios de los miembros del comité. A las cifras ya conocidas
en cuanto al número de expositores, 1.235 de 34 países,
superficie ocupada, 108.000 metros, y visitantes, 70.012
de 44 países, se sumó la confirmación por parte de las
empresas expositoras, de que se trató de un gran salón,
en el que hubo muy buenas oportunidades de negocio.

Dichas opiniones fueron asimismo corroboradas por los
visitantes, que en la encuesta Ilevada a cabo durante FI-
MA, con una muestra representativa y seleccionada de
600 encuestados, contestaron en un 92% que habían vis-
to cubiertos los objetivos que se plantearon cuado deci-
dieron visitar el certamen. Asimismo un 56 % respondió
que había cerrado operaciones o efectuado alguna adqui-
sición como consecuencia de su visita.

En otros aspectos como la capacidad hotelera de la
ciudad se destacó el incremento que va a experimentar

de cara a la Expo 2008, acontecimiento que sin duda va a
ser un importantísimo vehículo promocional para Zarago-
za a nivel internacional, con evidentes implicaciones para
sus certámenes, que se verán muy beneficiados por las
grandes mejoras en infraestructuras generales y de co-
municaciones, entre éstas la segunda estación de Ave,
situada en el entorno del recinto ferial.

En definitiva, la edición fue formalmente clausurada con
unos resultados muy satisfactorios que van a ser un gran
acicate para la próxima FIMA, que tendrá lugar en la Fe-
ria de Zaragoza del 12 al 16 de febrero de 2008.

Más Información:

Tel.: 976 764 700

www.feríazaragoza.com
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PRÓXIMAMENTE•
^ XLI Feria Agraria, Comercial e Industrial

"Tierra de Campos", Medina de Rioseco,
Valladolid, del 23 al 26 de Junio de2006
www.medi naderioseco.com

^ XXIX Congreso Mundial de la Viña y el
Vino, Logroño, La Rioja, del 2 al 30 de
junio. www.oiv2006esp.org

v^ 44 Feria lnternacional de Muestras del
Noroeste Ferrol (La Coruña), del I I al 16
de julio. www.fimo-ferrol.org

^ Certamen Hortofrutícola y Floral de la
Huerta de Carreño, Asturias, del 15 al I6
de julio. www.vivirasturias.com

^ XLVI FERCAM, Feria Regional del Campo
y de Muestras. Manzanares del Real,
Ciudad Real, del 19 al 23 de julio
www.fenam.manzanares.es

^ VII Congreso SEAE de Agricultura y
Alimentación Ecológica
III Congreso Iberoamericano de
Agroecología
1 Encuentro Internacional de estudiantes
de Agroecología y afines
Zaragoza, del 18 al 23 de Septiembre

v^ PRODUART 2006
Burela, Lugo, del 4 al 6 de agosto
www.produart.com

Baeza acoge la IV edición de
FUTUROLIVA

EI MAPA concede los premios
"Me^ores Aceites de Oliva Virgen
EXtr^ E5^7iarloieS,}

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concedido los
premios "Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles, Cosecha
2005-2006", en las categorías de aceites de oliva Virgen extra de pro-
ducción convencional y en la de producción ecológica, en sus tres mo-
dalidades. Se trata de la novena edición de estos prestigiosos premios,
instituidos con el doble objetivo de estimular a los productores a ob-
tener aceites de calidad y promocionar entre los consumidores el co-
nocimiento de este producto.

En la modalidad de aceites frutados verdes
amargos, el jurado ha decidido concederle el
premio a la Sociedad Cooperativa Andaluza
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Priego de
Córdoba (Córdoba). EI accésit ha recaído en
la Sociedad Cooperativa Andaluza Virgen del
Castillo, de Carcabuey (Córdoba).

Para los aceites frutados verdes dulces, el
premio ha recaído en la Sociedad Cooperativa
Andaluza Olivarera de Pedrera, de Pedrera
(Sevilla). Por otro Iado, el accésit ha sido para
TRISASUR, S.A., de Niebla (Huelva).

Un año más Futuroliva Baeza abrirá sus puertas
del 7 al 10 de Septiembre, en lo que es su cuarta
edición con la que pretende afianzar aún más es-
te evento que sin duda y con carácter bienal se
ha convertido en un referente desde el punto de
Vista comercial y expositivo a nivel del sector
agrícola en la provincia de )aén.

Futuroliva se celebra en el Pabellón Deportivo Municipal "San An-
drés" y la explanada del Recinto Ferial de Baeza, donde cuenta con
una superficie de 1.056 metros cuadrados interiores y 12.000 exte-
riores

La feria es símbolo del "futuro en el olivar y el aceite", y de hecho
nuestra evolución desde el año 2000 así lo afianza, pasando de 70
expositores en su primera edición hasta las 120 empresas que en el
2004 depositaron su confianza en Baeza y en el trabajo de Pópulo.
Servicios Turísticos como empresa organizadora de dicho evento.

Futuroliva cuenta con 120 empresas expositoras, 19 de montaje e
infraestructura y cuenta con la colaboración de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Diputación Provincial,
Ayuntamiento de Baeza, Unión de Pequeños Agricultores y Ganade-
ros, Caja de Jaén, Caja de Granada, Mercado de Futuros del Aceite
de Oliva,

Universidad de Jaén, Citoliva,
UTEDLT Loma Occidental, Denomi-
naciones de Origen de la Província
de Jaén, Fundación del Olivar

Más Información:
www.futurolivabaeza.com

La Cooperativa Agrícola i Caixa Agraria de
Cambrils, de Cambrils (Tarragona) ha recibi-
do el premio a los aceites frutados maduros.
En esta misma categoría el accésit ha sido
para Molí la Boella, S.L., de La Canonja (Ta-
rragona).

Para los "Aceites de oliva virgen extra de
producción ecológica, en la única modalidad
premiada, la de aceites frutados verdes amar-
gos, el premio ha recaído en la Sociedad Coo-
perativa Andaluza Virgen del Castillo, de Car-
cabuey (Córdoba).

EI cultivo
del pistachero

EI Centro Agrario

EI Chaparrillo de

Ciudad Real acoge

este curso gratuito del

10 al 13 de julio en el
que se seguirá el siguiente
programa. EI número de
plazas está limitado a 35.

Día 10 de julio
Presentación del curso
Descripción general del cultivo, José Francisco Couceiro,
Dr. Ing. Agrónomo
Obtención del portainjerto y cuidados, Julián Guerrero, Biólogo
Visita a las plantaciones experimentales en la finca La Entrecierra

Día I I de julio
Visita plantaciones privadas, Fuencaliente, Ciudad Real

Día 12 de julio
Injerto, cuidados y poda. Práctica de injerto, José Francisco Couceiro, Dr.
Ing. Agrónomo
Cálculo de las necesidades de riego, María del Carmen Gijón López, Bió-
loga)
Riego deficitario controlado, Alfonso Moriana Elvira, Dr. Ing. Agrónomo

Día I 3 de julio
Visita plantación privada, Villahermosa, Ciudad Real)

Más Información:

Tel.: 926 23 14 01
558 ,"^„^,,,.
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Firma:

Desea recibir los libros de esta editorial que a continuación se reseñan, abonándolos:

q CONTRA REEMBOLSO DE SU IMPORTE q TALbN NOMINATIVO q TRANSFERENCIA BANCARIA

Uejemplares de Biotecnología e Ingeniería (VI Premio "Eladio Aranda")

Uejemplares de Frutales y Ornamentales (Arboles y arbustos)

q ejemplares de Biología y Control de Especies Parasitarias

[]ejemplares de Maquinaria para Cultivo

Uejemplares de Tecnología de Invernaderos y Cultivos Protegidos (VIII Premio "Eladio Aranda")

lai
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q ejemplares de Auditoria Ambiental (Un instrumento de gestión en la empresa)
q ejemplares de Ordenación Territorial
q ejemplares de Los Cultivo no Alimentarios como Alternativa al Abandono de Tierras
q ejemplares de Planificación Rural
q ejemplares de Cultivos Energéticos y Biocombustibles, etc (IV Premio "Eladio Arandá')

RIEGOS Y AGUAS
q ejemplares de Métodos de Estimación de la Erosión Hídrica
q ejemplares de Instalaciones de Bombeo para Riego y Otros Usos
q ejemplares de Los Regadíos Españoles. III Symposium Nacional
q ejemplares de Drenaje Agrícola y Recuperación de Suelos Salinos
q ejemplares de Saneamiento y Drenaje. Construcción y Mecanización
q ejemplares de Aprovechamiento de las Aguas Residuales del Sector Agrario (V Premio "Eladio Aranda")

q ejemplares de Radiaciones, Gravitación y Cosmologia
q ejemplares de Diccionario de Agronomía ( Español-Inglés-Nombres Científcos)
q ejemplares de Estampas de San Isidro
q ejemplares de I Conference on soil and compost Ecobiology SoiIACE
q ejemplares de I Simposio Internacional sobre el Mundo Rural

I_j ejemplares de Poda del Olivo (Moderna olivicultura)
U ejemplares de Obtención del Aceite de Oliva Virgen
L^ ejemplares de Recolección de Aceitunas. Conceptos necesarios para su mecanización
ILl ejemplares de La Oleicultura Antigua
U ejemplares de Manual de Aplicación de Herbicidas en Olivar y Otros Cultivos Leñosos
U ejemplares de Sistemas de Cultivo en Olivar
U ejemplares de EI Olivar y el aceite
U ejemplares de Protección Fitosanitaria del Olivar

GASTRONOMIA
q ejemplares de Aceite de Oliva Virgen. Análisis Sensorial
q ejemplares de Análisis Sensorial y Cata de los Vinos de España

COMERCIAUZACIÓN
q ejemplares de Comercialización de Produclos Agrarios (V Edición)
q ejemplares de Nueva Economía Agroalimentaria
q ejemplares de Valoración Agraria. Casos prácticos en valoración de fincas
q ejemplares de Peritaciones Municipales
q ejemplares de Catastro de Rústica
q ejemplares de Práctica de la Peritación
q ejemplares de Mercados de Futuros (Commodities y Coberturas)
q ejemplares de Valoración Inmobiliaria Pericial. Agotado.
q ejemplares de Competitividad de la Agricultura Española ante el Mercado

Único y Tierras de cultivo abandonadas

,,r r ^>_. x - . ,.. .
q ejemplares de Flores y Plantas en la Mitología Griega
^J ejemplares de Agricultura en la tradición musical

'L,^^^^'^̂s^.^l^^i

q ejemplares de La Dehesa
q ejemplares de Ordeño Robotizado
q ejemplares de Mejora de la Productividad y Planificación de Explotaciones Ovinas
U ejemplares de Aditivos Zootécnicos
U ejemplares de Bienestar Animal
q ejemplares de Ganado Caprino
q ejemplares de Producción Porcina Intensiva

q ejemplares de Tratamientos Antiparasitarios en Ganaderia Ecológica
q ejemplares de Homeopatía ovina y caprina
q ejemplares de Control biológico y terapias naturales en la cría bovina ecológica

' EI pedido les será remirido por agencia de rransportes con unos gastos de envio de 6 euros

^ii^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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TELÉFONO

TELÉFONO

TARIfAS DE SUSCRIPCIÓN (para cada publlcaclón): EtDaAa; ^0 ^ur. (IVA Inclultlo);
Rsstant^^ oab^><: 60,10 ^ur. anuol^ra + yatfa tl^ ^nvlo,

8e suscribe a la revlsta q AGRICULTURA por un aflo efectuando el pago de la manera slguiente:
q GANADERÍA

q AdJunto telbn a nombre de Editorlal Agrfcols Española S. A.
q Glro postal
^ Domlciliaclbn bancaria. Caja o banco .................................................

Cbdlgocuentacorrlente ____/____/__/_________
Fi rm a : ............. . ............

ŝMrropa /óelyd dN oonhafo: ^Nmpn qw no w avb^ un mw anhr W oeaDOdo lo ^uwnpcl0n, w^ntl^nd^ qw ^rfa w prorropa por uno nuwa onuarldad

La rwpuwh w volunfarh. 8u Inlomu,ckn w Inoapond d un 11cMm aubmat^ddo con dl 11n M rmnbnv N rNdciOn npocul ean Ud, y, a havw dd nwttra ^mpna, pod^r ohrarie Inbrm^GOn cormrclN nud^trs y d^ aquNlas
prpr^w^, protluclo^ y wrvlolw pudfcihdo^ ^n nuwtra mrlW y Nturaa puWlo^olow^ d^nho nu^tha NnN Mltorial. 81 no d^w^ ndoir oqui^n ^owd^r, r.orlNoar y c^nahr tut dalw p^rwmNa, comunlqwb por oorr^o o^rtllbWo
d EdqoNl Aartaold E^wllo4 B.A. 07 GWIMm M Ondd 41. 2E013, Ahdrk.
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N C N ô N^ N^,^ •U 0 O O m U



^ ^^NOVEDAD T CNICA
SOBRESALIENTE

FIMA 2006

®

t tt t ' ::^ t t^ t r-
^„ ,,;

. i. i t^ : t... i 1' i t ^e 1

^a' t:'t ^Í ' f1.

a tt • i: t i tie tt

e r ,e a' t't t• t t

't . ^ t I i^ Í 1" 1" i f" !`i: i^.

1 t t°^ 4 i: t .ti Ft ®^

.1 i r:. i` A i e. ^a:° w t t i

, i ! ^e i " e e fi ' t " ^6 .. 1 °

4 ' i " A :.i eei^ . 1 ^ i^! ^ C' i ^e e . 1 .^ i ^^• ' 1 " 1 ' ! .

1 tR i.i áF^ v^ i.t3 ^+ ^ 4 ' 1t` t"

'i+ t. t i. i r' i, a t ^°' ° i: ŝ . °t i'

. 1" iaí, 1

e^ ^ a` - - ° -

®


