




Fischler vuelve a perjudicar
seriamente los intereses de España

uerido lector:
Hoy, sábado 24 de abril, debería escribir sobre el debate de investi-

dura y la forma en que los temas agrarios fueron (escasamente) tratados.
Pero lo ocurrido en el Consejo tle Luxemburgo ha borrado ya el eco de lo
anterior en esta aceleración de acontecimientos que vivimos desde el 11-
M. La ministra Espinosa, a los dos días de Ilegar, ha tenido que enfren
tarse al más peligroso adversario quejamás vieron los tiempos. Fischler
no es un comisario cómodo por correoso y artero. Lleva muchos años en

el sillón, conoce bien Ias debilidades de unos y otros países. plantea las negociaciones
de modo que propone un trágala que corrige sólo al final y en sesiones bilaterales, en
confesionario, negocia compensando a éste con un caramelo, al otro con un bombón,
a aquel con unjuguete, etc. Así divide a los Estados miembros, los aísla. Su divisa he-
ráldica bien podría ser "Divide y vencerás". Y al final siempre obtiene lo que pretende
con nocturnidad y alevosía. Pues bien, a esa máquina letal es a lo que ha tenido que
enfrentarse Elena Espinosa a las pocas horas de su toma de posesión. Negociar en
ese terreno, con esas no escritas reglas dejuego y con un árbitro que es ponente yjuez
a la par, es unjuego casi imposible para cualquiera, sobre todo para no iniciatlos.

No es de extrañar, pues, que el resultado de su complejo y arduo debut en Lu-
xemburgo haya sido tan decepcionante e insatisfactorio para ella, en prirner lugar, y
para su equipo y los agricultores que sufrirán las consecuencias del maratón. Sin em
bargo Fischler ha cometido un error de antología: nunca, jamás, la ministra olvidará la
forina en que ha sido tratada en su estreno comunitario. Ha comprendido bien, estoy
seguro, qué modos son los del comisario, cómo negocia, cuáles son sus artimañas y,
no lo dudo, en el futuro esta enseñanza se volverá contra el que abusó indignamente
de quien debutaba con más ilusión y esperanza que prevención o temor.

Además. desgraciadamente, Francia y Alemania, los nuevos "aliados y amigos"
(no lo fueron nunca en materias agrarias desde que la PAC existe) que con toda lógica
tendrían que haber ayudado ahora en la refriega, debido a las últimas decisiones del
Gobierno y dada esa recuperación del "espíritu de familia" , no lo hicieron. Miraron ha-
cia otro lado. Una vez más, en esa mesa de quince Estados miembros cada uno fue a
lo suyo y abandonó a los demás, por más que otros intereses planearan sobre el con
junto.

Un error grave cabe apreciar en lo ocurrido: no hacer uso del ofrecimiento del equi-
po anterior (tal y como informó la prensa), ducho y bien entrenado en estas lides, para
ayudar y colaborar en la negociación al no haber aceptado, como se le ofreció, que fue-
ra el propio Miguel Arias Cañete quien con su dilatada y acreditada experiencia la ce-
rrara previamente. Además, también se negó la compañía de la ex-secretaria general,
Isabel García Tejerina (magnífica profesional que el Ministerio no debería perder) que
pudo haber ayudado a la ministra en tan peligroso trance dada su indudable experien-
cia.

Me he cansado de escribir que este país debe ver la alternancia de otro modo. Los
ministros forman un continuum en el que las cosas no acaban con el que se va ni co-
mienzan con el que Ilega. La alternancia no debe ni puede ser exclusión. La Ilegada de
unos no debe suponer la expulsión al averno de los otros. Cuando fui ministro nombré
a varios subdirectores generales afiliados al PSOE, en puestos clave de alta proximi-
dad a mi mismo y que gozaron de amplia confianza y responsabilidad. Uno de ellos
pasó a subsecretario y más tarde secretario de Estado, con la administración de Feli
pe González. En todos los ministerios hay muchas personas de diferentes partidos dis-
puestos a colaborar siempre lealmente con el que gobierna y no hay que despreciar a
esas personas por el mero hecho de su afiliación.

Con independencia de ello, las decisiones adoptadas en Luxemburgo deben ser
enjuiciadas con cierta racionalidad y frialdad. EI resultado es muy grave y no creo, sin-
ceramente, que un recurso ante el Tribunal europeo pueda resolverlo. Y lo peor es que
las graves consecuencias inciden todas sobre dos Comunidades Autónomas, Andalu-
cía y Extremadura, cuyas potentes críticas a lo ocurrido no tardarán en hacerse oír con
fuerza y crecerán a medida que el tiempo los patentice.

La primera OCM afectada ha sido el aceite de oliva. Somos el primer país produc
tor del mundo con algo más de 1 millón de t y recibimos una ayuda de 1.000 Meuros,
para un sector que genera 120.000 puestos de trabajo directos e indirectos. España
pedía incrementar los fondos en unos 120 Meuros, lógico por la evolución de nuestras
producciones y superficie plantada, así como que el pago en ayudas desacopladas fue-
ra un mínimo del 60%, pues en otro caso se corría el riesgo de abandono de los oliva-
res marginales, con un muy negativo impacto sobre el cultivo y sobre el empleo. Pues

bien, nuestro amigo Fischler hizo caso omiso a nuestras peticiones. Y a última hora
ofreció como una limosna 20 Meuros a la ministra para que "callase y firmase". Me pa
rece bien que no lo aceptara. Es un gesto que le honra ante una afrenta inadmisible. Y
lo paradójico de esta historia es que, mientras tanto, Fischler mejoraba la ficha finan
ciera de Portugal y Francia, países menores, sobre todo Francia en este cultivo. Y lo
más grave a nivel interno aparte del paro y el innumerable colectivo de familias afecta
das en sus rentas. es que el sistema abre una lucha fratricida entre Comunidades Au-
tónomas por el reparto de estos recursos escasos que traerá consecuencias porque
enrarecerá la relación entre CCAA .

La segunda OCM considerada fue la del algodón. Somos el segundo productor de
la UE, con una superficie de 95.000 ha y una producción de 320.000 t. Recibimos una
ayuda de la UE de 207 Meuros y el sector soporta unos 2.000 einpleos directos. Pero
detrás del sector hay 200 cosechadoras de algodón cuya vida queda comprometida
dado que en muchas de ellas están pendientes de pagar Ios préstamos con los que
fueron adquiridas, y unas 20 industrias desmotadoras, cuyo futuro se jugaba en este
envite y se ha perdido. España pedía que sólo un 20% de la ayuda fuera desacoplada
para preservar así la producción y el tejído industrial, Fischler ha desacoplado, nada
menos que, el 65%. Este porcentaje él sabía que era mortal, supone acabar con el al-
godón y su industria. Y la decisión final es peor aún que la propuesta inicial de la Co
misión. Nuevamente Francia aparece tras este asunto. Se ha tratado de favorecer a
los países subdesarrollados que otrora fueron colonias francesas a costa de España.
Y al tiempo, hacer un gesto a favor de la OMC. Ya en la pasada cumbre de Cancún hubo
un profundo debate en favor del desmantelamiento de las ayudas de la UE al algodón,
lo que era soficitado por unos pocos países productores de fibra francófonos básica
mente y que hubiera perjudicado en gran medida a España dada su condición de ma
yor productor de algodón en la UE. Ahora, al fin, Francia y Fischler lo han conseguido
pero a costa de Andalucía y Extremadura.

finalmente el tabaco. Disponemos de 14.000 ha que producen unas
42.000 t., recibe una ayuda de 117 Meuros y da trabajo a 32.000 perso-
nas. No ha sido el sector peor parado, pese a que podría pensarse que
siendo la UE un área en lucha con el tabaco, no favorecería demasiado a
este sector. Y no lo ha hecho, pues no ha ido tan lejos en el agravio como
en los demás cultivos mediterráneos. En cualquier caso, no existen alter-
nativas válidas para el tabaco y las regiones afectadas van a sufrir paula
tinamente por los acuerdos de Luxemburgo.

Naturalmente el sector ha quedado noqueado. Todavía, a mi juicio, no sabe bien
que le va a ocurrir. Acaba de salir del quirófano, conoce el diagnóstico pero no sabe
cómo va a reaccionar el cuerpo social y económico. Pero hay una evidencia. Los tres te
mas afectan sobre todo a los olivares marginales de Jaen y Córdoba (ambas provincias
producen el 61% de la aceituna para almazara de toda España), a Sevilla y Cádiz en el
algodón y a las vegas de Granada y a Cáceres en el tabaco. Y se verán más afectados
conforme el tiempo pase. Sobre todos los problemas descritos se avecina otro: la sus-
titución de estos cultivos que vayan muriendo; buscarán mediante otras alternativas
qué producir en tales tierras y la solución que se adopte será a costa de agravar la ofer-
ta de otros productos cuyos equilibrios se verán así alterados.

En cualquier caso, nada me extrañaría que la ministra intente, con todo acierto y
con la ayuda de Pedro Solbes y del propio Rodríguez Zapatero, hacer rectificar y sub-
sanar en los próximos días, algunos de los daños producidos iojalá lo logre!

Y una coda final: no puedo cerrar estas líneas sin felicitar al nuevo Subsecretario
de Agricultura, Santiago Menéndez de Luarca. Ingeniero Agrónomo, antiguo director del
INDO, consejero de Agricultura del Principado y hombre que conoce bien los rincones y
recodos del ministerio y sus problemas. Es persona cuya carrera no se ha separado un
milímetro de lo agrario y que conoce bien a los funcionarios de la Casa. Lo conozco
bien por amigo. Y le deseo los mayores éxitos, aunque entre en momentos bien difíci
les.

Cordialmente .
Jaime Lamo de Espinosa

Director de Vida Rural
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ÁLAVA
GARAGE SEGAD, S.A. C/ Portal de Gamarra, N° 48 - 01013 VITORIA

ALBAGETE
AGROALBA, S.C.L. Vereda S. Cruz, s/n - 02006 ALBACETE
DIEGO MORENO CARRASCO Avda. Picasent, 29
02600 VILLARROBLEDO
TALLER CUERDA, S.L Ctra. de Jaén, n^ 22 - 02400 HELLÍN

ALMERÍA
JIMÉNEZ CAPARRÓS, S.L. Ctra. Lorca-Baza, 18 04800 ALBOX
ASTURIAS
CASADO MAOUINARIA AGRÍCOLA, S.L. Ctra. de la Estación, 18 (Viella)
33429 VIELIA (SIERO)
ÁVILA
ÓSCAR MARTÍN VADUERO Ctra. de Noharre, s/n - 05200 ARÉVALO
BADAJOZ
AUTOMOCIÓN UILLANDVENSE, S.A. C/Hernán Cortés, 70
06700 VILLANUEVA DE LA SERENA
POZO MECÁNICA, S.L. Ctra. de Montijo a N-V, km 4,1
Apartadu de Correos 1.057 - 06480 MONTIJO
BALEARES
COMPAÑÍA MAQUINARIA 93, S.A. Gremio de Tejedores, 35
07009 PALMA DE MALLORCA
TORRES FEDELICH, S.L C1Sastres. 1- Pol. Ind. Ciutadella
07760 CIUTADELA DE MENORCA
BARçELONA
AGRICOLA FARGAS, S.L. C/Sallent. s/n-Pol. Ind. ELS DOLORS. km 12
08240 MANRESA
COMERCIAL I AGRÍCOLA CASACUBERTA, S.L.
Ctra. Nacional, 152 - km 67.85 - 08500 VIC
TALLERES FRANOUESES XXI, S.L.
Ctra. de Ribes, 127 - 08520 LES FRANOUESES DEL VALLES
JUAN CORTIADA, S.A. C/ Calaiell, 16
08720 VILIAFRANCA DEL PENEDÉS

BURGOS
AGROMECÁNICA GONZÁLEZ, S.L. C/ Amadeo Rilova, s/n
09500 MEDINA DE POMAR
GRUMECA, S.A. Ctra. Madrid-Irún, km 161
09400 ARANDA DE DUERO
PEDRO GOMEZ GARCÍA, S.A. Ctra. Madrid-Irún, km 236
09080 BURGOS
TALLERES VILLALUILLA, S.L. Ctra. Valladolid, km 4.5
Pol. Ind. Los Brezos- 09001 BURGOS
CACERES -
AGROMECANICOS DURÁN, S.A. Pol. Ind. Las Arenas , s/n
Ctra. Nacional, 521 - 10910 MALPARTIDA DE CÁCERES
DIUENE, S.A. Pol. Ind. Parcela 20 - 10600 PLASENCIA
CÁDIZ
TRAMASA SUR, S.L. Ctra. N-IV Madritl-Cádiz, Km 634
11407 JEREZ DE L.A FRONTERA
CANTABRIA
CASTELLANOS INDUSTRIAL, S.A. Ctra. Santander Torrelavega, km 6,7
39608 IGOLLO DE CAMARGO
CIUDAD REAL
AGRIMANCHA, S.A. Autovía de Andalucía. km 199
13300 VALDEPEÑAS
AGRONI, S.L. Ctra. de la Solana, 29 - 13230 MEMBRILLA
MURILLO MARCHANTE, S.L. Pol. Ind. Pozo Hondo
Avda. Andalucía Parc. 3- n° 6- 13610 CAMPO DE CRIPTANA
CÓROOBA
COMPAÑÍA MAOUINARIA 93, S.A. Avda. La Torrecilla, s/n P.I.
La Torrecilla 14013 CÓRDOBA
CUENCA
AGROTRACTOR,TARANCÓN, S.L. Ctra. Madrid-Valencia. km 81
16400 TARANCON
LOS CANTERO DE CUENCA, S;L. Ctra. Madrid-Antigua
16114 BUENACHE DEALARCON
AGROZOCAPI, S.L. Ctra. Madrid-Alicante, km 160
16660LAS PEDROÑERAS
GERONA
NARCÍS VERT, S.L. C/ Passeig Vicens Bou, 10
17257 TORROELLA DE MONTGRI
GRANADA
COMPAÑÍA MAOUINARIA 93, S.A. Autovía A92, Km 228 - Dir. Mal. - Sev.
Salida de Servicio, Km 229 (Frente al Aeropuerto) 18320 - SANTA FÉ

GUADALAJARA
AUTOMAQUINARIA MONTEJANO, S.L.
Avda. Guadalajara, km 69,8 - 19110 MONDÉJAR
LARENA BAILON, C.B.
Avda. de Castilla, 20 - 19002 GUADALAJARA
TAILERES AGRIC, S.L. L'/Guadalajara-Jalisco,
Parcela 90 (Pol. Ind. del Henares) - 19004 GUADALAJARA
HUELVA
TRAMASA SUR, S.L.
Pol. Ind. Fortiz-Calle C, Naves 1 y 2- 21007 HUELVA
HUESCA
MAOUINARIA CIRES, S.L Ctra. Tarragona-San Sebastián. s/n 22753
PUENTE LA REINA DE JACA
OSCAGRI, S.A. Artes Gráficas - Pol. Ind. SEPES Parc. 30 - Nave 3
22006 HUESCA
TALIERES Y SERUICIOS MARTEL, S.A.L Ctra. A-1140 C( Lérida, s/n
22500 BINÉFAR
JAÉN
COMPAÑÍA MAQUINARIA 93, S.A. Pol. Ind. Los Jarales, s/n
23700 LINARES
LA CORUÑA
JOSE A. FARIÑA ANDRADE Ctra. de Finistene, km 2,5
15102 REVQLTA-CARBALLO
JOSE RAMUN LOIS SIMANS - 15218 TARAMANCOS-NOYA

LA RIOJA
MAGAÑA MAOUINARIA. S.L. Avda. de Aragon, 46. Pol. Ind. Portalada
26006LOGROÑO
PEDRO AZPEITIA, S.A. Pol. San Lázaro Ci del Silo, s/n
26250 STO- DOMINGO DF LA CALlADA

LEÓN
CARBAJO MOTOR, S:
24240 SANTA M' DEL F^AFE^
COM. BERCIANA DE MAO[1IÑAfi^^3:^L^. de Campdrr<traya,
ParcQla 26 - 24410 CAMPONARAYA
JOSE FERNÁNDEZ GARCÍA Ctra de Burgos, s/n 2d320 SAHAGUN
NAVEDO, S.A. Avdn dr, Ponic!^aUa <'t1 - 24^i00 ASI(II^tGA

LÉRIDA
AUTOMOTOR, S.A. Pol Ind EL SEGRE - C/ Victoriano Mwioz, s/n
25191 LERIDA
MAOUINARIA AGRÍCOLA SOLSONA, S.L Ctra- C-1412 (Cala1-Ponts),
km 12 25753SANAHUJA
LUGO
TALLERES CHURRILLO, S.L Ctra. ComarcaL 546 - km 10
27365 MACEDA-CORGO
MADRID
AGRÍCOLA MANZANO. S.L. Ctra Daganzo. km 3,4 PoL Ind
La PeiSa N-2 28815 ALCALA DE HENARES
MÁLAGA
COMPAÑÍA MAOUINARIA 93, S.A. Pol. Ind- de Antequera-Parc. E-1
29200 ANTEOUERA
MURCIA
COMERCIAL AGRÍCOLA MULEÑA, S.A. Ctra dc Caravaca, s/n
30170 MULA
HERMANOS HEREDIA Y MULERO, S.L Ctm. de Águilas (Gampillo)
30800 LORCA
MAOUINASA, S.A. Ctra de Madrid km 432
30310LOS DOLORES CARTAGENA

NAVARRA
AGRIAUTO REMON. S.A. Pol Ind. LA NAVA. srn 31300 TAFALLA
AGRÍCOLA SAKANA, S.L. Avda- de Vitorla sln - 31800 ALSASUA
ARRUBLA HERMANOS, S.L. Ctra. de Tajona^, kni 2.5
31192 MUTILVA BAJA
SANTA ANA MOTOR, S.L Ctra de Zaragoza km 98 31512 FONTELLAS

Red de Ca ^cesio^ari os Agríco las.

ORENSE
AGRÍCOLA OREN$ANA, S.L. Avtla. de Zamora, 55 - 32005 ORENSE
COMERCIAL AGRICOLA GUERRA, S.L. Ctra. de Villarino, 3
32550 VIANA DEL BOlLO
PALENCIA
MÍNGUEZ MAOUINARIA AGRÍCOLA, S.L. C/ Andalucía, 33
34003 PALENCIA
MÍNGUEZ TORRE, S.A. Avda. de Palencia, 10
34800 AGUILAR DE CAMP00
SALAMANCA
AGRO-SALAMANCA, S.C.L. Pol. Ind. EI Montalvo - C/ Zeppelin, 12
37008 SALAMANCA
F.H.A.S.A. - Pol. Ind, "Los Villares" - Avda. Fuentesaúco, 11
37184 VILLARES DE LA REINA
SEGOVIA
CLAUDIO LÁZARQ GONZÁLEZ C! Trinidad, 14 - 40237 SACRAMENIA
REPUESTOS AGRICOLAS SEGOVIA, S.L. C/ Guadarrama, 32 - Poligono
Industrial "EI Cerro" 40006 SEGOVIA
TOMAS HIGUERA, C.B. Ctra. de Segovia, s/n - 40134 SANGARCIA

SEVILLA
FRANCISCO CARMONA RDJAS CNirgen de los Dolores, 5
41420 FUENTES DE ANDALUCÍA
TRAMASA SUR, S.L. Ctra. Sevilla-Málaga, km 3
Pol. Ind. La Chaparrilla - 41016 SEVILLA
SORIA
HERMANOS CASTILLO MARINDA, S.L. C/ Ramón de Aguinaga, s/n
42120 GÓMARA
TARRAGONA
HERMANOS GÉLIDA, S.A. Avda. San Jaume, s/n - 43870 AMPOSTA
PIJUÁN COCA I SENDRA, S.L. C/ San Vicente, 2- 6
43420 SANTA COLOMA DE QUERALT
SERVEI MOTOR F. PUEY, S.L. Avda. de Aragón, 42 y 46
43780 GANDESA
TALLER SALVAT, S.L. Ctra. del Plá - Pol. Ind. De Valls - 43800 VALLS
TENERIFE
AUTOSVIELMAX, S.L. Autopista dnl Norle, s/n -
38340 LOS NARANJEROS iACORONTE

TERUEL
CENTRO MECÁNICO CALAMOCHA, S.L. Ctra. Nacional BurgosSagunto,
190 44200 CALAMOCHA
MADUINARIA AGRÍCOLA PLUMED, S.L. Pol. Ind. EL TOLLO, 715
44300 MONREAL DEL CAMPO
MAOUINARIA FANDOS. S.L. Pol. Ind. La Paz-Calle A-Parcela 11-12
44195 TFRUEL
TALLERES MOLINOS, S.L. Ctra. tle Zaragoza, 140 - 44600 ALCAÑIZ

TOLEDO
AGRÍCOLA EL PRADO, S.L. Avda. de Portugal, 95
45600 TALAVERA DE LA REINA
ÁNGEL FERNÁNDEZ MEJIA Ctra. de Antlalucía, km 36,4 - 45224 SESEÑA
LUDOMA, S.A. C/Valder,elada. 14 (Pol, Ind.) - 45007 TOLEDO
MANUEL AGUSTÍN OLIVEROS RODRIGUEZ
Ctra. Nacional IV. km 94 45780 TEMBLEOUE

VALENCIA
JUAN PORTER, S.A. Avda. Pais Valenciá, 63 - 46500 SAGUNTO
SARASOUETA, S.L. CI Joanot Martorell, 19-21 - 46600 ALZIRA
TALLERES BROSETA, S.L. C/ Arco, 75
46315 CAUDETE DE LAS FUENTES
VALLADOLID
TALLERES ARGASA, S.L. Ctra. Medina-Rioseco-Toro, km 11,7
47830 TORDEHUMOS
ZAMORA
AGRIMOTOR 93, S.A. C/ Pico del Pájaro, parcela 18
PoL de la Hiniesta 49025 ZAMORA
ZARAG02A
AGROMECÁNICA CARIÑENA, S.L. Pol. Ind. Laveguilla, s/n
50400 CARINENA
ENRIOUE SEGURA, S.L. Pol Ind Sector 4-N° 9
50830 VILLANUEVA DE GÁLLEGO
NAUDÍN E HIJOS, S.L. Ctra. Gallur-Sangúesa, s/n
50800 EJEA DE LOS CABALLEROS

I^EW HOLLAI^D
Especialistas en tu éxito

C u NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH.
f7 CNN: UNO DE LOS LIDERES MUNDIALES EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS V VENDIMIADORAS AUTOPROPULSADAS.
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Las cantidades de precipitación acumuladas desde el pasado 1 de basarse los 900 mm en áreas del suroeste de Galicia, de la mitad
septiembre hasta la fecha de referencia superan los 500 mm en occidental de los Pirineos y en la gaditana sierra de Grazalema.
Galicia, las regiones cantábricas, Pirineos yzonas subpirenaicas de Bien al contrario, en el centro y sur de Aragón, norte de Castilla-La
Navarra, Aragón y Cataluña, periferia montañosa de Castilla y León, Mancha y sudeste peninsular hay áreas en las que las cantidades
tercio sur de Extremadura y mitad oeste de Andalucía, Ilegando a re- acumuladas no Ilegan siquiera a los 300 mm.

*Nota: mm= milímetros. 1 mm= 1 litro/m^'

á

La supremacía de las ideas

MultiFarmerTM es un manipulador telescópico
revolucionario que ofrece unas prestaciones

polivalentes exclusivas en zootécnica, laboreo,
tracción, desplazamiento, accionamiento

de implementos y elevación.

LA GAMA MULTIFARMER OFRECE MUCHO M^►5
• Altura de elevación hasta 9 metros

• Motor 4 cilindros turbo de 84 kW

. Velocidad máxima 40 km/h

MERLO
MERLO IBERICA S.A.

Av-Prat de la Riba, 180 - Nave 8- 08780 PALLEJA - Barcelona - Tel. (93)6630460 - fax (93)6632073 - www.merlo.com - servicios_generalesamerlo-iberica.es



En BASF hemos puesto en el papel lo que siempre

hemos tenido en la cabeza: sus cultivos.

Cultivamos Ideas

Ésta es la nueva imagen de BASF Fitosanitarios. Un nuevo símbolo que nace de nuestro constante esfuerzo de renovacion. De nuestra preocupacion

por encontrar nuevas respuestas para el sector agrícola y, al mismo tiempo, de nuestro compromiso por mantener nuestros ^rinCipales objetivos:

ofre;c^r al agricultor un asesoramiento personalizado, ofrecerle las soluclones óptimas para sus cultivos y ayud^rle a respetar el medio ^^n^l>ienle.

f'c^r es^^, con^o ^t^spucsta a I^s nuevas demandas caue pl^nte^ la ^grlcultura en esie cambio de i7^ilenio, BASF trabaja para encontr^a^^ ideas

innovadoras, eficaces y, por supuesto, respetuosas con el medio ambiente. Éste es nuestro compromiso hoy. Y lo sertí siemF^re.

Fitosanitarios BASF
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Las reformas de las OCM mediterráneas
lesionan los intereses económicos españoles
La CE impone su filosofía de la desvinculación de la nueva PAC a las ayudas

I Consejo de Ministros de i
Agricultura de la UE aprobó I
en la madrugada del pasado ^
22 de abril el reglamento co- I
munitario de las reformas

de las organizaciones de mercado
mediterráneas (aceite de oliva, al- '
godón ytabaco), más la del lúpulo.

EI resultado, a pesar de las
concesiones sin precedentes lo-
gradas por la ministra de Agricul-
tura en la reunión del Comité Es-
pecial de Agricultura ( CEA) del pa- ^
sado 26 de abril, es bastante
malo para los sectores agrícolas
afectados, al decidirse una eleva-
da desvinculación o desacopla-
miento de las ayudas respecto de
la producción real, incluso más
alta que la decidida para las pro-
ducciones continentales ( herbá-
ceos, vacuno de carne y ovino).

Sin embargo, la decisión del
Consejo de Ministros mejoró sen-
siblemente la propuesta regla-
mentaria de la Comisión y del co-
misario de Agricultura, Franz
Fischler, en las reformas de taba-
co, algodón ( la CE Ilevó a la nego-
ciación un desacoplamiento del
100% de las ayudas, mayor del
60% inicialmente propuesto) y de
aceite de oliva.

Con todo, lo aprobado en Lu-
xemburgo queda bastante lejos ^
de las pretensiones del nuevo ^^
Gobierno español, que se dieron '
de bruces frente a la intransgen-
cia de la Comisión Europea y de
países, como Alemania y Francia, ',
que al final no sólo no apoyaron
ninguna de las demandas espa-
ñolas, sino que, al contrario,de-
fendieron un mayor recorte pre-
suestario global ( Alemania) o die-
ron prioridad a los intereses eco-
nómicos de las desmotadoras de I
algodón de sus ex colonias afri-
canas ( Francia).

También saltó por los aires a
las primeras de cambio la hasta

^ • ^^ ^

al aceite de oliva, algodón y tabaco

Un mínimo del 60% serán ayudas desvinculadas de la producción y
se concederán como pago único por explotación. Los Estados

productores tendrán flexibilidad para incrementar dicho porcentaje de desacoplamiento,
antes del 1 de agosto de 2005.
- Las campañas de referencia, sólo a efectos del cálculo de la ayuda individual por
oleicultor, serán cuatro ( de 1999/2000 a 2002/03), en lugar de tres, aunque se
mantendrán las de 2000 a 2002 para calcular el importe nacional.
- La ayuda a las explotaciones de menos de 0,3 ha estará totalmente desvinculada de la
producción y no se atenderán solicitudes de ayuda de menos de 50 euros.
- EI 40% de la ayuda total a la producción será repartido a través de "sobres"
nacionales, coino ayuda a la superficie y con criterios medioambientales.

Hasta un 10% del importe de la ayuda desacoplada de pago único por explotación podrá
destinarse porlos Estados a mejora de la calidad.
- Francia y Portugal incluyen 3.500 ha y 30.000 ha de superficie de olivos elegibles que
podrán percibir ayudas (20 Meuros adicionales, un millón de euros a Francia y 19
Meuros más a Portugap, pese a que se plantaron después del 1 de mayo 1998 y el
acceso al pago único se limita con carácter general a los olivos plantados con
anterioridad a esa fecha.
- Rechazo a la petición de aumento de presupuesto para el sector oleícola español de
119 Meuros y rechazo inicial por España de 20 Meuros a cambio de aceptar la reforma,
que es aceptado en el CEA posterior. A cambio. España se abstiene en el voto de la
reforma del "paquete" reglamentario.
Se deberán respetar las buenas prácticas y las condiciones medioambientales para

cobrarlas ayudas e incluso se podrá prohibir el arranque de olivos.
- EI nuevo régimen entrará en vigor en la campaña 2005/06, por lo que la actual OCM
continuará aplicándose en la campaña 2004/05.

. ,,^
EI 65% del monto total de la ayuda a la producción se destinará a

ayudas a la renta, desvinculadas de la producción, teniendo en
cuenia el periodo de referencia 2000-2002, frente al 20% como máximo de pago único
solicitado por España.
- EI 35% restante irá a una prima por superficie (España pedía que la parte de la ayuda
acoplada fuera a la producción real), cuyo máximo garantizado será de 455.360 ha para
toda la UE (Grecia, 370.000 ha, España, 85.000 ha y Portugal, 360 ha). Si las
solicitudes de ayuda superan la superficie máxima subvencionable, se aplicará un
recorte proporcional en elimporte de la ayuda.
- La CE proponía que la relación entre ayuda desacoplada y acoplada fuera del 60/40%,
aunque al inicio de la negociación subió al 100% su propuesta de desvinculación.
Grecia incrementa su superficie base de 340.000 a 370.000 ha, con un importe

variable de la parte de la ayuda acoplada. según tramos (594 eur./ha para las primeras
300.000 ha y 342,85 eur./ha para las 70.000 ha restantes). EI importe de la ayuda
para España será de 1.039 eur./ha (decisión posterior en el CEA).

EI montante para ser transferido a programas de reestructuración (segundo pilar de la
PAC) de las regiones productoras de algodón, se ha reducido en 81 Meuros, desde 113
a 22 Meuros.
- La CE establecerá un mecanismo para hacer un seguimiento del impacto del apoyo y de
la reforma sobre la producción y el comercio, publicando un informe sobre los resultados
antes de final de 2009.
- La reforma entrará en vigor a partir de 2006.

^
Un 60% de las ayudas entre 2006 y 2010 estará ligado a la

producción y al menos otro 40% se desvincula de la misma y se
transforma progresivamente en pago único durante los próximos

cuatro años, a partir de 2006. Este reparto afectará a los cultivadores de más de 5.000
kilos, mientras que para los de menos se desacoplará totalmente la ayuda.
EI 60% de la ayuda acoplada a la producción deberá beneficiar a los productores de

regiones Objetivo 1(incluye Extremadura) o a los cultivadores que produzcan variedades
"de una cierta calidad".
Tras ese periodo transitorio y partir de 2010, el pago único por explotación afectará al

50% de las ayudas que recibe el sector y el 50% restante servirá para financiar planes
de reconversión del cultivo, en el marco de programas de desarrollo rural, para fomentar
actividades alternativas.

EI presupuesto sube de 113 a 117 Meuros.
La reforma se empezará a aplicar en 2006, con la incorporación de todo o par[e de la

actual prima al tabaco en el pago único, según decidan los Estados miembros. En 2005
continuará aplicándose el régimen vigente, con las mismas ayudas que en 2004.

entonces "monolítica" minoría de
bloqueo de los países producto
res de tabaco (Italia, Grecia, Es-
paña, Francia y Portugal), que im-
pedía cerrar todo el paquete re-
glamentario, debido a las conce-
siones de la CE en su propuesta
de reforma sectorial.

La CE jugó sus bazas en este
sector, introduciendo una mayor
flexibilidad en su proyecto inicial,
al establecer un periodo transito-
rio de 4 años, a partir del cual
quedan totalmente desvincula
das las ayudas a la producción de
tabaco y un 50% de las mismas
deberán destinarse a planes de
reconversión del cultivo y a la
búsqueda de otras alternativas
de desarrollo rural.

Estas concesiones "vencie-
ron" la resistencia mostrada en-
tonces por Italia y Grecia, a la que
se unió Francia, Portugal e inclu
so España, que no veía inconve
niente en aceptar los cambios en
esta OCM, siempre que se acep-
tasen o, al menos, se tomasen
en cuenta parcialmente, sus pro-
puestas para desvincular un má
ximo del 20% de la ayuda a la pro-
ducción de algodón y elevar en
119 Meuros (a repartir porcen
tualmente incluso con el resto de
Estados productores) las ayudas
al aceite de oliva.

Sin embargo, ninguna de es-
tas dos reivindicaciones centra
les que la nueva rliinistra de Agri
cultura, Elena Espinosa, Ilevaba
a Luxemburgo, fueron aceptadas
por la presidencia irlandesa del
Consejo o por el comisario de
Agricultura. Franz Fischler.

Es más, ambas partes se de
cantaron por profundizar en la vía
más fácil para forzar el acuerdo
del Consejo en esa reunión, a fin
de evitar la negociación a partir
del 1 de mayo con una UE con
diez nuevos Estados miembros.

Contlnua en pag- YO ►
8/Vida Rural/1 de mayo 2004
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La vía más fácil fue ofrecer
concesiones puntuales a cada
uno de los países demandantes,
dejando para el final las peticio-
nes españolas, que eran, sin lu-
gar a dudas, las más caras desde
el punto de vista presupuestario,
al tener nuestro país en su condi-
ción de líder productivo en cada
uno de los tres sectores agríco-
las sujetos a reforma, fuertes in-
tereses económicos.

Concesiones puntuales

Así, la CE contentó a Italia y a
Francia logrando un periodo tran-
sitorio de cuatro años en la OCM
del tabaco, antes de la desvincu-
lación total de las ayudas en
2010. En algodón, Fischler dio
satisfacción a Francia, apoyando
sus intereses con las ex colonias
productoras de África, así como a
Grecia, elevando en 70.000 ha
su superficie base garantizada
con derecho a ayuda. En aceite
de oliva, "premió" a Portugal, con
19 Meuros adicionales de ayuda
para 30.000 ha y a Francia, con
otro millón de euros para 3.500
ha adicionales, plantadas en par-
te o en su totalidad a partir del 1
de mayo de 1998, así como a Ita-
lia, al no "tocar" sus intereses
económicos en este sector, fren-
te a las pretensiones de España.

Para el final quedaron las de-
mandas de nuestro país, al que
se propuso conceder 20 Meuros
adicionales en ayudas al aceite
de oliva, a cambio de que votara a
favor de todo el paquete regla-
mentario. Una oferta muy alejada
de las pretensiones del nuevo
equipo del MAPA, que tampoco di-
fería de lo que el anterior ministro
de Agricultura defendía para Es-
paña en su día.

En esta tesitura, la nueva mi-
nistra de Agricultura, Elena Espi-
nosa, decidió votar en contra, so-
bre todo, según afirmó posterior-
mente, porque no se aceptó ni un
aumento mayor de la ayuda en
aceite de oliva, acorde con nues-
tra producción real, ni sobre todo
que la desvinculación de la ayuda
al algodón fuese mucho menor
que el 65% aprobado finalmente.

Sin embargo, en el Comité Es-

^ ^ ^ ^
^- ^^•
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2000 2001 2002 2003

Total Aceite de oliva 914,63 996,85 1.150,91 1.064,71
Ayuda a producción 830,05 892,47 1.065,06 990,85
Ayuda producción aceituna de mesa 47,93 59,97 47,24 47,91

Total Algodón 182,38 250,51 207,67 168,22
- Ayuda a la producción 182,38 250,51 207,61 168,22
Totaltabaco* 131,09 94,64 116,44 113,38

- Ayuda a la producción 131,10 94,67 116,63 113,38
Total Lúpulo 0,35 0,33 Q31 0,30

Ayuda a la producción 0,35 0,33 0,31 0,30

Fuente: FEGA. Cifras en millones de eu ros. * La menor cifra total se debe a recuperaciones, irre-
gularidades s o fraude en los fondos percibidos.

pecial de Agricultura (CEA) del pa- ciones de producción particula-
sado 26 de abril, la nueva titular res o circunstancias específicas
del MAPA logró, con un fuerte de las regiones productoras.
apoyo diplomático, que se apro-
baran, en un hecho sin preceden-
tes, al reabrirse la negociación de
un compromiso aprobado en Con-
sejo de Ministros, los 20 millo-
nes de euros suplementarios
(0,002 eur./kg) para el aceite de
oliva, que Fischler había propues-
to para España sóto si el Gobier-
no daba su voto favorable a la to-
talidad del reglamento de refor-
mas, asi como un incremento de
la ayuda al algodón, hasta 1.039
euros/ha, condicionada a la obli-
gación de producir (35% de la
ayuda) y a cambio de rebajar de
85.000 a 70.000 ha la superficie
base garantizada.

Debido a estas concesiones
de "ultimísima" hora, el Gobierno
español tenía pensado cambiar
su voto en contra del Reglamento
comunitario acordado y abstener-
se en la votación prevista del
Consejo, como punto A(sin deba-
te) que, al cierre de edición, esta-
ba pendiente de aprobarse for-
malmente.

Este nuevo reglamento, ade-
más de las reformas de las OCM
mediterráneas, incluye también
la del lúpulo, producción limitada
a la provincia de León y cuya ayu-
da quedará integrada a partir de
2006 en el pago único por explo-
tación, dejando a los Estados la
posibilidad de conceder el 25%
de la prima a los agricultores y/o
las organizaciones de producto-
res para tener en cuenta condi-

Críticas y recursos

En cualquier caso, las refor-
mas de los reglamentos aproba-
dos de las OCM de aceite de oli
va, algodón y tabaco, se queda-
ron bastante lejos de lo esperado
por los sectores implicados.

EI comisario de Agricultura,
Franz Fischler, logró imponer aquí
también la filosofía imperante en
la última reforma de la PAC de
desvincular las ayudas a la pro-
ducción para evitar distorsiones
en los mercados mundiales, que
podrían ser objeto de fuerte opo-
sición en el marco de las nego-
ciaciones de liberalización co-
mercial en la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC).

No obstante, las organizacio-
nes representativas del sector
agrario criticaron el poco sentido
que esta filosofía de la desvincu-
lación de las ayudas a la produc-
ción tiene en su aplicación a un
producto, como el aceite de oliva,
que apenas representa el 3% del
comercio mundial de grasas ve-
getales y donde la UE (y sobre
todo España es líder en produc-
ción y comercio mundial.

Tampoco ven motivos econó-
micos para pensar que la testi-
monial producción algodonera de
la UE distorsiona el comercio
mundial, cuando representa un
ínfimo porcentaje de la produc-
ción mundial y el mercado comu-

nitario es un gran importador
neto de fibra originaria principal-
mente de los países menos de
sarrollados.

En tabaco, el desacoplamien-
to a partir de 2010 de las ayudas
a la producción, Ilevará consigo
que desaparezca el cultivo. Eso
es al menos lo que se prevé en
España, con las repercusiones
económicas y sociales, principla-
mente en las zonas afectadas de
Extremadura y de la comarca gra-
nadina de La Vera.

EI sector productor no se ha
cansado de insistir, aunque sin
éxito, que difícilmente desapare-
cerán los fumadores, cuya de-
manda se abastecerá, mucho
más que ahora, de la producción
de países terceros, como Esta-
dos Unidos,o de otros, con pro-
ducciones de mucha menor cali
dad que la comunitaria.

EI conjunto de organizaciones
y cooperativas agrarias españo-
las (al igual que los partidos polí
ticos de la oposición, principal-
mente PP e IU) fueron, en mayor
o menor medida, muy críticas con
la aprobación de los reglamentos
de las OCM mediterráneas, que
pondrán en una situación más
complicada y difícil a la produc-
ción del aceite de oliva y que su-
pondrá a medio plazo la desapari
ción de los cultivos "industriales"
de tabaco y del algodón, con re-
percusión adversa para otras pro-
ducciones agrícolas alternativas
y contingentadas.

EI Gobierno también conside-
ró el acuerdo del Consejo de la
UE como negativo para los intere-
ses de los sectores agrícolas
afectados, aunque con matices
según sectores. Incluso, tras las
concesiones en el seno del CEA,
decidió reservarse la posibilidad
de recurrir la reglamentación co-
munitaria del algodón, al estimar
que contraviene el protocolo 14
del Acta de Ahesión de la CEE, y
de estudiar más despacio si pre-
sentará recurso contra la OCM
del aceite de oliva, al estimar que
no se ha tenido en cuenta, a la
hora de la redistribución de fon-
dos entre Estados, la realidad
productiva española en este sec-
tor. n Alfredo López. Redacción.

10/Vida Rural/1 de mayo 2004



Ul^^ r^J !1.
,.rvisi^,

QM►
^

^! ^ ll5ta

nunn
CONSOLIDA E^ PRESENTE

Y PREPARA E^ FUTURO
nF i o nr,Rici iiTi iRo

^^ l'^^lli^:L L: '

•l!llC: lUl'lll^ l!l

J
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ferias y congresos

V 10RNADAS TÉCNICAS
DE ESPECIALIZACIÓN

EI próximo 6 de mayo el Salón
de Actos de la ETSI de Agróno-
mos de Madrid acoge las V Jor-
nadas Técnicas de Especializa-
ción, bajo el título "Utilización de
semillas de alto contenido en
grasa en alimentación animal:
soja integral y semillas de colza,
girasol, atgodón y linaza". Está
organizada por la Fundación Pre-
mio Arce y FEDNA y patrocinada
por American Soybean Associa-
tion, Fundación Cesfac, Funda-
ción Antama y Anes. Más infor-
mación: Teléf: 91 549 22 19.

INTERVITIS INTERFRUCTA,
DEL 11 AL 15 DE MAYO
EN STUTTGART

La Feria lnternacional de
Tecnología para Vino, Frutas y
Zumos de Fruta, abrirá sus
puertas del 11 al 15 de mayo
en ciudad alemana de Stutt-
gart. Esta feria, que se celebra
cada tres años, muestra todo
sobre las nuevas tecnologías y
procesos de los siguientes
sectores: Técnicas de cultivo
para la viticultura y el cultivo de
árboles frutales; cultivo y pro-
cesamiento de cosechas; vini-
cultura; Ilenado, cierre y emba-
laje y distribución, logística y
marketing. Más información:
www.intervitis-interfructa.de

VINOMAQ RIOJA 2004 SE
CELEBRA DEL 26 AL 29
DE MAYO

En el VI Salón Internacional
de Maquinaria, Enología y Ac-
cesorios para Bodega, Vino-
maq Rioja 2004, que tendrá lu-
gar del 26 al 29 de mayo en Lo-
groño, se mostrarán los avan-
ces tecnológicos, las innova-
ciones y las nuevas propues-
tas del sector de la industria
auxiliar del vino, en un escena-
rio en el que fabricantes y dis-
tribuidores presentarán una
completa oferta mundial. Más
información: Tel.: 941 27 51
63. www.vinomaq.com

IV Foro Mundial del Vino Rioja III Milenio ,
del 12 al 14 de mayo en Logroño
Centrado en la investigación en viticultura, enología, marketing y comercialización

a cuarta edición del Foro Mun-
dial del Vino, Rioja III Mllenio,
que se celebra en Logroño del

12 al 14 de mayo, reunirá en esta
ocasión a cerca de cuarenta po-
nentes procedentes de diez paí-
ses. Todos ellos expertos interna-
cionales de reconocido prestigio y
avalados por una amplia trayecto-
ria en su área de conocimiento.

En este foro se darán a cono-
cer las investigación en las áreas
de viticultura, enología, marketing
y comercialización y a las perso-
nas responsables de los éxitos de
los vinos de la UE, EEUU, Australia
y Sudáfrica.

EI programa científico se es-
tructura en cuatro áreas: técnico-
tecnológica, legal y de reglamenta-
ción, marketing y planes estratégi-
cos. Todas ellas repartidas en di-

ferentes sesiones científicas y
mesas redondas, centradas en la
conjunción de los dos modelos vi-
tivinícolas y en las últimas tenden-
cias de promoción, marketing, co-
mercialización y planes estratégi-
cos.

Entre las conferencias se pue-
den destacar la viticultura de cali-
dad en Europa y en Australia, la in-
fluencia de la aplicación de la Ley
de la Viña y el Vino en las DOP, las
nuevas tecnologías y la mundiali-
zación, la promoción de los vinos
españoles en el mundo y planes
estratégicos para el vino del s.XXI.

AI igual que en las anteriores
ediciones, dentro del Foro Mundial
del Vino se presentarán los últi-
mos trabajos de investigación re-
lacionados con cualquiera de las
áreas temáticas mencionadas.

Hasta el momento se han recibido
más de 60 trabajos, lo que supo-
ne un importante incremento res
pecto a la edición anterior

Este Foro, de carácter bienal,
está organizado por la Consejería
de Agricultura y Desarrollo Econó
mico del Gobierno de La Rioja y la
Federación de Empresarios de La
Rioja (FER). Además, cuenta con
el patrocinio, reconocimiento ofi-
cial y participación de la Oficina In-
ternacional de la Viña y el Vino
(OIV), de la Asamblea de Regiones
Europeas Vitivinícolas (AREV), del
MAPA, el Instituto de Comercio Ex
terior (ICEX), la Federación Espa-
ñola del Vino (FEV) y otras múlti-
ples organizaciones nacionales e
internacionales.

Información: Tel.: 941 23 80
68. www.forovino.com. n

Expertos destacan la
importancia de la I+D+i
En el marco de una jornada organizada por Soluziona

I pasado 6 de abril se reunie-
ron en Madrid más de 30 re-
presentantes de empresas

españolas para debatir la situa-
ción de la I+D+i del tejido empre-
sarial nacional así como sus ven-
tajas fiscales, en el marco de una
jornada organizada por el área de
calidad y medio ambiente de So-
luziona.

En 2002, las empresas espa-
ñolas invirtieron en I+D la mitad
que la media comunitaria y una
tercera parte que las organizacio-
nes estadounidenses. Este he-
cho Ilevó al Ministerio de Hacien-
da a crear un paquete de ayudas
fiscales basadas en deducciones
de hasta un 50% por el desarrollo
de proyectos de I+D y hasta el
15% para proyectos de innova-

ción tecnológica.
En su intervención, M anuel

Martínez, director de calidad y
medio ambiente de Azucarera
Ebro, apuntó la mayor conciencia
generada en su empresa para im-
pulsar estas actividades, argu-
mentando que a principios de
2004 se creó un comité de I+D+i
compuesto por directivos de la
empresa y que actualmente exis-
te un listado de proyectos apro-
bados para su ejecución y certifi-
cación.

Desde AENOR, José Luis Teje
ra animó a las empresas a certifi-
car su I+D+i, tanto los proyectos
como el sistema de gestión, ya
que, entre otras razones, permite
homogeneizar criterios en las ac-
tividades de innovación.

4p Jornadas
Internacionales
de la patata

as 4a Jornadas Internacio
nales Técnicas y Comer-
ciales de la Patata se cele-

brarán los días 1 y 2 de sep-
tiembre en Villers St Christop-
he (Aisne, Francia).

EI objetivo de estas jorna-
das es dar a conocer a los visi-
tantes todas las novedades
en materia de técnicas de pro-
ducción, materiales de reco-
lección, de recepción y de
acondicionamiento, así como
de comercialización. Cerca de
200 expositores y las demos-
traciones ayudarán a los parti
cipantes a elegir la opción
más adecuada a su situación.

Más información: Tel.:
+33 (0) 1 64 99 22 23. web:
www.rdv-pommedeterre.com.
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De la cosecha,.,

SANDEI ilesde siempre significa la mejor recnología por el precio justo.

l,a conrínua invesrigación en campo tecnolGgico nos permire dar siempre wi;t respuecsa eficaz y punrual ;^

todos los problemas iie nuestro secror. La ;^sis^encia récnica y post-venta sirmpre temE^estiva par;^ to^los

los componientes de nuestras máquinas es un punto de tuecra que nos úeja orgullosos dr nue+tro ^r.^haju.

La presencia cuando úril para garan^izarles la realizarión dc las cosechas tn Io.S modos y ricmpos mejores

con altos rendimicntos de la calidad del producto. SANDEI, decde ^irmpre sinúuimo ^ie c;^lidad, capari-

dad y contianza, es un preciso pun^o de referencia en rl mercado.
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business of fMC FQU(I I^,'Ch
FMC Food TeCh - Divisione Macchine Agricole

Via Nazionale est, 19

43044 Collecchio - Parma - Italy
Tel. 39/052 I.908.4 I I
Fax 39/0521.800.781
Website:www.fmcitalia.com



fMC I^oodZéch

. . , a la elaboración
^I'omato ptocessing plant 6.400 dday

FMC Food^l^ch. EI con^pañero de cunfi:anza ruy^os producros acomunado al soporte cécnico aportan un

valor inc^^mparable al servicio a los clientes que enfrentan problemas rn el procesamien^o del roma^e, de los

más senrillos a los más complrjos.

Una tecnología extremadamente moderna que asegura la fiabilidad y la Flexibilidad del producto.

La FMC FoodTech uansmite a la indusn^ia del romare rod.a su protésionalidad en mareria de conocimiento

del sertor ^Ic la trans[^^rmación de tomates sea envasado sea a granel: capacidad de investigación glubal en el

sector ^ie la ^ransformacidn del tomare; líneas completas par.^ I,^ preparacidn del romate y equipos de

pruces;^miento; la tecnolof;ía de la próxima 1;enrración }^ara cl procesamienc<^ dcl romare además de sisremas

de con^rol ^iel proccso.

fMC FoodTech

FMCTecnologies Italia S.p.a.
Via Mantova 63/A, Box 333
43100 Parma Italy
Tel.: 39/0521.908.411 Fax.: 39/0521.487.960

Website:v^nvw.fmcfootech.com

Website:www.fmcitalia.com

e-mail:sales.parma@intl.fmcti.com
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^ actualidad
productos de calidad

La Sidra de Asturias afronta su
primera campaña como DOP
Este año los 40 lagares inscritos sacarán al mercado 1,5 millones de botellas

n su primera campaña
efectiva como Denomina-
ción de Origen Protegida
(DOP), los productores de
Sidra de Asturias sacarán

al mercado 1,5 millones de bote-
Ilas con la etiqueta del Consejo
Regulador.

Actualmente, hay en los regis-
tros del Consejo Regulador más
de 300 productores de manzana,
que cultivan cerca de mil hectáre-
as inscritas y que abastecen de
materia prima a 40 lagares. La su-
perficie dedicada al cultivo de la
manzana para sidra en el Principa-
do supera las 6.000 ha, por eso el
margen que la Denominación tie-
ne para seguir creciendo es toda-
vía muy amplio.

La sidra es un producto típica-
mente asturiano que ocupa el ter-
cer lugar por facturación dentro
del sector agroalimentario del
Principado. En vista de ello, desde
el Gobierno regional se impulsó
hace unos meses la puesta en
marcha de una denominación de
origen que velara por la calidad del
producto y protegiera las sidras
que cumplan todos los requisitos
exigidos en el Reglamento corres-
pondiente en los procesos de pro-

ducción, re-
colección y
elabora-
ción.

La zona
de produc-
ción que
ampara
esta Deno-
minación

^idra
^de Asturias
1)cnominacion ilc Orixcn • Conscjo Ilrgrd.^dtrr

de Origen está constituida por los
terrenos ubicados en todos y cada
uno de los Consejos que forman el
ámbito territorial del Principado de
Asturias.

En cuanto a las variedades re-
conocidas, en total son 22 y están
divididas en "bloques tecnológi-
cos": Ácido, Dulce, Amargo, Ácido-
amargo, Amargo Semiácido, Dul-
ce amargo, Semiácido y Semiáci-
do-amargo.

Ventajas de la DOP

Aunque la producción de sidra
bajo el amparo de la Denomina-
ción de Origen es ya importante,
todavía quedan muchos lagares
que elaboran sus propias produc-
ciones.

Para el Consejo Regulador, las
ventajas de producir sidra con De-

Ácido Durona de Tresali, Blanquina, Limón,
Montés, Teórica, San Roqueña, Xuanina y
Fuentes

Dulce Verdialona y Ernestina

Ácido-amargo Regona

Amargo Clara

Amargo-semiácido Meana

Dulce-amargo Coloradona

Semiácido Carrio, Solarina, De la Riega, Collaos,
Perico, Prieta y Perezosa

Semiácido-amargo Panquerina

nominación
de Origen
son, entre
otras, pro-
porcionar un
marco es-
tricto y legal
de defensa y
protección
contra el

fraude, fomentar y favorecer la or
ganización del sector productivo,
mejorar la divulgación, promoción
y la oferta del producto a ni-
vel regional, nacional e in-
ternacional y facilitar el ac-
ceso de los productores a
los mercados.

EI Consejo Regulador
controlará el origen, pren-
sado, la fermentación y
embotellado de sidras, so-
metiendo a los productos a
un examen físico-químico
en laboratorios oficiales
para determinar si su cali-
dad final merece la califica-

Futuras
denominaciones
asturianas

a Sidra de Asturias ha sido
la última incorporación a la
lista de producciones astu-

rianas amparadas por una
marca de calidad reconocida
por la Unión Europea, pero ya
se está trabajando para incor-
porar otras producciones a la
mayor brevedad posible. EI Go-
bierno regional está trabajan-
do en la documentación para
conseguir una Indicación Geo-
gráfica Protegida para el Chos-
co (un embutido) y sendas mar-
cas de calidad para los quesos
de Beyos y Vidiago.

La consejera de Medio Rural, Servanda García, entre
Ignacio Fuejo, presidente del Consejo Regulador y

Asensio Martinez. alcalde de Villaviciosa.

ción de Denominación de Origen.
Asimismo, se realizarán catas

a ciegas a cargo de expertos que
juzgarán el sabor, el color, la trans
parencia y el cuerpo de todas las
sidras.

Otra ventaja para los producto-
res viene determinada por el pre-
cio: la sidra con denominación se
vende más cara que la otra.

La campaña de recogida de
las manzanas empieza a finales
de verano. En los meses de marzo
y primeros de abril se inicia el em-
botellamiento de la sidra y la cam-
paña de comercialización.

A lo largo de los próximos me-
ses se espera que se vayan incor-
porando más productores y más
lagares a los registros de esta de-
nominación porque los márgenes
para seguir creciendo son todavía
muy amplios. n

Hasta la fecha, el Principa-
do tiene reconocidas siete pro-
ducciones con marca de cali-
dad reconocida: la Sidra; tres
quesos (Afuega"I Pitu, Cabra-
les y Gamoneo); una carne
(Ternera de Asturias), las Fa-
bes y los Vinos de Ia Tierra de
Cangas.

En la presentación en Ma-
drid de la Sidra Nueva Expre-
sión, la consejera de Medio Ru-
ral del Principado de Asturias,
Servanda García, destacó el
gran avance que se ha dado en
su Región a las marcas de ca-
lidad para los alimentos y ase-
guró que los productos de cali-
dad son la mejor garantía para
el desarrollo de fas zonas rura-
les y para conseguir la incorpo-
ración de los jóvenes a la agri-
cultura y a la ganadería. n
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NuevosTractores MF 6400 y MF 7400 "verdes", rentables, modernos y
confortables.

MF 6400.Transmisión bajo carga 4 x 4 Dynashift Plus (32 + 32), inversor Power Control y

SpeedMatching para la velocidad adecuada en cada trabajo, con la cabina más silenciosa del mercado.

MF 7400.Transmisión Continua DynaVT. Cabina con suspensión activa y suspensión del eje

delantero. Ecología, máxima productividad, bajos costes y altos niveles de confort.

Massey Ferguson - Un valor seguro

Garanciz^dos por Massey Ferguson y financiados por Agricredit Iberia, S.L.

MASSEY FERGUSON
MASSEY FERGUSON es una marW^Wem^GCO Corporation ^

sseyrerSuson.com



^ actualidad
seguros agrar^os

Aceituna de mesa y almazara: las
subvenciones a la contratación se mantienen
Los productores pueden contratar también el seguro de rendimientos, que tiene más subvención

on el inicio del mes de
mayo empieza también el
plazo para contratar los se-
guros combinados para
las producciones de acei-

tuna de mesa y de almazara. Este
año, el nivel de ayuda que el Go-
bierno concede se eleva hasta un
máximo del 35% del coste total,
prácticamente el mismo porcenta-
je que en la pasada campaña.

EI seguro combinado para
aceituna de almazara garantiza
los daños causados por los ries-
gos de pedrisco, daños excepcio-
nales, Iluvias torrenciales, Iluvias
persistentes, inundación y viento
huracanado en todas aquellas
parcelas de olivar, de cualquierva-
riedad, destinadas a la moltura-
ción o incluso a las de doble apti-
tud .

Por su parte, el seguro combi-

nado para la aceituna de mesa ga-
rantiza todos los daños causados
por el pedrisco, las Iluvias torren-

ciales, las Iluvias persistentes, las
inundaciones, los vientos huraca-
nados y también los daños excep

cionales que puedan producirse
en aquellas variedades de aceitu-
na que se destinan al consumo.

Los agricultores que quieran
suscribir este seguro pueden ha-
cerlo escogiendo entre dos opcio-
nes diferentes. Una de ellas cubre
la producción de aceituna contra
el pedrisco sólo en cantidad y la
otra cubre la producción tanto en
cantidad como en calidad.

AI margen de estos seguros
combinados para la aceituna, el
sector oleícola cuenta también

I con un seguro de rendimientos,
cuyo período de contratación se
inicia en el mes de octubre. Para
esta campaña, la contratación
estará subvencionada hasta un
máximo del 48% del coste total,
siempre que se haya contratado
el mismo seguro en la campaña

I 2003. n

SEGUROS DE ARROZ Y
FABES

Como ya es habitual, el 1 de
mayo empieza la contratación de
los seguros agrarios para el culti-
vo del arroz y las Fabes de Astu-
rias. En el caso del cereal, sólo se
puede asegurar el arroz destina-
do en exclusiva a la obtención de
grano, en sus distintas varieda-
des. EI agricultor puede asegurar
en una única póliza todas las pro-
ducciones que tenga dentro del
ámbito de aplicación del seguro.
Por su lado, el seguro para las Fa-
bes tiene la misma cobertura que
el de arroz, con excepción de los
incendios que no están cubier-
tos.
Tanto para una línea como para
otra, la subvención máxima fijada
por la Administración central se
eleva al 35%del coste total, siem-
pre que se haya contratado la mis-
ma línea en la campaña pasada.

^ ^^^ •^

^ ^ ^

esde el pasado 1 de abril
se encuentra abierto el
plazo para contratar el se-

guro para el tomate de invier-
no, que cubre los daños oca-
sionados en el cultivo tanto en
calidad como en cantidad.
Para esta campaña, la norma-
tiva incluye la posibilidad de
asegurar el cultivo u optar por
asegurar el cultivo más los

gastos de salvamento, para
todas las opciones y sistemas
de cultivo. Mediante esta ga-
rantía se abonará el coste del
material y de la mano de obra
necesaria para la reconstruc-
ción de las estructuras y cu-
biertas de protección, siem-
pre y cuando se cumplan to-
dos los requisitos estableci-
dos en la normativa. En caso
de que se supere el 70% del
valor de la reconstrucción to-
tal, los gastos de salvamento
se determinarán en función
del estado de conservación, el
uso y la antig►edad de la es-
tructura. Esta línea de seguro
cuenta con una subvención
máxima de la Administración
central igual al 35% del coste
total. n

DOS MESES PARA
ASEGURAR EL TABACO

Hasta el 30 dejunio estará abier-
to el plazo para contratar el segu-
ro combinado para el cultivo del
tabaco. EI Ministerio de Agricultu-
ra subvenciona la contratación
de este seguro hasta un máximo
del 35% del coste.

CÍTRICOS: GARANTÍAS
ADICIONALES PARA LAS OPC

Las Entidades Asociativas Agra-
rias que estén registradas como
Organizaciones de Productores
de Cítricos (OPC) pueden contra-
tar una garantía adicional que cu-
bra los daños económicos deri-
vados de hacer frente a los gas-
tos fijos, cuando se haya produ-
cido una merma de la entrada de
producción, por la incidencia de
los riesgos garantizados por los
seguros en las parcelas.
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En Bondioli & Pavesi
se cultiva desde siempre

una gran pasion:

BONDIOLI
^^ & PAVESI ^^

La transmisión de potencia.
E) resultado se traduce

en una completa y sinérgica gama
de productos pensados y realizados

para satisfacer las exigencias
de quien, como Ud.,

necesita la colaboración de un especialista
que rentabilice sus ideas y su esfuerzo.

BONDIOLI Y PAVESI - IBÉRICA S.A.
Autopista de Barcelona - PG. Malpica, CL.F, n°1.
50057 ZARAGOZA - Tel.: 976 588 150 - Fax: 976 574 927 - E-mail: bondiolipavesi@bypy-iberica.com - www.bypy.it
Almacén de LLEIDA:
Autoví de Barcelona. PG. EI Segría CL.Marinada, n° 20
20123 Torrefarrera (Lleida) Tel.: 973 750 652 - Fax 973 750 653 - E-mail: Ileida@bypy-iberica.com



Nuñez de Prado , un referente
en aceites de oliva de alta calidad

Su producción ecológica y elaborada artesanalmente garantiza su calidad

La tradición olivarera de
la familia

Nuñez de Prado se
remonta siete

generaciones. En sus 700
ha de tierra cultivan el

olivo de forma ecológica
y elaboran el aceite

artesanalmente en un
molino del S.XIX. En

cuanto a las ventas, el
85% de su aceite lo
exportan a todas las

partes del mundo,
situándose siempre en

primera línea.

Elena Mármol.

Ingeniero Agrónomo.

spaña, tradicionalmente
primer productor mundial
de aceite de oliva, ha au-
mentado su participación
los últimos años hasta al-

canzar casi el 50% de la produc-
ción mundial. También, conside-
rado de forma global, ha habido
un importante progreso en todo lo
que representa la modernización
del proceso industrial y el aumen-
to de la capacidad de las instala-
ciones, consiguiendo mejorar la
calidad de los aceites, como con-
secuencia de su mejor elabora-
ción y de la reducción del tiempo
de espera en la ejecución de la
misma desde que el fruto es reco-

lectado. En cualquier caso, es
esencial para nuestro aceite con-
tinuar con el desarrollo de la me-
jora de la calidad, así como con el
esfuerzo de darla a conocer en los
mercados nacionales e interna-
cionales. Cuando se habla en los
ambientes oleícolas del segmen
to del mercado de los aceites de
muy alta calidad, aparece como
un referente la empresa Nuñez de
Prado, cuya producción actual es
el resultado de la convicción ge-
neracional de la familia propieta
ria de hacer las cosas de un modo
natural, tanto en el campo como
en el proceso de elaboración.

Sus campos se reconocen en-

seguida al pasear por los multitu-
dinarios olivares de Baena. Entre
los suelos blanquecinos de olivar
de esta comarca se divisan a gran
distancia, como vergeles natura
les, los olivares de Nuñez de Pra
do, cubiertos en su totalidad por
una masa verde que se confunde
con las perfectas alineaciones de
olivos, no dejándonos ver ni un
solo trozo de tierra.

Esta masa verde es lo que Ila
mamos "malas hierbas", no con-
sideradas con tal adjetivo por
esta empresa, que las deja crecer
hasta que adquieren una gran al-
tura, lo que aporta a las parcelas
una frescura especial y a la vez au-
mentan su biodiversidad, que
está siendo estudiada por los in
vestigadores de la Universidad de
Córdoba. La forma de proceder en
los próximos meses es la siguien-
te: segarlas Ilegado el momento y
dejarlas extendidas en el terreno
de forma que lo enriquezcan en
materia orgánica, que mantengan
la humedad del suelo al proteger-
lo de los rayos del sol y que eviten
la erosión, a la vez que ayuden a la
incorporación del agua de Iluvia,
evitando la escorrentía. Esta for
ma de tratar el suelo se comple-
menta con las demás prácticas
propias del cultivo ecológico que
culmina en un proceso de elabo-
ración artesanal del aceite.

La familia
Nuñez de Prado

Francisco y Felipe
Nuñez de Prado, aI

frente de la empresa.
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La tradición se remonta a
1795, fecha en la que los antepa
sados de la familia Nuiiez de Pra
do emigraron de Nájera ( La Rioja)
para instalarse en Baena (Córdo
ba) en principio dedicándose al



cultivo de la vid. Pasó el tiempo y
con éste cambiaron su ocupa-
ción. comprando un antiguo moli-
no del S. XIX e iniciando así su an-
dadura en el cultivo del olivo y la
obtención del aceite de oliva. En
estos momentos, la séptima ge-
neración continúa la saga, sin va-
riar en gran manera ni la forma de
cultivar ni la de elaborar sus acei-
tes. Los responsables de que
esta empresa siga adelante cada
día son Francisco y Felipe Nuñez
de Prado, que dirigen la empresa
desde el primer eslabón, o cultivo
de la tierra, hasta el último: la ven-
ta de los aceites. Ellos son los
agricultores, los elaboradores, el
departamento de marketing, de
ventas, atienden a 18.000 perso-
nas que les visitan cada año des-
de todas las partes del mundo,
asisten a ferias en más de 19 pa-
íses, etc., resolviendo como pue-
den la apretada agenda diaria.

Francisco estudió en la escue-
la diplomática, además de reali-
zar dos masters en la Universidad
Politécnica en rnateria de marke-
ting y ventas, dominando a la per-
fección el inglés y el francés y Feli-
pe Nuñez de Prado terminó sus
estudios de empresariales con un
alto conocimiento en la dirección
de empresas. Falta una parte
esencial del grupo, el ingeniero
agrónomo Andrés Núñez de Pra-
do, ya fallecido. Sus hermanos
aseguran que era un auténtico
amante del campo, que siempre
con la vista fija en sus árboles se
adelantó a su tiempo, implantan-
do el cultivo ecológico en el año
1987 y dejando como herencia
todo su saber, en el que Francisco
y Felipe se apoyan hoy en día para
Ilevar el cultivo a buen término.

Las plantaciones ecológicas

La empresa cultiva 700 ha de
olivar ecológico acogidas a la De-
nominación de Origen Baena e
inscritas en el Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica. Se reparten
en cuatro fincas: Gastaceite, San-
to Toribio, Frías y Taquinas con
edades de los árboles entre 7 y
150 años, predominando la edad
de 40 años y los árboles de un
solo pie. Las variedades cultiva-

1^ tiempo a la observacíón del culti-

EI cultivo ecológico no permite la utilización de herbicidas, así que se hace
necesaria la siega (foto superior).

Los restos de poda se pican para aportarlos al suelo (foto inferior).

das son hojiblanca. picudo y pi-
cual. las tres mayoritarias de la
DO Baena.

EI cultivo ecológico tiene
como bases primeras la no utiliza
ción de abonos químicos, de pes-
ticidas o fungicidas de síntesis y
de herbicidas. Bajo estos tres
conceptos se trata de introducir lo
más posible la agricultura al en-
torno natural, de forma que el con-
junto forme una única unidad.

Como ya se ha comentado an-
teriorl7iente, en primavera y oto-
ño, cuando las hierbas adventi-
cias han alcanzado su máximo de-
sarrollo, las siegan y esparcen
por toda la superficie, dejando un
mulching natural que cubre el sue
lo, a la vez que lo protege y man-
tiene la humedad. Más difícil es la
labor de siega en las líneas de cul-
tivo, al tener que realizarse a

mano. Según avanza el proceso
de descomposición de esta hier-
ba se va transformando en mate-
ria orgánica, que actúa como abo-
no natural del suelo. Para comple
tar este abonado, pasada la épo-
ca invernal de poda, los restos se
pican y esparcen con la ayuda de
potentes picadoras y ciertos resi-
duos de la almazara como, por
ejemplo, el agua que queda tras la
decantación del aceite o los res-
tos de la molturación, se devuel-
ven al campo aportando parte de
los nutrientes necesarios.

Las enfermedades represen-
tan menor problema en agricultu-
ra ecológica, al estar permitida la
utilización de cobre, con el que se
trata la principal enfermedad del
olivar andaluz: el repilo. En el caso
de las plagas es diferente y su tra
tamiento requiere dedicar mucho

vo y actuar en el mol7iento preci-
so. Las principales plagas a las
que se enfrenta la zona son el
prays y la mosca del olivo. EI pri-
I^^ero tiene un depredador natural,
el Bacillus Thurigiensis, que me-
diante sueltas en campo mantie-
ne a la población de prays en un lí-
mite aceptable y, la mosca del oli-
vo, se combate con trampas de fe-
romonas, basadas en la emisión
de un olor semejante al de la hem-
bra, confundiendo al macho, lo
que impide la reproducción.

EI periodo que demanda ma-
yor mano de obra es la recolec-
ción, que se inicia a principios de
noviembre y finaliza hacia media-
dos de febrero. Para no hacer
daño a los árboles pequeños, en
Nuñez de Prado la aceituna se re-
colecta por el método del ordeño,
es decir, los operarios recogen la
aceituna a mano del árbol y la de-
positan en cestos que Ilevan ata
dos a la cintura. No sólo los árbo-
les pequeños tienen este privile-
gio, sino que han de compartirlo
con los árboles de la variedad Pi-
cudo. una variedad de acusada
vecería que, según han podido
comprobar los herrnanos Nuñez
de Prado, se reduce al recoger la
aceituna lo antes posible y sin da-
ñar las yemas de los árboles que,
aunque latentes en este momen
to, son imprescindibles para la flo-
ración de la siguiente campaña. EI
resto de los árboles se recogen
con vibradores autopropulsados y
la aceituna que cae al suelo se
deja en éste al considerarse de
menor calidad.

Una vez recogida la aceituna
pasa a una limpiadora instalada
en el campo que elimina los res-
tos de hojas y ramas y lava las
aceitunas en caso de que sea ne-
cesario. La aceituna se pesa una
vez limpia y se realiza un control
del lote, anotando la finca de la
que proviene y la variedad, la hora
en que entró en la estación de lim
pieza, su rendimiento en aceite y
el contenido en humedad.

Métodos de elaboración

Otra cosa que caracteriza a
esta empresa y le da a sus pro-
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ductos una calidad diferenciada
es su forma de obtener el acei
te. Mientras que las técnicas
modernas se basan en realizar
una molienda de las aceitunas
con un molino de martillos, con-
vertirlas en una masa homogé
nea tras su batido entre 28 y 35
°C y realizar dos centrifugados
en máquinas de última genera-
ción para separar el aceite de
los sólidos y del agua, en el mo-
lino de Nuñez de Prado el méto-
do parece haberse estancado
dos siglos. La molienda se reali-
za en un molino de aceite arte
sanal, formado por grandes pie-
dras cónicas de granito (cada
una pesa tres toneladas) que se
mueven lentamente formando
una pasta. Posteriorrnente se
sigue el método de la extracción
parcial en frío, ideado por el
Marqués de Acapulco, que con-
siste en introducir la pasta en
un cilindro horizontal que alber-
ga un tornillo sinfín en su inte-
rior y que tiene toda la superfi
cie formada por una densa ma-
Ila que actúa a modo de filtro. EI
sinfín gira muy despacio y el
aceite gotea por el exterior del
filtro para ser recogido más aba
jo sin necesidad de hacer pre-
sión sobre la pasta. Lo que se
obtiene se conoce como "flor de
aceite" y es el producto más co
diciado de la Casa, sobre todo
teniendo en cuenta que para ob

La molienda de la aceituna se realiza en un molino de piedra de forma artesanal
(foto superior). Para la primera presión en frío los capachos son movidos por antiguos

motores hidráulicos (foto central). Envasadora (foto inferior).

tener un litro de "flor de aceite"
son necesarios 11 kg de aceitu-
na, mientras que para realizar
un aceite virgen convencional
basta con 5 kg.

También practican otros mé-
todos de elaboración, como
una primera presión del aceite
a temperatura de 21 °C. Para
ello, el molinero forma una to-
rre de 20 capachos de estera
que albergan entre ellos una
cantidad medida de pasta. Pos-
teriormente, la prensa actúa
desde abajo movida por un mo
tor hidráulico de 1936 que pre
siona la torre tan lentamente
que apenas se ve su movimien-
to, saliendo el aceite de color
violeta muy oscuro a los pozos
de decantación o bodegas sub
terráneas de azulejo vitrificado.
Una vez realizada la decanta
ción pasa a los trujales o depó-
sitos subterráneos para su per
fecta conservación.

EI envasado, exceptuando el
Ilenado de las botellas, es total-
mente manual. Finaliza el proce-
so poniendo a cada "frasca" o
botella de medio, el lacre con el
sello de la empresa y la etiqueta
numerada. Las botellas se po
nen en filas de 12 y a cada una
se le adjudica un número para el
control de la trazabilidad. Éste
número se apunta en el libro de
control, registrando así cada bo-
tella que lanzan al mercado. n

LA VENTA DE LOS ACEITES

En cuanto a venta de aceites españoles en el mercado exterior, la Casa Nuñez de Prado se encuentra en primera línea. EI 85% de su producción se exporta a
países de todo el mundo, con la dificultad añadida de que, según cometan Francisco y Felipe Nuñez de Prado, en muchos países ni siquiera conocen el producto y
de ninguna manera lo asocian a un fruto que es la aceituna. Teniendo esta limitación, la forma de enfocar las ventas ha sido mostrar su producto allá donde no se

conoce, desplazándose de feria en feria, desde Tokio hasta Nueva York, Alemania, Francia, y
tantos otros. Si bien, dicen tener una ventaja en el mercado exterior, y es la mayor valoración
que se tiene hacia los productos ecológicos, hecho que parece aún no muy valorado por los
consumidores españoles.

Otro camino que han tomado para darse a conocer es aumentar la cultura del aceite en
su mismo lugar de origen. En el interior del molino se ha habilitado un antiguo granero de ma-
dera con una decoración austera, únicamente compuesta por paredes blancas que sostie-
nen bonsais de olivo iluminados, donde se ofrece a la multitud de visitantes la oportunidad
de disfrutar de un banquete digno de la más típica cocina española, que tiene como fuerte el
aceite de la Casa. Con esto quieren vincular la cocina al aceite de oliva, aumentando la cul
tura gastronómica del visitante.

Después de un proceso tan costoso, tanto de cultivo como de elaboración, marketing y
venta, la recompensa está asegurada cada vez que obtienen un nuevo premio en beneficio
de su calidad. Entre ellos, hay que destacar que de han ocupado el primer puesto en las úni
cas tres catas realizadas por el periódico EI País, que ganaron en 1998 la medalla de Anda-
lucía al mérito de la empresa, se Ilevaron el primer premio en 1997 en Expoliva y han queda
do los primeros en muchas catas fuera de España. n
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^ actualidad
empresarios

EI GEA reforma sus Estatutos cambiando de
nombre y admitiendo socios colaboradores
Pasa a denominarse Grupo de Empresas Agrarias y pretende incorporarse, como parece lógico, a la CEOE

I pasado día 31 de marzo
de 2004 se celebró la
Asamblea General Extraor-
dinaria de GEA, donde se
aprobó por unanimidad el

cambio de estatutos de la organi-
zación.

Entre los cambios más signifi-
cativos destaca, en primer lugar,
la nueva denominación de la aso-
ciación, que pasa a Ilamarse Gru-
po de Empresas Agrarias (GEA) en
sustitución de la anterior como
Grupo Empresarios Agrarios
(GEA). Esta modificación obedece
a la necesidad de adecuarse a la
realidad que experimenta actual-
mente la PYME agraria y agroali-
mentaria en España y en la Unión
Europea y que pasa por reconocer
el peso específico de la empresa
como principal generadora de ri-
queza y empleo en el medio rural,
fomentando su creación y desa-
rrollo dentro de un contexto socio
económico que permita una sos-
tenibilidad de la actividad empre-
sarial y que armonice la actividad

productiva, la vertebración del
mundo rural y el respeto del me-
dio ambiente.

Los miembros de este Grupo
de Empresas será toda persona fí-
sica o jurídica que sea titular de
una empresa que tenga el carác-
ter de empleador.

Se otorga carta de naturaleza
en estos Estatutos a todas aque-
Ilas entidades que actualmente, o

en el futuro, estén ligadas al GEA.
De este modo, se distinguen

tres niveles de asociados:
Instituciones, universidades,

asociaciones, organizaciones y
fundaciones de cualquier ámbito,
incluso local, regional o autonómi-
co que desarrollen actividades re-
lacionadas directa o indirectamen-
te con las actividades propias de
los sectores al que han de perte-

necer los socios de pleno derecho
del GEA. Y todas aquellas otras de
carácter cultural y de investigación
en relación con el desarrollo y pro-
greso de las producciones agríco-
las-ganaderas y agroalimentarias.

- Aquellas grandes empresas
de ámbito internacional o nacional
que desarrollen actividades de ca-
rácter general como suministros
energéticos, servicios financieros
o similares, productos fitosanita-
rios, químicos, producción de ma-
quinaria, semillas, etc.

- Empresas de cualquier ámbi
to, local, regional o autonómico
que desarrollen actividades rela
cionadas directa o indirectamente
con las actividades propias de los
sectores al que han de pertenecer
los socios de pleno derecho del
GEA, dentro del tejido industrial
y/o de servicios del sector.

Esta nueva situación facilita,
apoya y avala la razonable aspira
ción de un grupo de empresas
muy importantes de incorporarse
de pleno derecho a la CEOE n

EI ICAM potenciará la realización de estudios
agrarios en su Plan de Acción para 2004
La ampllación de la Unión Europea será uno de los temas claves de este año

I Instituto de Cuestiones
Agrarias y Medioambienta-
les, ICAM, celebró su Asam-
blea anual, en donde pre-
sentó el Informe de Activi-

dades de 2003.
Dentro de los principales te-

mas que se recogen en este infor-
me, se destaca el trabajo realiza-
do por este Instituto hasta la con-
clusión del Libro Blanco de la Agri-

cultura Española. También se tra-
bajó intensamente hasta la pre-
sentación en Luxemburgo de la
Reforma de la PAC; señalando el
ICAM en su informe que, aunque
la propuesta definitiva es muy ne-
gativa para los intereses españo-
les, aún lo era más la reforma a
medio camino.

En cuanto a la OMC, el Institu-
to estuvo presente en Cancún, de-

fendiendo los intereses de la agri-
cultura europea. También se reco
ge que el ICAM ha estado presen-
te en todos los congresos y semi
narios celebrados a nivel mundial,
para defender a la empresa agra-
ria.

Dentro del Plan de Acción
2004, se van a desarrollar diver-
sos trabajos sobre biotecnología,
desarrollo rural, el impacto de las

reformas de la PAC y aspectos re-
lacionados con la OMC.

Además, se potenciará la asis-
tencia a congresos y seminarios,
así como la información a los so-

cios a través de la creación de un
boletín informativo para los mis

moS.
Finalmente, se trabajará en fo

mentar acuerdos con organismos
internacionales. n
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^aén

La Estación de Olivicultura
y Elaiotecnia de Mengíbar (Jaén)

En la finca "Venta del Llano" se Ilevan a cabo programas de mejora de las técnicas de cultivo y elaboración de aceite

La Estación de
Olivicultura y Elaiotecnia

es un Centro de
Investigación y Formación

Agraria, CIFA,
dependiente de la

Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de

Andalucía, cuyo objetivo
fundamentaf es la

investigación sobre el
cultivo del olivar y la

elaboración del aceite de
oliva y también Ileva a
cabo una intensa labor

formativa.

Sebastián Ruano

Ingeniero Técnico Agrícola

I olivo, árbol milenario,
se cultiva a nivel mundial
en 9 millones de ha y la
producción de aceite de
oliva se aproxima a 2,2

millones de toneladas. EI am-
plio reconocimiento por los ciu-
dadanos de los beneficios que
conlleva la dieta mediterránea,
está provocando un fuerte in-
cremento de la demanda de
aceite de oliva en todo el mun-
do, así como una mejora de su
calidad. Andalucía, con más de
1,4 millones de ha, lo que supo-
ne cerca del 60 % de la superfi-
cie cultivada en España, está
haciendo frente a este reto, de-
sarrollando en sus Universida-
des y Centros de Investigación,
como el CIFA "Venta del Llano",
que hoy nos ocupa, programas

para mejorar las técnicas de cul-
tivo y las de elaboración del
aceite.

La multiplicación por enrai-
zamiento de estaquillas semile-
ñosas por nebulización ha per-
mitido la utilización de planto-
nes de mejor calidad, siendo
una base fundamental para el
despegue de una moderna olivi-
cultura. Las técnicas de cultivo
han sido todas mejoradas (rie-
go, fertilizantes, cubiertas vege-
tales, poda, marco de planta-
ción, recolección, etc), incre-
mentándose la productividad de
las explotaciones olivareras. En
la elaboración del aceite, enva-
sado y eliminación de los sub-
productos, también se están
consiguiendo avances nota-
bles. Y en todos estos logros ha

Vista aérea de la Estación de Olivicultura y Elaiotecnia. Jaén.

sido decisiva la participación de
la Estación de Olivicultura y
Elaiotecnia de Jaén.

Más de un siglo de historia

Los antecedentes de la ac
tual Estación de Olivicultura y
Elaiotecnia, CIFA "Venta del Lla-
no", se remontan a diciembre de
1901, cuando fue creada la Esta
ción de Olivicultura de Jaén, y con
gran satisfacción podemos decir
hoy que este Centro, uno de los
más antiguos de España, ha ce-
lebrado recientemente su cente-
nario.

En 1902, la Diputación Pro
vincial de Jaén cedió los terrenos
para la construcción de la Esta
ción en la "Casería de Escalona",
próxima al casco urbano de Jaén,
y en 1904, ésta se transformó en
Granja Escuela de Agricultura Re
gional. A partir de los años 30
sus trabajos se centran exclusi-
vamente en el estudio del olivar y
la tecnología de extracción del
aceite de oliva, pasando a deno-
minarse, desde entonces, Esta-
ción de Olivicultura y Elaiotecnia.

En el año 1940 se integra en
el INIA (Instituto Nacional de In-
vestigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria) y posteriormente, en
1973, por expansión del casco
urbano de Jaén y para poder reali-
zar mejor sus actividades, se
traslada a su actual ubicación en
la Finca "Venta del Llano", situa-
da en el término municipal de
Mengíbar (Jaén), a unos 18 km
de la capital, en la carretera na
cional Bailen-Motril.

En 1983 la Estación es trans-
ferida a la Junta de Andalucía,
concretamente a la Consejería de
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Agricultura y Pesca, pasando a in-
tegrarse en la Dirección General
de Investigación Agraria. EI incre-
mento notable de su labor forma-
tiva, sin menoscabo de la investi-
gación realizada, hace que la Es-
tación pase a denominarse Cen-
tro de Investigación y Formación
Agraria C.I.F.A. Finca "Venta del
Llano".

Para conocer de cerca el pa-
sado, presente y futuro de la Es-
tación, nos hemos desplazado
hasta Jaén a fin de visitar sus ins-
talaciones y hablar con su direc-
tor Angel García Ortiz Rodríguez,
paisano y viejo conocido que,
como siempre, nos ha atendido
amablemente y nos ha facilitado
toda la información. Angel García-
Ortiz, Ingeniero Agrónomo, que
Ileva como director del Centro
más de 15 años, ha proseguido
de forma brillante los trabajos
que en su día iniciaron agróno-
mos tan relevantes como Miguel
Ortega Nieto, José Humanes Gui-
Ilén y José Ferreiras Llamas, que
en su día dirigieron, con induda-
ble acierto, la Estación de Olivi-
cultura.

H^c4^c^s r7^^ís releví^r^7t^s

Uno de los más importantes
ha sido el estudio de las técnicas
de poda, del cual se obtuvieron
las normas para la "poda racio-
nal" o"poda Jaén", cuya efectivi-

Vista panorámica de un olivar.

Con más de 100
años de anti^i^edad

ha sido, desde

siempre, un

importante soporte
técnico del olivar
andaluz, que ha

posibilitado el aran
au^e que el cultivo

tiene en la actualidad

dad ha sido ampliamente con-
trastada, tanto a nivel nacional
como internacional, y que ha sido
muy divulgada mediante la forma-
ción de podadores en toda Espa-
ña.

Otro tema de gran interés, en
el que siempre se ha trabajado
intensamente, es la fertilización
del olivar, poniéndose en eviden-
cia la buena respuesta del olivo
al abonado nitrogenado en los
muy numerosos campos de de-
mostración que se montaron,
así como la eficacia de la fertili-
zación foliar.

EI apoyo constante del Centro
a la recolección mecanizada de la
aceituna ha permitido su avance,
mejorando la productividad eco-
nómica de esta técnica, que ade-
más no daña al árbol ni a los fru-
tos recolectados.

Un aspecto a reseñar son los
trabajos realizados en la Esta-
ción, que han permitido estable-
cer la determinación del Índice
de Madurez, único reconocido
internacionalmente, de gran uti-
lidad para determinar el momen-
to óptimo de la recolección de la
aceituna.

Cabe destacar también las

aportaciones realizadas por el
Centro al manejo y regulación de
los sistemas de centrifugación
de 23 fases y sin producción de
alpechín, sistemas muy extendi-
dos en la actualidad en la provin-
cia de Jaén.

9n^t^^laciorl^s ^ rr^cursos
IY7atPriaE^^^, y ^^7umanos

Dentro de las infraestructu-
ras hay que considerar:

• Finca con una superficie
aproximada de 100 ha, dividida
en 16 parcelas para la realización
de ensayos experimentales. En la
finca hay caracterizadas más de
150 variedades, cultivadas en
todo el mundo, de las que se es-
tudia su desarrollo vegetativo y la
calidad de su aceite. La finca dis-
pone de una estación meteoroló-
gica.

• Edificio principal en el que
se ubican, además de las depen-
dencias administrativas, la sala
de catas y el laboratorio para aná-
lisis de aceituna, aceites, orujos,
alpechines y hojas, dotado de:

- Laboratorio general de análi-
sis químicos (con sala para ex-
tracción de aceite).

- Laboratorio de análisis ins-
trumental (con equipos de reso-
nancia magnética nuclear, cro-
matografía gaseosa, cromatogra-
fía liquida, espectrofotometría,
absorción atómica,...).

Edificio principal CIFA.
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• Almazara experimental, con
sistema continuo de 2 3 fases.
con capacidad para procesar 30
t/24h. y sistema de control auto-
mático, batería de decantación,
sala de envasado, zona libre para
banco de pruebas y planta de de-
puración de alpechines.

En cuanto a los recursos hu-
manos el Centro cuenta con el si-
guiente personal:

Investigadores: 10 (2 funcio-
narios, 4 contratados y 4 beca-
rios).

- Formadores: 4 (2 funciona-
rios y 2 contratados).

-Auxiliary de apoyo: 21(5 fun-
cionarios y 16 contratados).

^,ctiviclacies rlt^^sa^rrolla^^las

Portratarse de un CIFA de-
sempeña simultáneamente tra
bajos de investigación, experi-
mentación (65% de dedicación) y
formación (35% de dedicación).

Investigación
Las líneas fundamentales

que se siguen actualmente son:
Proceso de elaboración de
aceites de calidad:

- Optimización integral me-
diante tecnología NIRS (medidor
inmediato del contenido graso
del orujo) y Microondas de la cen-
trifugación de masas de aceitu-
nas.

Mejora del proceso indus
trial y del proceso de elaboración.

- Caracterización de aceites
por procedimientos no destructi-
vos.
Caracterizació^ calidad de los
aceites:

- Variabilidad intraespecífica
del olivo por parámetros de cali-
dad de aceite y ensayos de culti-
vares.

- Influencia del medio. Aplica-
ción sobre la calidad del aceite en
diversos cultivares.

- Estudio del proceso de ma-
duración.

- Desarrollo de nuevas metó-
dicas analíticas para la evalua-
ción de la calidad del aceite para
la caracterización.

- Caracterización sensorial de
los aceites de oliva virgen.

Estación meteorológica Finca "Venta del Llano".

- Identificación y caracteriza-
ción de antioxidantes naturales
en el aceite de oliva.
Utilización y aprovechamiento
de subproductos del olivar y la
almazara:

- Aprovechamiento integral
del alperujo como enmienda al
suelo del olivar
Técnicas de cultivo del olivo:

Respuesta del olivar a dosis
crecientes de agua y obtención
de las funciones de producción.

- Influencia del abonado nitro-
genado y potásico en la calidad
del aceite de oliva.

Experimentación
Se realiza fundamentalmente

en olivicultura, aunque también
se efectúan ensayos en otras es-
pecies arbóreas (almendro y no
gal) y hortícolas (ajos y cardos):

Variedades para la produc-

ción de aceite de oliva y su adap-
tación al medio. Campo de ensa
yo en Jimena (Jaén) con 10 varie
dades, de entre las que destaca
por su productividad la Picual.

- Fertilización con K en base al
diagnóstico foliar, no encontrán
dose diferencias significativas,
posiblemente por el alto conteni
do en K de los suelos.

- Poda: periodicidad e intensi-
dad de la poda y poda mecaniza-
da (plantaciones intensivas).

- Asimilación de macronu-
trientes por vía foliar en base al
análisis de hojas y producción.

- Aplicación de herbicidas. In
fluencia de la época y dosis.

Formación y transferencia
de tecnologa

Se concreta en la realización
de distintos cursos y jornadas
para agricultores y técnicos:

Laboratorio de la Estación de Olivicultura y Elaiotecnia.

Mejora de la calidad del acei-
te (maestros de almazara, auxi
liar de laboratorio, poda, recolec
ción, manejo del suelo,...).

Actualización de conocimien-
tos de trabajadores agrarios (apli-
cación de plaguicidas).

- Formación de formadores en
aplicación de productos fitosani-
tarios .

- Stage de formación para téc
nicos y jefes de Institutos del
aceite.

-Actualización de conocimien-
tos de empresarios agrarios (rie-
gos, fertilización, plagas..).

- Actualización de conocimien
tos de especialistas agroiridus
triales.

- Formación de Personal In-
vestigador y de Desarrollo Agrario
(Curso Superior de Especializa-
ción en Olivicultura y Curso Supe-
rior de Especialización en Elaio-
tecnia y Aceituna de Mesa).

r^cto5 dc invc^íi^^taoi

Proyectos con financiación
europea

- Creación de Unidades Piloto
de demostración para la mejora
de la calidad del aceite de oliva
en los países de Argelia, Marrue
cos y Túnez. Se han realizado las
instalaciones de las almazaras y
se han impartido cursos y semi
narios.

Variabilidad intraespecífica
del olivo y ensayos comparativos
de cultivares y preselecciones de
mejora. Seguimiento agronómico
de las plantaciones y labores de
cultivo.

Producción de aceites de oli
va virgen de calidad. Determina-
ción del efecto de las fases de ba
tido de la pasta de aceituna so
bre las características de los
aceites y ensayos de medida, me-
diante NIR "on line", del conteni
do graso del orujo.

- Gestión sostenible de recur-
sos hídricos. Se estudian las re
laciones entre evapotranspira-
ción del olivo y su crecimiento, se
determinan los periodos críticos
y se estudia la influencia del es
trés hídrico y la periodicidad de la
poda en la producción de los ár
boles.
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- Optimización Integral me-
diante tecnología NIR de la centri
fugación de la masa de aceitu-
nas. La caracterización de la
masa permite establecer si se
precisa o no agua, cuál es el lugar
más conveniente para su adición
y activar, si es necesario, otros
sistemas de regulación.

- Estudio de las condiciones
de batido de la pasta. Influencia
sobre el rendimiento del proceso
y los compuestos de interés nu-
tricional y sensorial. Ensayos so-
bre el efecto del tiempo y tempe-
ratura de batido sobre los com
puestos fenólicos y estabilidad
de los aceites.

- Respuesta del olivar a dosis
crecientes de agua y obtención
de las funciones de producción.
Es un proyecto con gran proyec-
ción, ya que se están poniendo
en regadío muchos olivares. Se
determinan las relaciones entre
producción y evapotranspiración

de plantaciones tradicionales,
los periodos críticos de riego, el
crecimiento y acumulación de
aceite en frutos como respuesta
a dosis variables de agua y la in
fluencia del estrés hídrico en la
calidad de los aceites.

Aprovechamiento integral
del alperujo como enmienda al
suelo del olivar. Definición de un
protocolo de aplicación (dosis,
época, etc.) de subproductos del
olivar (hojas, resto de poda, alpe-
rujo). Influencia en la producción
y calidad el aceite. Eficacia de la
aplicación en la defensa del sue
lo contra la erosión.

Proyectos coordinados
Influencia del abonado nitro-

genado y potásico en la calidad
del aceite de oliva.Estudio de la
fracción fenólica, ya que su defi-
ciencia puede alterar procesos
metabólicos.

- Selección de patrones de oli

vo modificadores del vigor, la pre-
cocidad de entrada en produc-
ción y la calidad de variedades de
interés agronómico.

- Influencia de los distintos ti-
pos de aceite de oliva sobre el de-
sarrollo de la aterosclerosis en el
ratón ingenierizado carente de la
apolipoproteina E.

Efecto de los componentes
minoritarios del aceite de oliva vir-
gen en factores de riesgo cardio-
vasculares en ratas normocoles-
terolémicas.

- Influencia de la fertirrigación
sobre el contenido de nutrientes
en el suelo, desarrollo de la plan-
ta del olivo y el rendimiento y cali
dad de la cosecha. Proyecto de
gran impacto, ya que la fertiriga-
ción se practica en el olivo cada
vez más. Definición de las nece-
sidades mínimas del olivo en NPK
(4:1:3). Influencia sobre la fertili-
dad del suelo. Influencia sobre la
producción y calidad del aceite.

Ensayos multilocales del cul
tivo de Cynara Cardunculus L.
para la producción de biomasa.

Proyectos de financiación propia
- Aplicación de la Calorimetría

Diferencial de Barrido (CDB) al
aceite de oliva virgen.

- Estudio y caracterización del
perfil térmico del aceite y su rela
ción con la calidad de éste.

Proyectos de demostración
Momento óptimo de recolec-

ción, como criterio de obtención
de aceite de calidad en Sierra Má-
gina.

- Diferenciación de la rnejora
de la calidad en aceites obteni-
dos de aceitunas separadas sue-
lo-vuelo en Sierra Segura.

Elaboración de un protocolo
de gestión de la trazabilidad en
las almazaras. !I^'
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EI sector de aceite de oliva español se encuentra en una situación de cambio
importante. AI aumento de la producción por encima del millón de toneladas

en situaciones normales de cosecha en las últimas campañas, le ha seguido
una mejor organización del sector, que aún debe dar sus frutos, y una

mejora de la comercialización, tanto en volumen como, sobre todo, en la
calidad de lo comercializado.

Alfredo López. Redacción VR
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egún la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, el sector se en-
cuentra en una situación de cambio, que se caracteriza por un aumento de las pro-
ducciones (se espera doblar las medias de las cosechas y de la producción de acei-
te respecto a las que sirvieron de base a la Organización Común de Mercado de
1998), así como por el incremento de ventas, tanto en el interior como en el exterior

(con una media superior a 1,2 millones de toneladas en las dos últimas campañas, reparti-
das más o menos a partes iguales) y por innovaciones en el sistema de distribución ali-
mentaria, con la aparición de las marcas "blancas" o de la distribución comercial y una ten-
dencia continua hacia la concentración de las empresas distribuidoras.

Los procesos de producción en campo también se han ido adaptando a sistemas cada
vez más respetuosos con el medio ambiente, mientras que la elaboración de aceites en las
almazaras ha venido obligada a cumplir con una serie de normas, cada vez más exigentes,
que garantizan que los productos resultantes y residuos de la molturación, al incorporarse
al medio ambiente, no contaminan.

En cuanto al grado de organización, la principal novedad es que en la actual campaña ha
cobrado peso el hecho de que todos los eslabones de la cadena (productores de aceitunas,
cooperativas, almazaras elaboradoras de aceite, operadores, refinadores, envasadores y
exportadores) se han unido en una organización interprofesional (olA) para afrontar de for-
ma corresponsable los retos inmediatos que se plantean en este sector. Es decir, dar res-
puesta a las demandas del mercado, tratando de aprovechar las oportunidades, y rnejoran-
do la posición negociadora en el comercio mundial, donde el aceite de oliva cuenta sólo con
una exigua cuota del 3% del total de las grasas vegetales, en su mayoría de precio inferior y
comercializadas por grupos alimentarios de dimensión transnacional.

Un factor determinante en la mejora de la situación del sector español de aceite de oliva
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Campaña Toneladas Meuros

1990/91 700.000 253,18
1991/92 610.000 248,20
1992/93 636.000 326,84
1993/94 588.000 4'4,08
1994/95 583.000 664,23
1995/96 375.000 482,42
1996/97 986.700 974,17
1997/98 1.147.000 923,79
1998/99 899.991 1.021,26
1999/00 747.000 974,09
2000/01 1.074.970 1.009,50
2001/02 1.562.531 996,11
2002/03 972.130 893,58

Total 10.882.322 9.171,48

Fuente: Informe de la campaña 2002/03. Agencia para el Aceite de Oliva (AAO).

en los últimos años lo ha constituido, sin duda, el régimen de ayu-
da a la producción que, según la Agencia para el Aceite de Oliva
(AAO), ha venido beneficiando en las últimas campañas de co-
mercialización a unos 500.000 productores de aceite de oliva y de
aceituna de mesa. Estos han presentado unas 700.000 declara-
ciones de cultivo de olivar, con unas 515.000 solicitudes de ayu-
da aproximadamente por campaña.

A lo largo de la implantación de dicho régimen, se han recono-
cido unas 70 organizaciones de productores (OP) para gestionar
tales ayudas y dos uniones de OP de aceite de oliva, y han actua-
do unas 1.800 almazaras por campaña.

EI sector de aceite de oliva español tiene una participación del
7% de la Producción Final Agraria ( PFA), con tendencia al alza en
los últimos años, aunque en provincias netamente productoras,
como Jaén, representan al 80% de su propia PFA.

EI olivar genera empleo, mayoritariamente en la estación in-
vernal, siendo complementario con otras actividades agrícolas y
proporciona puestos de trabajo en la recolección ytransformación
en las almazaras.

Desde el inicio de la vigente OCM (1998), se ha pasado de un
consumo interior de 528.400 t en la campaña 1998/99, a
631.200 t en la campaña 2001/02, esperándose una cifra simi-
lar en la campaña 2003/04, con unas exportaciones que han evo-
lucionado considerablemente al alza, desde las 257.300 t en
1998/99, hasta las 600.500 t en la campaña 2001/02, espe-
rándose también una cifra similar o quizás algo más elevada en la
vigente campaña 2003/04.

EI aumento del consumo interior y de las exportaciones han
sido posibles gracias a las acciones de promoción realizadas a
partir de la resta para este cometido de un porcentaje de la ayuda
comunitaria a la producción, con el que se ha podido informar a los
consumidores de las cualidades del aceite de oliva para la salud,
así como de los diferentes tipos de aceite.

Otro factor importante de la evolución favorable en el sector
español de aceite de oliva lo ha constituido el cambio producido
en las almazaras. Durante los últimos años, según la AAO, se ha
producido un aumento importante en la capacidad media de mol-
turación de estas instalaciones, gracias a la incorporación de tec-
nología y equipamiento más moderno, que ha Ilevado también a
una mayor concentración y reestructuración de las mismas para
hacerlas más competitivas.

Esto ha dado lugar a industrias modernas, con capacidades
de molturación superiores a 1.000.000 kilos de aceituna, que re-
presentan ya aproximadamente un 14% del total y obtienen el
62% de la producción, existiendo aún, por otra parte, un colectivo
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Comunidad Organizaciones de OPR N° Oleicultores
Autónoma Productores Reconocidas inspeccionadas inspeccionados

(OPR) documentalmente

N° N° Oleicultores N° N° Oleicultores

Asociados asoclados

Andalucía 50 261.909 34 183.604 770
Aragón 3 13.553 1 6.671 20
C.Valenciana 1 57.770
C.- La Mancha 5 56.666 4 50.478 105
Cataluña 4 26.318
Extremadura 4 17.874 4 17.874 91
C.F. Navarra 1 7.625 1 7.625 20
R. Murcia 1 1.180

TOTAL 69 442.895 44 286.252 1.008

Fuente: Informe tle la campaña 2002/03. Agencia para el Aceite de Oliva (AAO).

relativamente numeroso de pequeñas almazaras, con una capa-
cidad molturadora inferior a 100.000 kilos, que representan un
39% aproximadamente del total, y que apenas logran un 3% de la
producción total del aceite de oliva.

EI número total de almazaras autorizadas, según la Memoria
de la campaña 2002/03 de AAO, fue de 1.754, si bien de éstas,
1.686 han ejercido la actividad como tales. Este colectivo de aI-
mazaras se ha venido reduciendo desde hace varios años, debido
fundamentalmente a la modernización e incorporación de nuevas
tecnologías en su equipamiento.

En función del sistema de extracción de aceite empleado, la
AAO destaca la importancia del modelo de dos fases, que repre-
senta un 52% del número total de almazaras y, a su vez, un 76%
del volumen total de la producción, seguido en importancia nu-
mérica de las almazaras con sistema tradicional, que ocupan un
28% del total, aunque su importancia en el volumen de aceite de
oliva producido es de tan solo el 4%.

La AAO destaca que en la campaña ^002/03, de acuerdo a
los datos disponibles, existían 485.000 oleicultores en activo,
distribuidos geográficamente en 13 comunidades autónomas,
concentrándose principalmente en Andalucía, con un 60% de la
superficie olivarera total para almazara, Castilla-La Mancha (14%)
y Extremadura (11%).

Durante la pasada campaña se reconocieron un total de 69 Or-
ganizaciones de Productores (OPR), cuya labor principal fue la ges-
tión de la ayuda a la producción.

Por último, la AAO señala en su informe anual que el número
de industrias de transformación de aceituna de mesa (entamado-
ras) autorizadas en la campaña pasada se elevó a 408, de las que
389 tuvieron actividad. n
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Rendimiento en aceitunas por olivo cosechado para aceite 21,65 kg/olivo
Rendimiento en aceite por olivo cosechado 4.76 kg/olivo
Porcentaje de olivos cosechados para aceituna de almazara 64%
Número de olivos cosechados para aceituna de almazara 179,4 millones

Producción y porcentajes de aceites de oliva según calidades Producción (t) Porcentaje
Extra 239.000 28'%
Virgen 214.000 25%
Corriente 196.000 23i
Lampante 205.000 24%,

- Producción de aceite de oliva 845.000

Fuente: Informe de la campaña 2002/03. Agencia para el Aceite de Oliva (AAO).
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Influencia de las distintas dosis de
abonado aportado por fertirrigación

Estudio del contenido de nutrientes en suelo, desarrollo de la planta del olivo y rendimiento y calidad de la cosecha

En este trabajo se estudia la influencia sobre el desarrollo,
producción y calidad de la cosecha de las plantas de olivo
variedad Manzanillo de Sevilla de cuatro tratamientos de
fertirrigación. No se encontraron diferencias significativas
entre los parámetros considerados, es decir, al menos
durante el tiempo de duración de la prueba la planta pudo
crecer y producir bien con la concentración más baja de
nutrientes, lo que significa un menor gasto económico y
más bajo nivel de contaminación.

A. Troncoso et al.

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS). CSIC.

a nutrición vegetal es el proceso mediante el cuat la planta
absorbe del medio elementos simples y agua y los transfor-
ma en compuestos asimilabtes. Cuando el consumo de ele-
mentos nutritivos es más elevado que la capacidad del sue-
lo para producirlos, se origina un déficit en la dotación del

terreno. Para corregirlo, al menos eventualmente, es necesario
añadir nuevos nutrientes desde el exterior. A este proceso se le
Ilama fertilización o abonado.

EI agua es el medio en el que se encuentran disueltos los io-
nes del suelo y, a su vez, el vehículo que los pone en contacto con
la raíz, debido a su propio movimiento (flujo) o al de los iones en
su interior (difusión). Cuando las pérdidas de agua (evapotranspi-
ración, drenaje, etc.) son superiores a los aportes naturales (pre-
cipitaciones) disminuye la dotación del terreno hasta Ilegar a un
grado de humedad que la planta es incapaz de extraer. Como en
el caso anterior de la disponibilidad de nutrientes, el déficit hídri-
co se corrige por aportes externos (riegos).

En consecuencia, para que exista una absorción adecuada
por la planta es necesario:

- Disponibilidad suficiente de nutrientes y de agua.
- Contacto de la solución de nutrientes y el sistema radicular.
Estos dos factores se favorecen muy claramente por aportes

al suelo de soluciones nutritivas (fertirrigación) en puntos próxi-
mos al sistema radical (riego localizado).

La aplicación de fertilizantes disueltos en el agua de riego (fer-
tirrigación) es un método muy económico para suministrar nu-
trientes a las plantas (Hamdy, 1995) y, al mismo tiempo, uno de
los que producen una mayor eficacia del agua y de los fertilizan-
tes (Granelli et al., 1994; Neumann y Snir, 1995). Influye positi-
vamente sobre la velocidad de crecimiento en el período juvenil
de la ptanta (Hipps, 1992; Neilsen et al., 1993; Dencker y Han-
sen, 1994), con lo que acelera la entrada en producción (Marsh y
Stowell, 1993; Castel et al., 1994). Estas posibilidades han he-
cho que la fertirrigación tenga un desarrollo muy importante en

los últimos años, en
especial en países de
clima árido (Kafkafi,
1994; Darwin, 1995;
Hamdy, 1995; Sneh,
1995; y Nuñez-Esco-
bar, 1995).

La fertirrigación
también presenta di-
versos inconvenien-
tes, la mayoría de los
cuales se deben a su
incorrecto manejo, y
al desconocimiento
existente aún de as-
pectos de la nutrición
de las plantas (Piza-
rro, 1996). En concreto, un mal manejo de esta técnica puede
provocar daños en el terreno, tales como la acidificación (Neilsen
et at.,1993; Chung et a1.,1994; Peryea et al., 1999), pérdidas de
nutrientes por lavados a zonas más profundas del perfil del suelo
donde no pueden ser tomados por la planta y, por el contrario,
contaminación de las aguas freáticas (Parchomchuk et al, 1993;
Neilsen et al., 1999), e incremento de la salinización en la zona
del bulbo de riego (Atallah, 1995).

En olivar, la información disponible sobre la influencia del rie-
go localizado es abundante (Martín-Aranda et al.. 1982; Moreno
et al., 1988; Fereres, 1995; Pastor et al., 1995; Moreno et al.,
1996; Fernández et al., 1997; Romero et al., 1997; d' Andria et
a1.,1998; Fernández et al, 1998a; Villlalobos et al., 1998; Celano
et al, 1999; Fernández y Moreno, 1999; y Palomo et al., 2002).

En cuanto a la fertirrigación del olivo en condiciones de cam-
po, existen, sin embargo, pocas publicaciones. Martín-Aranda et
al. (1986) obtuvieron buenos resultados en fertirrigación del oli-
vo con un equivalente al 40%del agua perdida porevaporación en
un tanque clase A y una adición anual de 580 gr de N, 35 gr de P
y 270 gr de K por árbol y período de riego. Troncoso et al. (1987)
mostraron que las condiciones anteriores originaron pérdidas de
N por percolación. Con posterioridad, Troncoso (1994) y Pastor y
Vega (2001) establecieron criterios de manejo y control de la fer-
tirrigación en el olivo, y Troncoso et al. (1997) relacionaron la dis-
ponibilidad de N dado por fertirrigación sobre el crecimiento y la
producción del olivo.

Una forma de incrementar las ventajas que ofrece la fertirri-
gación (economía, aprovechamiento y versatilidad) y disminuir las
desventajas (obturaciones, salinización y pérdidas de nutrientes
por lavado) es utilizar las cantidades mínimas de abonos y agua
que mantengan la producción y el crecimiento adecuados de la
planta (Hagin y Lowengart, 1996).

Por estos motivos, en 1998 se inició el proyecto CAO 98-004
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"Influencia de la fertirrigación sobre el contenido de nutrientes en
el suelo, desarrollo de la planta del olivo y el rendimiento y calidad
de la cosecha".

EI objetivo principal de este proyecto fue la definición de las
necesidades mínimas del olivo en NPK (en proporción 4:1:3) da-
dos por fertirrigación, conservando una producción y un creci-
miento vegetativo adecuados. Como objetivos parciales, se pre-
tendía, por un lado, determinar la influencia de la fertirrigación so-
bre la fertilidad del terreno (contenido y disponibilidad de nutrien-
tes) y los procesos de fijación y lavados de nutrientes (posibilida-
des de pérdidas y contaminaciones), y por otro, determinar la in-
fluencia sobre la composición mineral de la hoja (estado nutritivo
de la planta), crecimiento del ramo de producción, floración, fruc-
tificación y calidad del fruto desde el punto de vista de su aprove-
chamiento como aceituna de almazara. EI presente trabajo se re-
fiere a este segundo apartado.

^ r^^^ ^ ^fi ^^

EI trabajo se realizó en una parcela de 3,5 ha de olivar de la va-
riedad Manzanilla de Sevilla situada en el Hospital EI Tomillar, en
el término municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Dentro de di-
cha parcela se eligieron bloques de 4 árboles, 6 por cada trata-
miento, es decir, 24 árboles por 4 tratamientos, 96 árboles en to-
tal. Los olivos, plantados en marco de 7x7 m, tenían nueve años
cuando se inició la prueba (1998).

En la parcela se instaló una estación meteorológica Campbell
(Campbell Scientific Ltd, Leicestershire, UK), que registra cada
hora los valores medios, máximos y mínimos de un amplio núme-
ro de variables meteorológicas, entre ellas la temperatura, hu-
medad relativa del aire, radiación solar y precipitación, a excep-
ción de la Iluvia, que se registra cada diez minutos.

EI sistema de fertirrigación, regulado por ordenador, estaba
formado por una instatación de riego por goteo consistente en
una tubería primaria que salía de la bomba del pozo, que después
se dividía en cuatro tuberías secundarias, una por cada trata-
miento, y una línea terciaria por cada fila de plantas, con cuatro
goteros por árbol de 8 I/h de capacidad, a un metro de separa-
ción. EI abono líquido, en depósito, se aplicó por medio de un in-
yector, ajustando el tiempo de inyección a las necesidades de
cada tratamiento.

La dosis de riego fue igual para los cuatro tratamíentos y se
calculó a partir de la ecuación NR= ETc - Pe, en la que NR son las
necesidades de agua de riego, ETc (mm) la evapotranspiración del
cultivo y Pe (mm) es la precipitación efectiva. La ETc se calculó por
el método recomendado por la FAO (Doorenbos y Pruitt, 1977)
ETc =Kc Kr ETo, siendo Kc el coeficiente de cultivo, Kr el coefi-
ciente de reducción y ETo la evapotranspiración de referencia.

La ETo se calculó a partir de los datos de la estación meteo-
rológica, usando para ello la expresión de Penman modificada por
la FAO. Para facilitar los cálculos, se usó el programa REF-ET ela-
borado por Universidad de Utah (Allen, 1990).

EI coeficiente Kr se calculó a partir de la relación Kr = 2 x Sc
/100, que encontraron para el almendro Fereres y col. (1981),
siendo Sc (%) la superficie sombreada cubierta por los árboles.

EI abono se aplicó diariamente, diluido en el agua de riego me-
diante un equipo de inyección de abonos (fertirrigación). Se apli-
có un abono líquido comercial que pertenece a los Ilamados abo-
nos complejos de reacción ácida (pH= 1), adecuados para el rie-
go por goteo, de fórmula 9,9-2,5-7,2 (4:1:3), con 1,2 g/cm3 de
densidad, 9°C de temperatura de cristalización, 5,6% de N-NH2,

.r-r r.
r r r

, 2,2% de N-NH4, 2,2% de N-N03 y 5,4

% de CI. Las dosis anuales de abono
Mes K^ por tratamiento y árbol han sido:

3,367 I para el de máxima dosis deMarzo 0, 70
0,65Abril abonado (Tratamiento T4); 1,684 I,

Mayo 0,60 para el tratamiento del 50% de la do-
Junio Q55

sis máxima (Tratamiento T3); y 0,8420,50Julio
Agosto 0,50 I para el tratamiento del 25% de dosis
Septiembre o,so

máxima (Tratamiento T2).Octubre 0,65

EI diseño experimental del estudio
estaba constituido, como se indicó

antes, por cuatro tratamientos con seis bloques por tratamiento
distribuidos al azar, cada uno con cuatro árboles. Los tratamien-
tos aplicados han sido: a) sólo agua de riego; b)100 g de N por ár-
bol y período de riego (marzo-septiembre) de un abono triple de
NPK de proporción 4:1:3; c) 200 g de N por árbol y período de rie-
go del mismo abono anterior; d) 400 g de N por árbol y período de
riego del mismo abono anterior.

Para cada tratamiento se realizó la caracterización anual del
suelo y de las plantas. Para la caracterización de las plantas se
procedió al estudio del estado de nutrición y al control de pará-
metros relacionados con el crecimiento, la producción y la calidad
de la cosecha.

Se determinó el contenido de agua y el potencial mátrico del
agua en el suelo. Para la medida del contenido volumétrico de
agua en el suelo se utilizó el método de moderación de neutro-
nes, mediante el empleo de una sonda de neutrones modelo Trox-
ler 3333 con doce tubos de acceso, dos para cada tratamiento.
Los tubos, introducidos hasta un metro de profundidad, se colo-
caron entre dos bulbos de riego. Para la medida del potencial má-
trico del agua en el suelo, se utilizaron tensiómetros de mercurio
a dos profundidades, 70 y 90 cm, habiéndose instalado cinco ba-
terías por tratamiento de dos tensiómetros cada una.

EI estado de nutrición se determinó a partir de la toma de
muestras de 200 hojas/árbol sanas y bien desarrolladas, distri-
buidas alrededor del árbol y a la altura del operador, en las que se
analizaron los contenidos en macro y micronutrientes (N por el
método Kjeldahl; y P K, Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Mn, Zn y B, mediante
calcinación, redisolución de las cenizas en HCI y medida por ICP-
OES (Wallinga et al., 1995).

Los parámetros de crecimiento estudiados fueron el diámetro
del tronco, la altura y el volumen de la copa de todos los árboles,
medidos con anterioridad al inicio del período de fertirrigación, y
la longitud y el número de nudos por ramo, previa elección y mar-
cado de diez ramos/árbol en dos árboles de cada bloque.

r^^ ^r r
^r^ r ^ ^r,

r r
r,r

período riego riego
(I árbol l día 1) Q árbol 1)

12/4-30/4 51 969
1/5-15/5 48 720

16/5-31/5 56 896
4/6-15/6 47 517

16/6/30/6 73 1.095
1/7-15/7 81 1.215

16/7-31,i7 74 1.184

1/8-15/8 62 930

16/8-31/8 68 1.088
1/9-15/9 75 1.125
16/9-30/9 76 1.140

1/10-15/10 65 975
16/10-28/10 43 559

Para el control de la
producción se marca-

r-r rr
r ^r.

mes riego
(I árbol1)

abril 969
mayo 1.616
junio 1.612
julio 2.399
agosto 2.018
septiembre 2.265
octubre 1.534

total 12.438
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ron diez ramos por árbol en dos árboles por bloque con buena flo-
ración, sobre los que se tomaron los siguientes caracteres: n° in-
florescencias en plena floración ( PF); n° frutos/infrutescencias
cuarenta días después de plena floración; y n° frutos en recolec-
ción. Asimismo, se midió la producción por árbol y la productivi-
dad (kg/cm2).Para conocer las posibles diferencias entre trata-
mientos relacionadas con la calidad del fruto, se procedió al es-
tudio del peso del fruto y a la caracterización del aceite de oliva.
Esta última se realizó sobre muestras de 1 kg de frutos por blo-
que, sobre las que se estimó: el índice de madurez; porcentaje de
humedad; rendimiento graso, medido en analizador por RMN (re-
sonancia magnética nuclear); acidez, índice de peróxidos, K270,
K232, K225, contenido en polifenoles, ácidos grasos y tocofero-
les, siguiendo la metodología indicada en el Reglamento
CEE/2568/91.

^ ^uitaaQS y alscu^lon

Los valores del coeficiente de cultivo Kc utilizados han sido
los determinados para la zona por Fernández y col. (1998) y se in-
dican en el cuadro I.

En función de los factores indicados en el capítulo de mate-
riales y métodos, en los cuadros II y III se indica el agua aporta-
da (igual en todos los tratamientos) en cada período de riego. Na-
turalmente, los meses de julio, agosto y septiembre, por mayor

,.,

r rr r

Parámetro Valor

pH 7,25
CE (mS/cm) 0,92
Calcio, Ca (meq/I) 6, 70
Magnesio,Mg (meq/q 0, 35
Sodio, Na (meq/I) 2,06
Potasio, K (meq/I) 0,02
RAS (meq/I) 1,10
Cloruro (meq/q 2.07
Sultato (meq/I) 1,07
Bicarbonato (meq/I) 5,15
N-Nitrato (meq/q 1,24

demanda tanto climática (calor y se-
quía) como por la presencia de fruto en
la planta, son los que presentan mayo-
res cantidades de agua de riego.
Con arreglo a dichos aportes, en la fi-
gura 1 se indican los perfiles hídricos
del suelo, en los que se observa una
gran homogeneidad tanto entre los tra-
tamientos como entre diferentes perío-
dos del año y profundidades.
En el cuadro IV se presentan los resul-
tados analíticos del agua utilizada en
los riegos. Es un agua prácticamente
neutra (ligeramente alcalina) con baja

r-r ^r^ r •, r r r r
r

Tratamiento N-Fertilizante N-Agua de riego Suma N
(g árbol-1) ( g árbol-1) (g árbol-1)

T1 0 216 216
T2 100 216 316
T3 200 216 416
r4 400 21s 61s

r ^r ^rr r r r
r r

Profundidad ( % ) Arena ( % ) Arena ( % ) ( % )
gruesa fina Limo Arcilla Textura

Medla Media Media Media
tdesv std. tdesv std. tdesv std. ±desv std. Media

0-25 cm 48.9± 9.0 8.8±1.6 21.7±3.0 18.4±4,3 F ar
25-50 cm 42.8± 7,3 9,2±2,5 25,6±4. 22.4±3.4 F A ar
50-75 cm 37,8± 11,6 9,2±q,0 33,1±4,8 19,9±6.0 F
7^100 cm 39,9± 13,6 7.8±4.1 33.7±7,3 18.7±6,0 F

F: Franco; A: Arcilloso; ar: arenoso; n=12

.;

r .r . . ^- -.
.,. ^ ^^ .- . r .

.^

conductividad eléctrica, es decir, baja salinidad y, en consecuen-
cia, apta para el riego. En relación con los tratamientos de ferti-
rrigación, se deben destacar los contenidos de N-N03 ya que re-
presentan un abonado adicional, como se observa en el cuadro
V. En esta planta se determina que las plantas de tratamiento T1,
recibieron en realidad 216 g de N, las de T2, 316 g, las de T3, 416
g y las de T4, 616, esta última cifra muy próxima al valor determi-
nado como adecuado por Martín-Aranda y Troncoso (1986).

Análisis del suelo
La parcela se asienta sobre un suelo pardo rojizo, mediana-

mente profundo, formado sobre calizas detríticas del Mioceno bé-
tico. Se trata de un suelo rojo mediterráneo del Alcor. Para la clasi-
ficación textural de la parcela ( cuadro VI) se hicieron sondeos has-
ta un metro de profundidad en doce puntos de la parcela.

La determinación de las distintas fracciones granulométricas
se realizó con el hidrómetro (De Leenher y col., 1985).

Los resultados de los análisis reflejan un suelo de textura
franco-arenosa de 0-25 cm, franco-arcillo-arenosa de 25 a 50 cm y
franca por debajo de los 50 cm.

Los análisis de la fertilidad química (cuadro VII) determinan un
suelo alcalino en todas las profundidades, con unos contenidos al-
tos de C03Ca de 0-30 cm y muy altos por debajo de los 30 cm. La
materia orgánica suele presentar unos contenidos altos en el pri-
mer horizonte, que disminuyen con la profundidad.

Los niveles de fósforo disponible suelen ser bajos de 0-30 cm
y muy bajos por debajo de los 30 cm. Se observa cierta tendencia
a la mayor concentración en los primeros 30 cm para el Trata-
miento 4. EI potasio disponible se encuentra en contenidos bajos,
en concordancia con la mayor presencia de caliza activa. Aunque
presenta unos niveles muy bajos o bajos en los primeros 30 cm y
muy bajos a partir de dicha profundidad, muestra una tendencia
ctara a un descenso de su concentración conforme aumenta la
profundidad del terreno, así como a una correlación positiva res-
pecto a la dosis de abono empleada.

Se observa que no existieron diferencias significativas con los
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,.r , r.rr r, , r ,

Tratamiento PROF pH CaC03 Corg M.O. N-Kjel P dispon K dispon
(%) (%) (%) ( est) (PPm) (PPm)

1 0-30 8,34 33,70 1,48 2,56 0,14 5,80 80,67
30-60 8,38 58,50 Q64 1,11 0.06 2,93 51,33

60-90 8,50 76,80 0,30 0,52 0,04 1,47 28,00

2 0-30 8,50 31,13 1,09 1,88 0,10 5,67 91,33

30-60 8,40 54,70 0,59 1,01 0,06 3,97 60,67

60-90 8,47 79,50 0,32 0,54 0,04 3,00 28,67

3 0-30 8,47 36,57 1,15 1,99 0,11 8,20 129,33

30-60 8,43 65,03 0,50 0,87 0,05 3,43 46,67

60-90 8,53 82,20 0,36 0,62 0,04 2,67 27,67

4 0-30 8,23 31,80 1,77 3,06 0,16 12,23 197,67

30-60 $27 46,10 1,01 1,74 0,09 6,20 66,33
60-90 8,20 71.57 0,51 0,88 0,17 6,13 31,00

r• r

r

r - r

r

r r

r r

r r r

r r r

Tratamiento Volumen de copa Altura Diámetro medio Perímetro
(m3) árbol ( m) copa ( m) de tronco (cm)

T 1 21,43 a 3,51 a 3,40 a 48,88 a

T 2 24,04 a 3,65 a 3,53 a 50,00 a
T 3 22,64 a 3,60 a 3,44 a 50,01 a

T 4 21,72 a 3,52 a 3,40 a 49,83 a

Valores en una columna seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes
(P < 0,05).

distintos tratamientos diferenciales. Junto con los parámetros an-
teriores, se midió también el crecimiento de los ramos y el desa-
rrollo de las inflorescencias. En estos casos, tampoco se encon-
traron diferencias significativas con los distintos tratamientos.

Composición mineral de la hoja
En el cuadro IX se indica la composición mineral de la hoja de

las plantas sometidas a los distintos tratamientos. Los valores
muestran unos niveles de nutrientes en hoja adecuados. No exis-
tieron diferencias entre tratamientos.

Producción y calidad de la cosecha
En el cuadro X se detalla la producción me-

dia de las plantas de cada tratamiento, así
como la calidad de la cosecha expresada como
peso (tamaño) del fruto y la producción en fun-
ción de la sección horizontal del tronco.

r .r r .rr r ,rr rr . rr
Tratamiento % MS ppm

N P K Ca Mg Na Cu Fe Mn Zn B

T 1
T 2
T 3
T 4

1,75
1,78
1,68
1,75

0,18
0,17
0,17
0,16

0,87
0,94
1,00
1,02

0,56
0,60
0,57
0,62

0,07
0,07
0,07
0,07

0,01
0.01
0,01
0,01

8
8
7
8

37
39
35
38

19
21
21
22

22
21
22
21

27
29
29
29

r• r r

r r

^ r r r

r r

r r r

r r r

Tratamiento Producción (Kg árbol l) g fruto'1 gcm^

T1 30,16 a 2,996 a 153,83 a
T2 36,34 a 2,833 a 185,63 a
T3 34,47 a 2,981 a 170,40 a
T4 34,56 a 3,302 a 176,16 a

Valores en una columna seguidos de la misma letra no son significativamente
diferentes (P < 0,05)

r•r r irr rr

Tratamiento Acidez Índice de
^

Polifenoles i
(%) peróxidos K270 K232 K225 Totales

(meq0/kg) (mg/Kg A. Cafeico)

T 1 0,25 4,87 0.20 1.75 0.51 780
T 2 0,25 4,84 0.17 1.70 0.51 780
T 3 0,18 5,80 0.16 1.63 0.48 666
T 4 0,22 4,90 0.18 1.65 0.47 723

r^r r rrr rr

Tratamiento Acidez Índice de Polifenoles
(%) peróxidos K270 K232 K225 Totales

(meq0/kg) ( mg/Kg A. Cafeico)

T 1 0,25 4,87 0.20 1.75 0.51 780
T 2 0,25 4,84 0.17 1.70 0.51 780
T 3 0,18 5,80 0.16 1.63 0.48 666
T 4 0,22 4,90 0.18 1.65 0.47 723

^r^r r ^r r r r

Tratamiento C16 C'16 C17 C'17 C18 C'18 C"18 C"'18 C20 C'20 C22 C24

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (°^) (%) (%) (%) (%) (% ►
T 1 14,08 1,25 0,18 0,25 2,52 75,23 4,64 0,72 0,5 0,3 0,12 0,09
T 2 14,29 1,36 0,19 0,33 2,49 74,42 5,04 0,74 Q51 0,32 0,13 0,17

De acuerdo con los resultados, no se produjeron diferencias
significativas entre los distintos parámetros de producción consi-
derados con los distintos tratamientos.

Calidad del aceite
Los frutos procedentes de las plantas de cada tratamiento de

fertirrigación se enviaron a la estación de Olivicultura de Jaén
para analizar la calidad del aceite respectivo. En los cuadros X, XI
y XII se muestran los resultados de los análisis realizados en la
campaña 2000/2001.

No se observan diferencias importantes en la composición
del aceite correspondiente a cada tratamiento, ni siquiera en los
aceites de las plantas sometidas a los tratamientos con mayores
cantidades de nitrógeno.

Los aceites de otras campañas mantuvieron estas tenden-
cias y tampoco mostraron diferencias importantes con los trata-
mientos de fertirrigación. n
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dossier OLIVAR^

La acariosis del olivar, una plaga
en expansión estos últimos años

Este incremento se ve favorecido por el cultivo intensivo y el aumento del riego y el abonado

Exísten cuatro especies de eriófidos ampliamente extendidas
en toda la Cuenca Mediterránea que, debído a la
transformación encamínada a la intensificación del cultivo,
están empezando a tener cierta relevancia, pasando de ser
plagas consideradas como secundarias a situarse en primer
plano. EI periodo de máxima actividad de estos ácaros
tiene lugar en primavera y otoño y provocan daños tanto en
hojas jóvenes como en yemas y frutos.

M. Alvarado, M.I. González, 1.M. Durán, A. de la Rosa y A. Serrano.

Laboratorio de Sanidad Vegetal (Sevilla). Consejería de Agricultura
y Pesca. Junta de Andalucía.

máticos pueden resurgir.
Estos ácaros están presentes en toda la cuenca mediterrá-

nea y han sido citados por producir daños en Italia y Grecia.
En las actuales condiciones de nuestra zona, esta plaga pue-

de ser favorecida por técnicas de cultivo como son: aumento del
riego, abonado (principalmente nitrogenado), aumento de la den-
sidad de plantación y, posiblemente, incremento de los trata-
mientos con insecticidas polivalentes contra otras plagas.

Las especies encontradas en nuestra zona son comunes a
las de los otros países. Principalmente se pueden destacar las si-
guientes especies de eriófidos:

- Aceria oleae (Nal, 1900), la más corriente, citada en prácti-
camente toda la región mediterránea y en Sudáfrica. Color nor-
malmente blanco y vermiforme, finamente anillado. AI microsco-

pio los anillos del idiosoma son del mismo tamaño en su
parte dorsal y ventral.
- Aculus olearius (Castagnoli, 1977), citada en Italia, co-
lor generalmente anaranjado claro, vermiforme y suele
adoptar posición arqueada. AI microscopio se observan
expansiones laterales poco pronunciadas en algunos
segmentos del idiosoma. Anillos dorsales más anchos
que los ventrales.
- Oxycenus maxwelli (Keifer, 1939), originalmente des-
crito en California, aunque probablemente tenga un ori-
gen mediterráneo, ha sido encontrado en Argelia y norte
de África. También se ha localizado en Grecia, Italia, Por-
tugal y Egipto. Color anaranjado más oscuro y forma trian-
gular, con claras expansiones laterales en algunos seg-
mentos del idiosoma.
-Ditrymacusathiasellus(Keifer,1960), localizadoen Ita-
lia, Portugal, Grecia, Yugoslavia y Argelia. Color marrón
rojizo. Es de estructura aplanada y proporcionalmente es
el más ancho respecto a su longitud.

^ ^,^^^^^^ ^^: ^^^^^^^^^^ ^^^ ^^ ^^^^^^^

Tienen dos períodos de máxima actividad: primavera y
otoño, detectándose la máxima virulencia en mayo y a
principios de junio. En estos períodos se sucede un nú-

I olivar, uno de los cultivos más significativos de Andalucía,
está siendo sometido a una importante transformación
para intensificar el cultivo, lo que está dando origen en al-
gunos casos a nuevos problemas. Así, plagas secundarias
como los gusanos blancos (Melolontha papposa Ill, Cera-

mida cobosi), Otorrinco (Otiorrhynchus cribricollis Gryll.), zeuzera
(Zeuzera pyrina), Chicharra (Cicada barbara) y otros han cobrado
ocasionalmente mayor importancia. Este es también el caso de
los eriófidos (ácaros), que suelen estar presentes en la mayor
parte del olivar de forma latente y que variando factores agrocli-

mero elevado de generaciones, ya que en estas condiciones la
duración del ciclo de A. oleae, que es la especie más significativa,
puede ser de quince días.

Los períodos de máxima actividad coinciden con las épocas
de máximo crecimiento vegetativo del año, primavera y otoño, ya
que estos ácaros prefieren para su alimentación tejidos muy tier-
nos.

Cuando en primavera temprana se inicia el movimiento de las
yemas del brote, se empiezan a multiplicar los eriófidos, obser-
vándose hasta 2.000 individuos en una yema terminal. Cuando
posteriormente el crecimiento del brote del olivo se acelera, apa-
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recen también colonias exteriores, ubicadas en el lado más pro-
tegido de la hoja, generalmente el envés.

Los focos quedan distribuidos a lo largo de los diferentes pi-
sos de hojas que se han desarrollado en esa etapa de crecimien-
to y su presencia por debajo de ellos en tejidos endurecidos va de-
sapareciendo progresivamente a medida que la hoja madura.

Otras colonias se forman en este período, situándose en el
haz de las hojas aún no endurecidas ( foto 1). En este momento se
reproducen con mucha intensidad, dado el alto número de hue-
vos y larvas existentes, alcanzando niveles de hasta 500 indivi-
duos por hoja. Los huevos y larvas se desarrollan principalmente
en la zona más cercana al nervio central, aunque con altas den-
sidades ocupan todo el haz de la hoja. Las principales especies
encontradas en esta zona son A. olearius y 0. Maxwelli.

Mientras se mantiene el crecimiento del brote, continúa la
multiplicación y expansión del eriófido hasta que comienza el en-
durecimiento del tejido vegetal o se producen condiciones adver-
sas. Cuando esto ocurre, solamente se encuentra una población
residual, dispersa y refugiada en el interior de yemas o bajo las cé-
lulas del envés de las hojas, caso del A. oleae.

En la dinámica de los eriófidos del olivar, la floración es un mo-
mento crucial, ya que muestran gran apetencia por los ramilletes
florales para la formación de las colonias desde su inicio. La in-
festación es rápida, lo cual da como resultado, en los frutos en
crecimiento y normalmente bajo el cáliz, colonias de hasta 50 in-
dividuos en todos los estados, que dañan los frutos. Posterior-
mente, conforme el fruto crece, el cáliz deja de ofrecer refugio y
comienzan a disminuir considerablemente las poblaciones en fru-

r^^ ^ ^ ^^^ ^

Aceria Aculus Oxycenus Ditrymacus
oleae olearius maxwelli athiasellus

Zonas protegidas: (yemas, cáliz) * * * * * *
Tallos en crecimiento ** **
Haz hojas maduras (no endurecidas) * * * * *
Formando colonias * * * * * * * * *

Daños: vegetación ** ° Sin determinar

Fruto **** Sin determinar

to hasta ser prácticamente inexistentes a partir de la segunda mi-
tad de junio. La especie principal que ocupa la flor y el fruto for-
mando colonias es A. Oleae ( foto 2), aunque también puede apa-
recer A. olearius. Con menor probabilidad podemos encontrar 0.
maxwelli.

En otoño vuelven a crecer sus poblaciones, pero normalmen-
te con menor intensidad, dado que también es menor el desarro-
Ilo vegetativo. Con la Ilegada del invierno, no se encuentran indi-
viduos en los focos de las hojas y sólo esporádicamente aparece
algún individuo aislado en yemas terminales, que son los que
posteriormente, en primavera, las colonizan.

Las temperaturas extremas tanto de frío como de calor provo-
can descensos en los niveles de población. Se ha observado tam-
bién que fuertes Iluvias reducen las poblaciones.

^ ^p^rtamiento de ias distintas esi^ecies

Las especies de eriófidos presentes en nuestra zona mantie-
nen un comportamiento diferente, como se expone en el cuadro I
y se describe a continuación:

Aceria oleae
Aparece asociado a un fuerte crecimiento vegetativo, agru-

pado en colonias o focos. Principalmente lo encontramos en zo-
nas protegidas del brote, tanto en refugios provocados por la re-
acción de la planta al ataque de esta especie, como en refugios
naturales, utilizando con mayor frecuencia axilas, flores y el cá-
liz del fruto.

En árboles en producción, y a partir de la floración, constitu-
yen sus colonias dentro de las flores, pasando posteriormente
bajo el cáliz hasta que el fruto alcanza un diámetro de un centí-
metro aproximadamente.

Cardans - Reductares - Multiplicadores
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Aculus olearius
Podemos encontrarlo tanto en las yemas, como colonizando

el haz de las hojas maduras pero aún no endurecidas. Incluso en
momentos de explosión poblacional, aparece también en los ta-
Ilos del brote, normalmente en las zonas de crecimiento reciente.
Durante la floración y formación de frutos, aparecenjunto a tas co-
lonias de A. oleae.

Oxycenus maxwelli
Se trata de la especie más móvil y normalmente no busca nin-

gún tipo de refugio, por lo que podemos encontrar individuos dis-
persos en cualquier zona del brote o agrupados normalmente en
el haz de las hojas maduras (no endurecidas) formando colonias
e incluso, igual que la especie anterior, en los tallos.

Ditrymacus athiasellus
Aparecen muy esporádicamente individuos aislados en el haz

de las hojas maduras. Cuando las poblaciones son elevadas, to-
das las especies citadas pueden coexistir en los focos muy acti-
vos de las yemas y del envés de las hojas.

/

Normalmente, la concentración de estos ácaros en zonas
donde se alimentan produce una sintomatología característica y
con distinta importancia económica según se hable de plantasjó-
venes o en producción.

En plantasjóvenes, tanto en vivero como en plantones en cre-
cimiento (primeros años de plantación) e injertos, hay tres tipos
de síntomas:

- Deformación de yemas, provocando que al brotar desarrollen
entrenudos cortos y en caso de ataques severos Ilegan a abortar,
originando un crecimiento en "escoba". Esto se traduce en retra-
so y malformación de la planta que en ataques virulentos supone
la pérdida del crecimiento de esa estación.

- Deformaciones en las hojas jóvenes, que permanecen pe-
queñas y parcial o totalmente atrofiadas, reduciendo su capaci-
dad fotosintética. Las colonias del envés de la hoja provocan la
pérdida de células estrelladas formando calvas de color verde. Si
están activas, mantienen un halo de células oxidadas marrones.
Cuando desaparece la colonia, este síntoma permanece inaltera-
ble, siendo indicio de anteriores ataques ( foto 3). En hojas desa-
rrolladas, pero no endurecidas, algunas veces se presentan pun-
tos amarillentos, que con el tiempo recuperan su coloración na-
tural, quedando como síntoma unas pequeñas depresiones o

punteado; este daño parece ser provocado por 0. maxwelli. En
plantas en producción, los síntomas en la vegetación son simila-
res a los descritos para plantas jóvenes, pero normalmente con
menor virulencia, y los daños económicos difícilmente son signi-
ficativos.

- Deformaciones en frutos. Como consecuencia de la coloni-
zación durante la floración y primera fase de su desarrollo, se pro-
ducen deformaciones en forma de abultamientos y depresiones
de manera variable en la superficie del fruto (foto 4). Este sínto-
ma suele comenzar a ser visible a partir de junio. En otras zonas
olivareras y con poblaciones más altas, la caída de flores ha Ile-
gado a provocar casi la pérdida total de la cosecha.

A nivel económico, estas deformaciones, que se mantienen
hasta la recolección, podrían suponer una depreciación muy a te-
ner en cuenta en la calidad de la aceituna de verdeo.

Por otra parte, no hemos encontrado relación entre la intensi-
dad de los síntomas en hoja y los daños en fruto. Con poco sínto-
ma en hojas se pueden alcanzar deformaciones importantes en
fruto y viceversa.

^ ^te^ia de luch

Es muy importante el control exhaustivo del material de vive-
ro. Debe evitarse introducir en las nuevas plantaciones material
vegetal con eriófidos. Si a pesar de ello aparecen síntomas viru-
lentos, debe intervenirse químicamente tratando durante las eta-
pas de crecimiento tanto primaveral, generalmente en marzo,
como en otoño. Materias activas como el carbaril tienen buena
eficacia. Otras que se han comportado con alta eficacia en los en-
sayos, como amitraz y abamectina, o han desaparecido del Re-
gistro o no están autorizadas en el olivo.

En árboles en producción sólo debería tratarse en el caso de
olivar de verdeo, siempre que durante la campaña anterior haya
habido deformaciones en frutos que hubieran producido pérdidas
económicas o daños de entidad. En este caso, se intervendría du-
rante la floración para controlar las poblaciones antes de que cau-
sen las deformaciones.

Esta plaga a menudo se controla indirectamente con trata-
mientos dirigidos contra otras plagas como glifodes o prays. En
cualquier caso deben equilibrarse las prácticas agronómicas, en
especial evitando los excesos de abono nitrogenado y de riego;
también parece que el empleo de productos piretroides contra
otras plagas del olivo potencia las poblaciones de estos ácaros.

Se han detectado enemigos naturales, especialmente fitosei-
dos (Typhlodromus sp y Neoseiulus californicus) y estigmeidos
(Zetzellia sp.). n
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Últimos avances en la poda
mecánica del olivar

Resultados de los ensayos realizados con poda mecánica y poda manual

La poda en el olivar es una operación que necesita personal
altamente especializado. En cada pueblo,
en cada núcleo urbano, ha habido siempre podadores que
se iban transmitiendo los conocimientos de padres a hijos
y han sido las personas que, con mayor o menor acierto,
podaban los olivos de la localidad. Cada día hay menos
podadores especializados, por lo que el mayor problema
que plantea la poda hoy es encontrar podadores que sean
capaces de realizar esta operación de cultivo de
un modo racional.

J. Morales Bernardino, A. García-ortiz Civantos, D. Perez Mohedano.

Estación de Olivicultura. CIFA. Mengibar (Jaén).

urante mucho tiempo, en la Estación de Olivicultura se ha
venido estudiando y divulgando la poda racional "tipo
Jaén". EI ilustre agrónomo José Ortega Nieto dedicó gran
parte de su vida profesional al estudio de esta práctica
cultural del olivar, de la que decía: «La poda es completa-

mente necesaria, dada la organización, fisiología y longevidad del
olivo, está basada en principios biológicos unos y agronómicos
otros que, al no cumplirse, hacen que se malogre su doble finali-
dad de mejorar la producción y conservar la vitalidad del árbol».

Todavía seguimos defendiendo apasionadamente esta poda
racional que se basa en unos principios fundamentales, para con-
seguir un equilibrio hoja-raíz y una relación hoja-madera que sea
lo mayor posible. Ha de cumplir unas condiciones para mantener
el equilibrio entre las funciones vegetativa y productiva y para con-
seguir unos objetivos principales de formar el olivo en su período
de crecimiento, alargar el período de máxima producción y reno-
var o sustituir ramas que muestren signos de decadencia o vejez.

Seguimos divulgando nuestros conocimientos de poda por
medio de los cursos y las prácticas de poda tanto dentro como
fuera del centro. Los tiempos cambian y es bueno pensar en el fu-
turo, en ef cual pronto nos veremos en la necesidad de abandonar
en gran medida lo que hasta ahora hemos venido pregonando de
la poda y pasar a realizar la poda mecanizada.

^ ^ ^::+ ^oda ec^nica

Es el método de poda que corta planos indiscriminados en el
ramaje del olivo, con ayuda de una máquina podadora de discos
rotativos, con dientes de sierra, los cuales giran a gran velocidad.
Es un sistema de poda aberrante que choca frontalmente con las
bases de la poda racional, abandonando el principio fundamental
de la relación hoja-madera. La vegetación cortada se compone de

ramas y ramillas de uno a cuatro años, con brotes fructíferos de
los que depende la cosecha, con la consecuencia de que, el año
que se realiza la poda, no se obtiene producción. EI desequilibrio
hoja-madera que se produce en estos árboles, a lo largo de varios
años, es grande, por lo que se tendrá que cortar madera cada
cierto tiempo con la motosierra.

La poda mecánica viene a solucionar o a atenuar el problema
de la falta de podadores. Es un sistema que se utiliza desde hace
muchos años en naranjos y limoneros en EE.UU. y también en fru-
tales de hueso y pepita. Asimismo, en España se está introdu-
ciendo en el área de la fruticultura; como ejemplo, podemos citar
a un vecino de Andújar que poda así sus ciruelos. También nos
consta que se está utilizando en la poda del nogal. ^

En el olivar, los trabajos realizados en el Departamento de Oli-
vicultura y en la Estación de Olivicultura (Humanes y Pastor) de la
Junta de Andalucía pretendían en su inicio dar respuesta a las si-
guientes interrogantes:

- Viabilidad de la poda mecánica en distintos tipos de olivar.
- Intensidad de la poda, según el tipo de plantación, para de-

terminar el número de caras sobre las que se debería actuar cada
año en cada intervención de poda.

- Periodicidad de la poda para determinar el número de años
que hay que esperar antes de volver a intervenir sobre una misma
zona del árbol.

escripción de la maquinaria utilizad;
^. ^^^a eCantCa

La máquina podado-
ra utilizada ( foto 1) va
montada sobre un trac-
tor de ruedas de doble
tracción, de 90 CV de po-
tencia y consta de un
sistema de elevación y
posicionador, un brazo
de corte de discos y un
grupo hidráulico que
hace girar a estos dis-
cos.

EI grupo hidráulico
va sobre un chasis al
que se le ha acoplado un
contrapeso y cuatro pa-
tas que se recogen una
vez enganchado al gru-
po, un depósito de acei-
te de 80 litros con aletas
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de refrigeración, un multiplicador y una bomba de
acero de alta presión, un grifo, un manómetro y una
válvula de seguridad.

La podadora de olivos consta de cinco discos de
diámetro 600 mm que cabalgan uno encima del
otro a 10 cm produciendo 2,5 m de corte. La trans-
misión de disco a disco es por poleas y correas,
uniéndose un disco a otro mediante dos correas
dentadas.

EI motor hidráulico que hace girar a los discos
puede soportar presiones de 300 kg/cm2, con lo
que se consigue una potencia de 60 CV y una velo-
cidad angular de hasta 2.500 rpm. para dar un cor-
te perfecto.

EI amarre de los discos al brazo de corte se
efectúa mediante un doble plato sujeto por registro
central y cuatro tornillos, lo cual hace imposible que
se puedan aflojar o salirse de su sitio. EI mástil de-
lantero está totalmente pegado al tractor y el brazo
de corte adopta las posiciones que se deseen, in-
cluso puede podar por debajo las faldas del árbol.

La podadora es una máquina de alto riesgo, por
lo que debe asegurarse un alto nivel tecnológico en
su construcción.

EI rendimiento de la máquina podadora empleada en el en-
sayo de la plantación intensiva del CIFA de Mengibar es de 0,95
km/h (velocidad bastante lenta), con el tractor en segunda cor-
ta. No obstante, se obtiene un buen rendimiento por ha, del or-
den de 1,47 horas/ha en plantaciones a un marco de 7 x 7 m o
de 1,05 horas/ha en plantaciones a 10 x 10 m, realizando un
buen trabajo.

Distintos cortes realizados con la podadora
Los cortes se realizan en un plano en la posición deseada.

Para olivar se recomienda iniciarlos en la parte alta del árbol, en
un plano ligeramente inclinado, para favorecer la iluminación en
el interior y facilitar que las ramas cortadas caigan al suelo.

Otros cortes de las caras son en planos perpendiculares al
suelo o ligeralnente inclinados para facilitar su iluminación. En las
caras cortadas suele haber una buena respuesta a la brotación,
que favorece la producción de los años siguientes. En una cara
podada el primer año no hay cosecha. AI año siguiente muchas ye-
mas del brote evolucionan a madera y tampoco suele haber mu-
cha carga pero al tercero, cuarto y quinto años es cuando hay bue-
na producción, por lo que se debe dar una periodicidad de cuatro
o cinco años antes de volver a cortar la misma cara, a no ser que
otros factores nos obliguen a actuar antes.

La profundidad del corte en la cara nos la marcarán las carac-
terísticas de la plantación que se está podando, aunque normal-
mente esta profundidad es de unos 75 cm. Cuando se vuelve a
podar una cara que ya se podó, nos encontramos con pequeños
tocones que, a ser posible sin profundizar demasiado en el corte,
se deben eliminar.

En una plantación, hasta que no ha superado su volumen óp-
timo de copa, no se debe iniciar la poda mecánica. Adelantarse a
esta situación es perder cosecha.

A pesar de lo dicho hasta ahora, no podemos olvidar que la
poda mecánica se está estudiando y se tienen pocos conoci-
mientos de su mejor utilización. Por los campos de ensayo en los
que se ha practicado hasta ahora, podemos adelantar, como ya
hemos hecho, algunas recomendaciones.

Foto 2. Campo de Ensayo de Poda Mecánica en olivar tradicional en el CIFA.
Venta del Llano. Estación de Olivicultura Mengibar (Jaén).

^ o^^^^^^^^ ^^a ^^s ^^^^as ^e ^

EI ensayo de poda mecánica en olivar tradicional adulto en la
Estación de Olivicultura de Mengibar (Jaén) se inició sobre olivos
de treinta años de edad, programado y ejecutado por Humanes y
Pastor. EI marco de plantación es de 12 x 12 m y los árboles, for-
mados con tres troncos y con una densidad de 70 olivos/ha (foto
2), se podaron por primera vez en 1981. EI diseño estadístico fue
hecho de bloques al azar, con parcelas elementales de dos oli-
vos, con seis repeticiones portratamiento.

Los sistemas de poda mecánica estudiados, de distinta pe-
riodicidad, fueron de dos tipos, tipos A y B, y están representa-
dos esquemáticamente en la figura 1. Los pases de los discos
de la barra de corte se hicieron en posición vertical a una dis-
tancia de 2 m del tronco, mientras que en el rebaje de la copa,
los discos se colocaron paralelos al suelo a 3,4 m de altura so-
bre el mismo. Se incluyeron en el diseño experimental olivos a
los que se les aplicó la poda manual con hacha y motosierra,

.,
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- Poda Tipo A: cada 6 años se podan las 4 caras laterales y cada tres
años se rebaja la altura del árbol.

- Poda Tipo B: en 4 años, escalonadamente se podan las 4 caras laterales
y se rebaja la altura del árbol.
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cada dos años, que es la poda normalmente aplicada al olivar de
la finca.

En este campo durante diez años sólo se intervino con la poda
mecánica y se ha demostrado, porque todo el interior de los ár-
boles se Ilenó de ramas secas, que la poda mecánica ha de com-
plementarse cada tres o cuatro años con la poda manual con mo-
tosierra, para limpiarel interiorde los árboles, eliminarchupones
y ramas e impedir que por falta de luz aparezcan esas ramas se-
cas (foto 3).

En las producciones obtenidas ( cuadro I), se puede apreciar
que durante los diez primeros años los tratamientos de poda
mecáníca obtienen más kilos de aceituna por árbol que el trata-
miento testigo de poda bienal. En el decenio siguiente ocurre lo
contrario, la poda mecánica produce menos cosecha que la
poda manual bienal. Considerando las cosechas de los dieci-

^r^r ^r^ ^ ^ :r r
r r ^^ r ^^r r ^

Años Poda bienal Poda mecánica
tradicional ( 1) Tipo A(2) Tipo B(3)

1981 30.7 30.4 33.0
1982 62.2 73.1 67.9
1983 8.1 6.7 4.6
1984 37.3 49.2 41.3
1985 2.0 1.8 2.9
1986 54.2 64.6 66.2
1987 51.6 48.6 56.4
1988 21.6 23.0 23.7
1989 33.8 9.0 10.9
1990 6.6 81.5 41.8
Total 308.1 387.9 348.7
Medfa 30.81 38.79 34.87

1991 64.1 42.7 47.8
1992 56.8 78.1 73.2
1993 16.3 7.5 6.8
1994 58.9 21.2 32.3
1995 43.5 35.1 45.2
1996 53.38 59.2 45.2
1997 21.22 23.5 16.8
1998 0.0 9.5 1.16
1999 56.83 52.33 53.08
Total 371.78 329.13 321.54
Media 41.30 36.57 35.72

TOTAL 679.88 717.03 670.24
MEDIA 35.78 37.73 35.27

i11 Poda manual, bienal tradicional.
(2) Poda mecánica. Upo A, cada 6 años se podan las cuatro caras laterales y, cada 3 años,

se trabaja la altura del árboi.
(3) Poda mecánica, tipo B, en 4 afios, escalonadamente se podan las cuatro caras

Campo de ensayo^ poda mecánica IVenta del Llano-Mengibar).
- Olivar tradicional con nego de apoyo.
- Variedad PicuaL Edeid 30-50 años.
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nueve años de ensayo, se aprecia que son
prácticamente iguales en todos los trata-
mientos y que no hay diferencias significa-
tivas.
En ensayos realizados en el CIFA de Córdo-
ba por Humanes y Pastor, del Departamen-
to de Olivicultura, y por Carlos Navarro en la
finca EI Cambrón y en Cañete de las Torres,
se han obtenido resultados satisfactorios,
por lo que es esperanzador que cuando
esta práctica la utilicen los agricultores re-
sulte provechosa para sus explotaciones.
En otro ensayo de un olivar tradicional de
cien años no se obtuvieron buenos resulta-
dos y es lógico pensar que en un olivar de
estas características, con poda de renova-

ción permanente, no se debe realizar esta práctica de poda.
Por el contrario, en una finca de Gilema, en olivos adultos en

plantación intensiva (317 olivos/ha) cultivados con riego de apo-
yo, con sólo nueve años de control se obtuvieron mejores resul-
tados en los tratamientos de poda mecánica que en los de poda
manual.

En otro ensayo realizado en Fuencubierta (La Rambla) en plan-
tación intensiva a marco de 8 x 4 m en secano, las producciones
obtenidas durante siete años en los tratamientos de poda mecá-
nica y poda manual fueron prácticamente iguales.

En el olivar intensivo ( foto 4) en producción y en regadío es
donde, en principio, consideramos que se obtendrán los mejores
resultados al aplicar este tipo de poda. En muchos casos resul-
tará imprescindible para abrir las
calles que se han cerrado de vege-
tación ( foto 5) y nos impiden el
paso de la maquinaria con norma-
lidad. En estos olivares la res-

Foto 4. Campo de ensayo de poda mecánica en
olivar intensivo, marco 6 x 6, de dieciocho años

de edad, en el CIFA Estación de Olivicultura
de Mengibar (Jaén).

Podadora efectuando los cortes.
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- Testigo T: Poda bienal manual con motosierra.
- Poda Tipo A: Se inicia la poda rebajando en altura y después cada año

se corta una cara lateral.
- Poda Tipo B: Se rebaja en altura cada 4 años y cada 2 se corta una

cara lateral.
- Poda Tipo C: Cada 5 años se rebaja en altura y cada tres se cortan dos

caras laterales.
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Foto 5. La poda mecanica es el metodo ideal para ensanchar las calles de una ^
plantación intensiva.

puesta a los cortes es muy buena y no es de temer que las cose
chas se vengan abajo a medio plazo. Si adelnás intervenimos en
los chupones del interior del árbol en el momento en que hace-
mos el desvareto, tenemos la ventaja de no dejar crecer esos chu-
pones que consumen energía inútilmente y de aprovechar el mo-
mento del verano, en el que no escasea la mano de obra en las zo-
nas olivareras.

En el CIFA (Venta del Llano) de Mengibar, tenemos planteado
un ensayo de poda mecánica en plantación intensiva de la varie-
dad Picual de dieciocho años de edad a un marco de 6 x 6 m en
régimen de riego; se puede apreciar en el croquis (figura 2) el
planteamiento que hacemos de cada uno de los tratamientos de
poda:

Diseño: cuatro tratamientos. Parcela elemental de cuatro ár-
boles con línea guarda y tres repeticiones en bloques al azar.

Es prematuro en este ensayo dar resultados porque sólo se
tienen datos de dos cosechas, pero hasta ahora el tratamiento de
poda manual bienal, ha obtenido mayor producción que los trata-
mientos de poda mecánica. Seguramente porque se ha iniciado
el ensayo antes de haber sobrepasado el volumen óptimo de
copa.

Siempre se deben iniciar los tratamientos de poda mecánica
cortando arriba para dar luz al resto de la vegetación del árbol. No
olvidemos que el factor limitante en una plantación intensiva de
regadío es la luz. n

^ •

1.- La poda mecánica puede ser el método adecuado para ensanchar
las calles en el olivar de plantación intensiva e ilui7^inar m^s los ár
boles.

2.- Se puede recurrir a este método para corregir excesos de volu
men, con ayuda de la poda manual en plantaciones intensivas.

3.- Se puede utilizar en olivares en producción, tanto tradicionales
como intensivos.

4.- No se debe utilizar en el olivar tradicional con poda de renovación
porque no respetaría los brotes de arroje.

5.- Lo más aconsejable es poda mecánica + manual cada cierto tiem
po, o aprovechar el momento del desvareto para quitar los chupo
nes internos.
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Erradicación de nematodos
noduladores en sustratos viverísticos

Ensayos en viveros de olivo mediante procedimientos respetuosos con el medio ambiente

Uno de los problemas a los que se enfrenta el olivar es el
de los nematodos fitoparásitos, el cual hay que evitar
desde el mismo vivero. En el caso de que el viverista
encuentre dificultades para adquirir sustratos de
propagación garantizados, deberá realizar prácticas que
aseguren la eliminación de estos agentes infectivos. En este
artículo se evalúan dos prácticas de saneamiento
respetuosas con el medio ambiente: la solarización del
sustrato apilado y el uso de enmiendas orgánicas.

P. Castillol^, A.I. Nicol y R.M. Jiménez Díazl. Z

' Instituto de Agricultura Sostenible. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (IAS CSIC). *aglcascp@uco.es
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes.
Universidad de Córdoba.

n la nueva olivicultura, una de las innovaciones tecnológi-
cas primeramente desarrolladas y adoptadas fue el em-
pleo de plantones de un solo pie obtenidos por el enraiza-
miento bajo nebulización de estaquillas semileñosas y
subsiguiente crianza de las estaquillas enraizadas en sue-

lo natural. Por ello, el material vegetal empleado para establecer
las nuevas plantaciones de olivar contiene tanto el sistema radi-
cal de la planta como el sustrato donde se ha producido, que pue-
den ser vehículo de formas infectivas de diversas especies de ne-
matodos fitoparásitos. De hecho, en investigaciones anteriores,
que incluyen prospecciones nematológicas sistemáticas de vive-
ros de olivo en Córdoba, Jaén y Sevilla, se ha demostrado que di-
chos sustratos pueden estar infestados por varias especies de
nematodos fitoparásitos (Nico et al., 2002). Además, nuestros
resultados y los de otros investigadores indican que la infección
de los plantones de olivo por los nematodos noduladores Meloi-
dogyne arenaria, M. incognita y M. javanica, y los nematodos le-
sionadores de raíz Pratylenchus penetrans y P. vulnus, pueden re-
ducir significativamente el crecimiento de los plantones (Nico et
al., 2003; Sasanelli et al., 2002).

Por lo tanto, para el establecimiento de nuevas plantaciones
de olivar, es necesario poner en práctica acciones que aseguren
que el material de plantación está libre de estos patógenos, que
conciernen en particular a la utilización de sustratos de crecimien-
to libres de nematodos fitoparásitos. En Andalucía, la producción
comercial de plantones de olivo implica el crecimiento de éstos en
bolsas de plástico de dos o tres litros de suelo durante varios me-
ses. Estos sustratos están constituidos por suelos arenosos de
origen aluvial o suelos arcillosos de campos cultivados; en ambos
casos, dichos sustratos pueden estar infestados por patógenos
de suelo, incluyendo nematodos fitoparásitos (Nico et al., 2002).

Una de las primeras
medidas a considerar
para sanidad de la plan-
ta en la producción de
plantones de olivo libres
de nematodos fitopará-
sitos es la "exclusión";
esto es, el conjunto de
medidas de control que
tienen por objeto impe-
dir que los nematodos fi-
toparásitos accedan al
sistema de propagación
constituido por la raíz y
la rizosfera de los plan-
tones, a través del agua
de riego, suelo o sustra-
to (Thomason y Caswell,
1987). Sin embargo,
cuando el viverista en-
cuentra dificultades
para la elección de fuen-
tes garantizadas para el
abastecimiento de sus-
trato de propagación, ha de tener la posibilidad de efectuar sobre
el mismo prácticas de saneamiento (desinfestación) que asegu-
ren la eliminación en la mayor extensión posible de las formas in-
fectivas presentes de los nematodos considerados de riesgo. Por
todo ello, en este trabajo se han evaluado dos prácticas de sane-
amiento de sustratos de uso viverístico ambientalmente respe-
tuosas y acomodadas a las exigencias de la agricultura sosteni-
ble: la solarización de sustrato apilado y el uso de enmiendas or-
gánicas.

^ ^^..^^aarizacián

Generalmente, la solarización del suelo se practica cubriendo
el suelo agrícola finamente labrado y humectado con una película
de plástico transparente a la radicación solar incidente e imper-
meable a la radiación reflejada. Sin embargo, esta práctica no se-
ría fácilmente aplicable para la desinfestación de sustratos por el
viverista que normalmente los mantiene apilados en la proximi-
dad de las áreas de utilización, ocupando ta menor superficie po-
sible. Pero la solarización de pequeños montículos o pequeños
volúmenes de sustrato viverístico apilado (ex situ) para el control
de patógenos de suelo que persisten en el suelo y su posterior uti-
lización en la fase de crianza representa una nueva aproximación
a la aplicación de la solarización y ha sido escasamente estudia-
da (Stapleton et al., 1999).

En consecuencia, la eficacia de este uso especial de la sola-
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rización para el control de patógenos de suelo, particularmente
nematodos fitoparásitos, necesita ser evaluada en los ambien-
tes y escenarios de empleo debido a que la desinfestación que
se alcanza durante el proceso de insolación podría ser incom-
pleta en capas de suelo profundas o en las zonas más sombrea-
das del sustrato apilado. Además, algunos nematodos fitopará-
sitos como Meloidogyne spp., se han referido como parcialmen-
te termotolerantes y difíciles de erradicar mediante solarización
del suelo (Katan, 1987). Asimismo, la matriz gelatinosa en la
que se encuentran las masas de huevos de Meloidogyne, que
previene a éstos de la desecación (Orion, 1995), constituye una
protección adicional frente a la inactivación térmica por tempe-
raturas elevadas.

La eficiencia potencial de la solarización para la erradicación
del nematodo nodulador M. incognita en sustratos de uso viverís-
tico (arena: limo 2:1, v/v; arena: limo: turba 2:1:1, v/v) apilados
se determinó en experimentos realizados en Córdoba durante
1999 y 2000. Para ello, el sustrato se apiló en montículos de 80
cm de altura y en ellos se introdujeron bolsas de nylon de 5 um de
luz de malla que contenían huevos libres o masas de huevos del
nematodo a una profundidad de 20 y 40 cm en el montículo (figu-
ra 1). Después, el sustrato apilado se humectó hasta su capaci-
dad de campo y los montículos se cubrieron con plástico transpa-
rente de 50 um de grosor durante tres semanas. La eficacia del
tratamiento se evaluó después de cero, seis, diez, diecisiete y
veintidós días de solarización, mediante bioensayos de la capaci-
dad de eclosión de los huevos, así como del potencial infectivo de
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dicho inóculo en plantas de tomate susceptible. Asimismo, la
temperatura alcanzada en los montículos solarizados se determi-
nó mediante sensores térmicos de termopar conectados a una
estación portátil (CR10X° Datalogger, Campbell Scientific, Logan
UT, EE.UU.) que promedió cada diez minutos los datos de tempe-
ratura registrados de forma automática a cada minuto.

Los resultados de dichos experimentos indicaron que la ex-
posición del sustrato a las condiciones naturales del experimen-
to, en ausencia de solarización, redujo el porcentaje de eclosión
(y por tanto su capacidad infectiva) hasta en un 58% respecto de
la capacidad del estado inicial del inóculo (figura 2), indepen-
dientemente de la localización de éste en el sustrato (esto es, a
mayor o menor profundidad en el montículo). Además, este efec-
to fue significativamente mayor sobre el inóculo situado en las ca-
pas más superficiales del sustrato (figura 2). Sin embargo, la sa
larización de los sustratos en los montículos redujo el porcentaje
de eclosión de huevos en más del 95% respecto de los testigos
no solarizados (figura 3); y este efecto fue consistente en los dos
años de experimentos e independiente del tipo de sustrato utili-
zado, profundidad de enterrado (20 ó 40 cm) y localización del inó-
culo (interna o externa en el montículo) ( figura 2). Dicho efecto
puede ser asociado a cambios térmicos en el sustrato solarizado,
ya que la temperatura máxima alcanzada en cada año de experi-
mentos fue de 47,4 y 48,2 °C respectivamente, comparada con
36,7 y 37,2 °C en los testigos no solarizados (figura 4).

/ íleCi^ldS Of^1f11Cd5

Las enmiendas orgánicas se han empleado tradicionalmente
con el propósito de mejorar las características físicas y químicas
de suelos de cultivo e incrementar su fertilidad. Pero, además, la
utilización de enmiendas orgánicas ha sido reconocida también
como una estrategia de gran utilidad para el control de diversos
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patógenos que residen en el suelo (Hoitink y Boehm, 1999), y es-
pecialmente aquéllas que tienen un elevado contenido en nitró-
geno han demostrado un efecto nematicida significativo (Rodrí-
guez Kabana et al., 1987).

EI objetivo de nuestras investigaciones ha sido determinar el
uso potencial de enmiendas orgánicas compostadas de restos
de corcho para el control de M. incognita en plantones de olivo.
Para ello, el sustrato viverístico utilizado en la fase de crianza de
los plantones se mezcló con compost de corcho (elaborado en la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Sevilla) en
las proporciones de 0, 25, 50, 75 y 100%, v/v (figura 5), y dicha
mezcla se infestó artificialmente con 10.000 huevos yjuveniles
de segunda edad de M. incognita y se incubó a 25 °C durante tres
meses. En la última etapa del experimento se evaluó la población
final del nematodo en el sustrato conteniendo cada una de las di-
ferentes proporciones de compost.

La adición de compost de corcho al sustrato de crianza de
plantones de olivo afectó negativamente al desarrollo y reproduc-
ción de M. incognita en todos los parámetros considerados y este
efecto fue proporcional a la concentración de compost en el sus-
trato ( figura 5). Dicha reducción de la población del nematodo se
ajustó a un modelo exponencial negativo en función de la propor-
ción de compost en la mezcla y fue superior al 95% con propor-
ciones de composten el sustrato superiores al 75%(figura 5). Por
tanto, nuestros resultados indican que la adición de enmiendas
compostadas de corcho a los sustratos de uso viverístico en olivo
pueden conferir supresividad a los mismos frente a las infesta-
ciones por nematodos noduladores.

EI efecto de supresión nematológica observado en nuestro
experimento no puede ser atribuido a fenómenos de modificacio-
nes en la micoflora indígena del suelo, ya que el sustrato mezcla-
do con el compost de corcho utilizado en nuestras investigacio-
nes se esterilizó previamente a su uso. Por el contrario, nuestros
resultados indican que este efecto supresivo podría estar rela
cionado con la liberación de compuestos tóxicos para el nemato-
do procedentes del compostado de corcho. En efecto, la libera-

^ Sol-20 - huevos
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ción C:N < 20, que se ha demostrado como su-
ficiente para el control de nematodos (Rodrí-
guez Kabana et al., 1987).
La obtención de niveles de sanidad satisfacto-
rios en viveros de olivo necesariamente re-
quiere poner una especial atención en todas
las etapas que tienen lugar hasta que el plan-
tón está disponible para su plantación en cam-
po, e integrar armónicamente diferentes prác-
ticas racionales de manejo que contribuyan a
reducir la incidencia de nematodos fitoparási-
tos. De forma presumible, el control eficiente
de los nematodos fitoparásitos en sustratos vi-
verísticos de olivo difícilmente podrá limitarse
a la aplicación de una única técnica de control,
sino que aumentará en sus expectativas de
éxito en la aplicación de más de una de éstas.
Las dos estrategias de desinfestación de sus-
tratos de propagación de olivo evaluadas en
nuestras investigaciones muestran un nivel de
eficiencia como medidas de control individuali-
zadas contra el nematodo nodulador M. incog-
nita que puede ser potenciado mediante la
combinación de ambas prácticas de desinfes-
tación. n
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^ n 1957, cuando la tristeza
se introdujo en nuestro
país, el naranjo amargo
era prácticamente el úni-
co patrón utilizado porsus

excelentes propiedades en lo
que se refiere a su adaptación a
nuestros suelos y variedades co-
merciales. EI naranjo amargo es
además tolerante a enfermeda
des del suelo y a muchas virosis,
pero no al virus de la tristeza que
causa el decaimiento y muerte
de todas las especies, cultivares
o híbridos injertados sobre este
patrón, excepto el limonero.

EI control de la tristeza obligó
a reestructurar la citricultura tra-
dicional asentada casi en su to-
talidad sobre naranjo amargo y a
sustituirlo por patrones toleran-
tes. La experiencia acumulada
en otros países indicaba que las
alternativas al naranjo amargo
eran el Poncirus trifoliata, los hí-
bridos tipo citrange (Troyer y Ca-
rrizo), el mandarino Cleopatra, el
Citrus volkameriana, la lima
Rangpur, el limón rugoso y el ci-
trumelo. Aunque ninguno de es
tos patrones tenía las excelen-
tes propiedades del naranjo
amargo, se recomendaron entre
los patrones tolerantes aquéllos
que mejor se adaptaban a nues-
tras condiciones de cultivo y a
nuestras variedades comercia-
les de naranjo, mandarino y cle-
mentino, es decir, el mandarino
Cleopatra, el citrange Troyer y el
citrange Carrizo. En el caso del li-
monero, una especie que en
campo se infecta de tristeza con
dificultad, se recomendó el Ci-
trus macrophylla a pesar de ser
sensible a la misma.

Tanto en España como en
otros países citrícolas, esta re-
conversión estuvo acompañada
de un programa de certificación
sanitaria para evitar la propaga
ción de yemas portadoras de pa-
tógenos que, aunque no produ-
cen síntomas en las plantas pro
pagadas sobre naranjo amargo,
pueden producir daños en las in
jertadas sobre otros patrones.
Dentro de este grupo de patóge-
nos se encuentran los agentes
causales de la exocortis y la ca-
quexia (xiloporosis).

La exocortis y la caquexia (xi
loporosis) son dos enfermeda-
des transmisibles por injerto
que, aunque se engloban dentro
de lo que se conoce en términos
generales como "virosis", no es-
tán causadas por virus, sino por
un tipo de patógenos restringidos

Dos enfermedades

transmisibles

por injerto ^
causadas por un tipo
de pató^qenos

restrin^idos al
reino ve^etal

al reino vegetal y que se denorni-
nan viroides. Los viroides son los
patógenos más simples descri
tos hasta el momento ya que es-
tán constituidos por una sola mo-
lécula de ácido ribonucleico y, a
diferencia de los virus, carecen
de cubierta proteica. Las propie-
dades de dicha molécula, que es
circularytiene un tamaño muy pe
queño que oscila entre 246 y 401
nucleótidos, unas diez veces in-
ferior que los virus más peque-
ños, determinan sus característi
cas como agente patógeno.

Las enfermedades produci-
das por viroides tienen caracte-
rísticas comunes, algunas de las
cuales difieren de las del resto de
virosis:

Expresión de síntomas prefe-
rentemente a altas intensidades
luminosas y a temperaturas ele-
vadas, condiciones que también
favorecen la multiplicación de los
viroides.

Resistencia a la degradación,
por lo que persisten en los instru-
mentos de corte y poda, incluso
después de trataniientos de de-
sinfección por calor, lo que se tra-
duce en que sean transmisibles
de forma mecánica mediante he-
rramientas.

Recuperación eficaz de plan-
tas libres de viroides mediante
técnicas de cultivo in vitro (cultivo
y microinjerto de ápices caulina-
res).

Transmisión por insectos o
por semilla baja o nula.

Los viroides fueron descritos
por primera vez en el año 1971 y
en la actualidad se conocen trein-
ta distintos, que causan enfer-
medades tanto en monocotiledó
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neas como en dicotiledóneas, y
dentro de éstas, en hortícolas,
ornamentales y frutales. Aunque
el número de especies de viroi-
des es relativamente pequeño,
seis de ellos, entre los que se en-
cuentran los agentes causales
de la exocortis y la caquexia (xilo-
porosis), afectan o pueden afec-
tar a los cítricos.

Exocortis
La exocortis se describió por

primera vez en 1948, en Califor-
nia y Australia, y se caracteriza
por la aparición de escamas en
la corteza del patrón en árboles
injertados sobre Poncirus trifo-
liata (foto 1). Posteriormente se
describió en Brasil, donde se uti-
liza como patrón la lima Rangpur,
que es también sensible a esta
enfermedad ( foto 2). Además del
Poncirus trifoliata y la lima Rang-
pur, también son sensibles el ci-
trange Troyer y el citrange Carri
zo, que en la actualidad constitu-
yen los patrones mayoritarios de
los 100 millones de árboles dis
tríbuidos por los viveros autoriza
dos desde 1982. También se

Descamaciones de exocortis en arboles injertados sobre Poncirus trifoliata (foto 1, izquierda) y lima Rangpur (foto 2, derecha).

han descrito como sensibles, el
cidro. algunas variedades de
lima, limón y pummelo, pero nin-
guno de ellos se cultiva comer-
cialmente en nuestro país.

La exocortis produce en plan

Foto 3. Aspecto de los frutos y cosecha de clementinos sanos.

infectarse de nuevo. Todos los
árboles de las plantaciones anti-
guas sobre naranjo amargo, aun-
que no manifiesten síntomas,
son portadoras del viroide que
causa la exocortis, y por tanto
constituyen un foco a partir del
cual árboles inicialmente sanos
pueden infectarse de nuevo. Las
principales causas de estas in-
fecciones son: a) el sobreinjerto
de árboles que habían sido ad-
quiridos en viveros autorizados
utilizando yemas procedentes de
árboles de plantaciones anti-
guas sobre naranjo amargo; b)
las propagaciones realizadas por
los propios agricultores utilizan-
do yemas procedentes de árbo
les de plantaciones antiguas so
bre naranjo amargo; c) la trans

misión mecánica durante las
operaciones de poda y reco-
lección.

Aunque el síntoma más ca-
racterístico de la enfermedad
es la aparición de escamas y
grietas en la corteza del pa
trón, los árboles afectados
suelen presentar un follaje po-
bre. un vigor escaso y una co
secha baja (fotos 3 y 4).

En ocasiones, los sínto
mas de descamación son le
ves y sólo perceptibles en la
zona por debajo de la superfi-Foto 4. Aspecto de frutos de clementinos afectados por exocortis.
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tas injertadas sobre patrones
sensibles escamas y grietas ver
ticales en la corteza del patrón.
manchas amarillas en los brotes
tiernos y enanismo. En nuestro
país son sensibles a exocortis

todos los árbo
les de cualquier
variedad injerta
dos sobre citran-
ge Troyer o ci-
trange Carrizo.
Aunque los árbo
les distribuidos
por los viveros
autorizados es-
tán libres de vi-
roides, una vez
establecidos en
campo, pueden
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cie del suelo ( foto 5), lo que con-
Ileva a que con frecuencia se re-
alice un diagnóstico erróneo de
la enfermedad y, en consecuen-
cia, a tomar medidas inadecua-
das. Es frecuente confundir las
lesiones de exocortis con las
causadas por Phytophthora, las
cuales suelen ir acompañadas
de exudaciones de goma, por lo
que, al levantar la corteza, la
madera es de color marrón, lo
que no ocurre jamás en el caso
de las lesiones de exocortis. Los
tratamientos con funguicidas o
el aporte suplementario de ferti-
lizantes, que a veces produce
una mejora transitoria del as-
pecto de la copa, son totalmente
ineficaces.

Aunque en nuestras planta-
ciones la sensibilidad a exocor-
tis viene determinada por el pa-
trón, la enfermedad repercute
en el comportamiento de todo el
árbol que "vegeta mal", presen-
tando escaso vigor, amarilleo y
baja densidad de follaje y, como
consecuencia de ello, disminu-
ción de la cosecha. Las pérdidas
económicas como resultado de
la exocortis dependen de la
edad del árbol en el momento
que tiene lugar la infección y de
las condiciones climáticas de la
zona en la que se desarrolla el
cultivo, pudiendo ocasionar pér-

Foto 5. Pequeñas descamaciones sólo perceptibles en las zonas enterradas del
patrón citrange Carrizo.

didas de hasta el 50% de la co
secha. EI efecto es muy superior
en árboles que se han infectado
en vivero o en propagaciones Ile-
vadas a cabo por el agricultor uti-
lizando yemas infectadas que en
árboles que se infectan durante
el cultivo como consecuencia de
la transmisión mecánica. Por
otra parte, el efecto es mucho
más acusado cuando se infec-
tan árboles jóvenes durante los
primeros años de cultivo, que
cuando se infectan después de
que han alcanzado un cierto ta-
maño, ya que la infección afecta
el desarrollo posterior del árbol.

Caquexia (xiloporosis)
La caquexia (xiloporosis) se

describió por prirnera vez en
1934 en lo que entonces era el
estado de Palestina, y se carac-
terizaba por la aparición de aca-
naladuras en la madera del pa
trón en árboles injertados sobre
lima dulce de Palestina. Poste
riormente, se describió en Florida
como una afección similar del
tangelo Orlando que iba acompa-
ñada por impregnaciones de
goma. Además de la lima dulce
de Palestina y el tangelo Orlando,
también son sensibles la lima
Rangpur y el Citrus macrophylla

Síniomas de caquexia en clementino.
Foto 6. Impregnación de goma observada al rascar la corteza. Foto 7. Bolsas de goma en una sección

longitudinal de la corteza. Foto 8. Fuerte impregnación de goma en un árbol muy afectado.

empleados como
patrones, siendo
este último el más
empleado para el
cultivo del limonero
en la Región de
Murcia. También
son sensibles to-
dos los clementi
nos, satsumas,
mandarinos e híbri
dos de gran impor-
tancia comercial
en nuestro país.

Las impregna
ciones de goma ca-
racterísticas de
esta enfermedad
se pueden obser-
var en la zona de la
unión patrón/varie-
dad, raspando el
tronco del árbol
afectado con una

navaja para eliminar las capas ex
teriores de la corteza ( foto 6). La
presencia de goma puede encon-
trarse tanto por encima como por
debajo de la unión del injerto, de-
pendiendo de la posición de la es-
pecie sensible. En el caso de
mandarinos o clementinos injer-
tados en citrange Troyer o citran
ge Carrizo, los síntomas se mani-
fiestan en la parte superior de la
línea de injerto, mientras que en
el caso de limoneros injertados
en Citrus macrophylla, los sínto-
mas se manifiestan en la parte
inferior. Si se levanta la corteza
de la especie afectada, la parte
interior de la misma muestra pro
yecciones que se corresponden
con acanaladuras en la madera y
se puede observar la presencia
de goma en el interior de la corte-
za (foto 7). En situaciones extre
mas los árboles afectados pue-
den presentar grietas impregna-
das de goma ( foto 8).

En nuestro país, los efectos
más agresivos se han observado
en limoneros injertados sobre Ci
trus macrophylla, que manifies-
tan amarilleo progresivo de la
copa seguido de pérdida de folla-
je, detención del crecimiento y fi
nalmente la muerte del árbol. La
unión del injerto, que en árboles
sanos es suave, presenta en los
árboles infectados un miriñaque
considerable en la parte superior,
debido a la detención del creci-
miento en diámetro del patrón. AI
levantar la corteza del patrón, y a
veces incluso desde el exterior,
se observa la presencia de fuer
tes acanaladuras en la madera
que se corresponden con proyec
ciones de la corteza y que fre
cuentemente están impregnadas
de goma.

Contrariamente a lo que se ha
recomendado, existe en la Comu
nidad Valenciana un número cre-
ciente de plantaciones relativa
mente jóvenes de naranjo y cle-
mentino sobre Citrus macrophy
Ila que son, por tanto, suscepti-
bles tanto a la tristeza como a ca
quexia (xiloporosis) y que, dada la
comprobada sensibilidad de este
patrón, es probable que tarde o
temprano se manifiesten proble-
mas.

Continua en pag. 56 ►
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Otros viroides
Además de los viroides que

causan la exocortis y la caquexia
(xiloporosis), las plantaciones an-
tiguas sobre naranjo amargo son
portadoras de otros viroides que,
aunque no causan síntomas es-
pecíficos. conllevan una reduc-
ción del tamaño del árbol y una
disminución de la cosecha. Aun-
que las plantas certificadas dis-
tribuidas por los viveros autoriza-
dos se encuentran libres de es-
tos viroides, las plantas inicial-
mente sanas pueden ínfectarse
mediante el sobreinjerto y la
transmisión mecánica.

rir^rr

La mayoría de las nuevas
plantaciones establecidas en Es-
paña son vulnerables a las afec-
ciones producidas por viroides:
a) los árboles de cualquier espe

cítricos

1
ros autorizados tienen la garantía
de hallarse libres de viroides. Los
plantones no certificados pue-
den estar infectados y el aspecto
que presentan en el momento de
su adquisición y durante los pri
meros años de cultivo no garanti-
za su estado sanitario, ya que las
plantas suelen manifestar pro-
blemas a los cuatro o cinco años
de iniciado el cultivo.

Utilizar yemas procedentes de
plantas sanas para el injerto de
patrones suministrados por un vi-
vero o producidos por el propio
agricultor y para el sobreinjerto
para realizar un cambio de varie-
dad. Sólo las yemas suministra-
das por los viveros autorizados
tienen garantía de encontrarse li
bres de viroides. Las yemas pro-
cedentes de plantas sin sínto
mas pueden ser portadoras de vi-
roides y, por tanto, no deben utili-
zarse como material de propaga-
ción o para sobreinjerto. Las ye

mas procedentes de plantas es-
tablecidas inicialmente con ma-
terial certificado pueden haberse
infectado durante el cultivo y, por
tanto, no tienen la garantía de ha
Ilarse libres de viroides aunque
no manifiesten síntomas.

Evitar la difusión de los viroi-
des mediante la transmisión me-
cánica durante las operaciones
de injerto, poda y recolección. A
diferencia de los virus, los viroi
des son muy estables y pueden
transmitirse con cualquier instru
mento capaz de efectuar heridas
en el árbol (navaja, tijeras, sierra
o serrucho). Sólo la desinfección
utilizando una solución de hipo
clorito sódico (lejía comercial) es
eficaz.

IlF lili'PA liSl'IiCIAi.
para los suscriptores de alguna de nuestras revistas:

Vida Rural, Mundo Ganadero y AgroNegocios.

Precio (PVP): 27 euros.
OFERTA SUSCRIPTORES: consultar con Dpto. de Suscripciones,

telf.: 91 426 44 30, e-mail: suscripciones@eumedia.es

Envíenos este boletín de pedido por correo o por fax al n°: 91 575 32 97.

Enví®nme el libro "Manual de Agricultura y Ganadería Ecológica"

Suscriptor n° ....................... ^_^ No suscriptor

Nombre y apellidos .................................... .................................................................................................... ..........................................................................

Domicilio ....................................................... ........_.. _ ._................................................................._...................._. .._....................... ..... ._................._...........

Localidad ....._._.... _ _._ ..... _.. .._ ................_............_....._................................._............................................_ .........

Código Postal ... __ _ __ . . _ . .. _ _ _ _ . _ _ _. .. _ _ ._

Provincia ...:............... .........^:.:::....................................................... Telf: ._............... . ............ ........_ .. ....._. _ ......... .. .... ... _

PORMA DE PAGO: Firma:

^^açontrarreembolso
[] Adjunto talón a nombre de Eumedia, S.A.
[^` Visa/Master Card: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha caducidad: __ _ / _ __ _ _

cie injertada sobre los patrones
citrange Troyer o citrange Carrizo
son sensibles a exocortis y a
otros viroides que provocan pér-
dida de vigor y disminución de la
producción; b) los árboles de
cualquier especie sobre C. ma-
crophylla son sensibles a tristeza
y a caquexia (xiloporosis); c) los
clementinos, satsumas, manda-
rinos e híbridos de mandarino
(tangelos) sobre cualquier patrón
son sensibles a caquexia (xilopo-
rosis). No existen métodos para
paliar los efectos causados por
viroides, pero, dado que no se
transmiten ni por semilla ni por in-
sectos vectores, su control se en-
cuentra exclusivamente en ma-
nos de los viveristas y agriculto-
res. Por tanto, las medidas de
control son exclusivamente de
tipo preventivo y consisten en:

Utilizar material de propaga-
ción sano. Sólo las plantas certi-
ficadas suministradas por vive-

_________________________^^-----------------------^-----^--__J
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Mineralización de
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Departamento de Medio Ambiente.
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I estudio de la mineraliza-
ción del nitrógeno de un
residuo es importante
para determinar las dosis
aplicables al suelo, de-

pendiendo de las necesidades de
los cultivos, evitando el posible
impacto negativo por lixiviación
sobre los acuíferos por una apli-
cación excesiva (Barry et al.
1986).

EI suelo normalmente mues-
tra unas salidas y entradas cons-
tantes de nutrientes y elemen-
tos, o complejos transformados
de dichos nutrientes y elemen-
tos. En el caso del nitrógeno, du-
rante el proceso de mineraliza-
ción los microorganismos del
suelo transforman los compues-
tos orgánicos de nitrógeno, hidro-
lizándolos a formas inorgánicas
simples (N03 -N y NH4+-N), las
cuales son más fácilmente asimi-
lables por las plantas y los pro-
pios microorganismos. Los mis-
mos utilizan estas formas en su
crecimiento, principalmente en la
síntesis de proteínas; en el caso
de los microorganismos este fe-
nómeno se denomina inmoviliza-
ción (Madrid et al., 2001).

Este dinámico sistema ha
sido descrito como un intercam-
bio equilibrio mineralización-in-

nitrógeno en

Lodo secado térmicamente.

movilización (Jansson and Pers-
son, 1982).

EI objetivo de este estudio es
determinar mediante una incuba-
ción en laboratorio, durante 52
semanas, la cantidad de nitróge-
no inorgánico que se libera del
lodo al suelo en tres tipos de sue-
los diferentes y con tres dosis de
aplicación de dicho lodo.

Con anterioridad, se han rea-
lizado varios estudios para eva-
luar la mineralización del nitróge-
no, mediante la incubación, de
los residuos en suelos, sobre

Se ha realizado un ensayo para estudiar la can-
tidad de nitrógeno y su velocidad de liberación, por
medio de la amonificación y la nitrificación, de un
lodo estabilizado térmicamente, procedente de una
depuradora de Madrid, al adicionarlo a tres tipos de
suelos y a distintas dosis.

todo en compost y lodo fresco 0
parcialmente digerido. Pero al
aparecer nuevos tipos de trata-
mientos del lodo, como es la es-
tabilización mediante secado tér
mico, es necesario realizar de
nuevo estudios para determinar
cómo se comporta este residuo
al adicionarlo al suelo ya que, con
este nuevo tratamiento, el lodo
posee unas características algo
diferentes a las del mismo lodo
fresco o compostado, ya que la
disponibilidad de los compues-
tos frente a los microorganismos

Los resultados obtenidos después de 52 sema-
nas de incubación mostraron que las tasas de mi-
neralización son diferentes según los suelos. Para
un suelo ácido la tasa fue de 20,38%, seguida del
suelo básico con 16,94%y por último la arena, don-
de la tasa fue de 14,67%.
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no es la misma, al igual que ocu-
rre con sus concentraciones.

También hay que tener en
cuenta otro aporte importante
aparte del nitrógeno, como es la
materia orgánica, la cual es muy
ilnportante en el caso del lodo se-
cado térmicamente como se verá
en el experimento, ya que se Ilega
a aumentar su concentración fi-
nal en el suelo con lo que ello su-
pone para la mejora de las carac-
terísticas del mismo, ya que uno
de los mayores problemas de los
suelos agrícolas es el descenso
en el contenido de esta materia
orgánica. (Beltrán et al., 2002).

Se utilizó la capa superficial
(0-20 cm) de los suelos que pre-
viamente se secaron al aire y se
tamizaron a través de una malla
de 2 mm.

Los suelos proceden de la
zona de Villanueva del Pardillo,
que se identifica como suelo V
(ácido) areno arcilloso, y de la
zona de Alcalá de Henares, como
suelo C ( básico) franco arcilloso;
a este último se le adicionó arena
lavada en relación 1:1 para facili-
tar su aireación. Se usó como
control arena.

EI residuo a estudiar procede
de una depuradora de Madrid. EI
fango después de salir
de la planta depuradora
sufre un proceso de se-
cado térmico y granula-
do, estando posterior-
mente a la venta para su
uso como fertilizante.
Este lodo se encuentra
dentro de los límites que
marca el Real Decreto
1310/90 por el que se
regula la utilización de lo-
dos de depuradora en el
sector agrícola.

Las propiedades de
dicho lodo están refleja-
das en el cuadro I y en el
cuadro II se pueden ver
las de los suelos del en-
sayo (V y C).

Proceso de incubación
Los suelos y la arena

fueron incubados aeróbi-

CUADRO I.

CARACTERÍSTICAS DEL LODO SECADO TÉRMICAMENTE

PH N TOTAL N-N03- N-NH4+
C/N

C.ORGANICO

1:2,5 H20 % MG/KG MG/KG OXIDABLE. %

7,78 4,1 10,82 2.234.4 11,11 45.55

PH N TOTAL N-N03- N-NH4+ C.ORGANICO

1:2,5 H20 % MG/KG MG/KG
C/N

OXIDABLE.°/

Suelo V 6.87 0,045 2.34 2,71 7,33 0,33

Suelo C 8.42 0,089 2,27 2,71 4,5 0,4

Arena 6.2 - 1,47 5.13 - -

V. Villanueva del Pardillo. Suelo ácido

C. La Canaleja. Suelo básico

camente siguiendo el proceso de
Stark S.A. y Clapp C.E. (1980).
Las mezclas fueron colocadas en
embudos de cristal para su incu-
bación y posterior lixiviado. A los
embudos previamente se les
puso lana de vidrio para evitar el
escape de la tierra. La incubación
se Ilevó a cabo en una cámara a
temperatura de 35 °C y la hume-
dad fue controlada con un higró-
metro. Las muestras se mantu-
vieron a humedad constante
equivalente al 80% de su capaci-
dad de campo mediante una so-
lución nutritiva formada por:

Cámara de incubación con control de temperatura
y humedad.

0,002 M Ca SO42Hz0
0,002 M MgSO4
0,005 M Ca(H2P04)2 H20
0,0025 M K2SO4

C.E.

DSM-1 25 °C
METALES PESADOS MG/KG

CU ZN PB NI CR CD

1,66 260,3 1.322 130 47,G 140 1,05

CUADRO II.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS

C.E.

DSM-1 25 °C
METALES PESADOS MG/KG

CU ZN PB NI CR CD

0,09 7 50 9 3 68 0,005

0,17 9 50 9 75 3 0,005

0,08

EI lodo secado térmicamente
fue mezclado con los suelos y
con la arena en las cantidades
que corresponden aproximada-
mente a 0, 15, 30 y 60 t/ha.

Previamente a la incubación,
se hace un lavado inicial de todas
las muestras con una solución de
0,01 M CaCI, que se va añadien-
do despacio hasta un total de

100 ml; después de esto
se lava con la solución nu-
tritiva descrita anterior-
mente, con lo que obtiene
un lixiviado de cada mues-
tra en el cual se determina-
rá el nitrógeno inorgánico
inicial (N03 ; NH4+). Este
mismo proceso se realiza
rá durante todo el período
de la incubación para obte-
ner datos a las 2, 4, 8, 12,
16,18, 24, 29, 34, 39, 43,
47 y 52 semanas del co-
mienzo de la incubación.
Se han realizado tres repe-
ticiones por cada trata-
miento y suelo, con lo que
se obtienen un total de 36
muestras.

Análisis químico
EI nitrógeno total del

lodo y de los suelos se de-

terminó utilizando la fórmula:
N Total= Nk + N-N03
Nk se analizó por el método

Kjeldahl (Hesse, 1971) y N-N0^
por destilación.

EI nitrógeno inorgánico de los
suelos y lodo secado térmica-
mente, así como del lixiviado de
las diferentes muestras, se de-
terminó por destilación por arras-
tre de vapor, el N-NH4+ con Mg0 y
el N-N03 con aleación de Devar-
da (Bremner, 1965). Los destila-
dos se valoran con H2SO4.

Los siguientes parámetros
analizados son:

- pH (suelo/agua 1:2,5).
- Conductividad eléctrica (sue-

lo/agua 1:5).
- Carbono Oxidable(%): méto-

do Walkey Black.
- Metales pesados (mg/kg)

por espectroscopia de absorción
atómica previa digestión ácida
(HN03/HCI, 1:3).

Proceso de amonificación
En las figuras 1, 2 y 3 se pre-

senta el nitrógeno amoniacal lixi-
viado, procedente del lodo seca-
do térmicamente, durante las
52 semanas de incubación.

En todas ellas se observa
una rápida amonificación entre
la primera y la octava semanas,
siendo más rápida en el suelo C
básico ( figura 2) y más lento en
el suelo V ácido ( figura 1) y en la
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arena ( figura 3). Después de la
octava semana, en el suelo bá-
sico la amonificación es muy len-
ta, mientras en los otros dos ca-
sos dicha amonificación conti-
núa creciendo hasta al final de la
incubación, sobre todo con la do-
sis alta. Estas dos etapas se re-
lacionan con el aporte por parte
del lodo de una gran cantidad de
materia orgánica. Dicha materia
orgánica posee dos fracciones:

- Una fracción fácilmente de-
gradable, responsable de la rápi-
da amonificación entre primera y
octava semanas, por el paso de
N orgánico a NH4*.

- Otra fracción más compleja,
con una lenta degradación y libe-
ración de los compuestos a par-
tir de la octava semana.

Además, en suelos arcillosos
la materia orgánica es protegida
por complejos arcillo-húmicos
que dificultan el ataque de los
microorganlsmos (Herbert et al.,
1991).

En la figura 1 se observa que
en la dosis de 60 t/ha en el sue-
lo V produce una elevada amoni-
ficación hasta la semana 34, al-

canzándose un valor de 979 mg
NH4'/kgde suelo liberado desde
el inicio de la incubación.

Liberación de nitrato
En cuanto al nitrato, sus da-

tos se presentan en las figuras
4, 5 y 6, donde se representa la
cantidad de N03 liberado en el
suelo sin tratar y en los suelos
tratados con las diferentes dosis

de lodo secado térmicamente.
Tanto en el suelo C como en

el suelo V, las cantidades produ-
cidas por los suelos tratados con
lodo secado térmicamente están
pordebajo del suelo sin tratar. En
el caso de la arena, la dosis más
baja posee un comportamiento
igual al suelo sin tratar. Las dosis
de 30 y 60 t/ha generan un apor-
te neto positivo de N0^ al suelo.

Embudos con suelo y lodo durante la mineralización.

ni,

Debido a la gran cantidad de
materia orgánica que aporta el
lodo al suelo, se genera una acti
vidad microbiana heterótrofa
muy elevada, encargada de la de-
gradación de dicha materia por
medio de la oxidación. Esta oxi
dación genera un consumo de 0,
muy elevado, produciendo un dé
ficit de oxígeno en el suelo e inhi-
biendo el paso de NH4+ a N0 ^ el
cual se realiza por oxidación con
O2 (Stevenson y col., 1999), ob-
teniéndose por ello cantidades
de N03^ menores en los suelos
tratados que en el suelo sin tra
tar.

Un factor clave es la textura
del suelo, la cual influye en la ai-
reación del mismo. Se puede ver
cómo la arena mucho más airea
da no tiene este problema y di-
cho problema se va agravando
según aumentamos la propor
ción de arcilla.

En el caso del suelo C se ob
serva una recuperación de los
valores de NO 3, sobre todo en la
dosis alta, debido a la estabiliza-
ción de la materia orgánica por
los complejos arcillo húmicos, la
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demanda de 0,, disminuye y el 02
se puede utilizar para oxidar el
NH^,+ a N0; .

EI cálculo de la tasa de mine-
ralización del lodo se ha basado
en la fórl7^ula descrita por Grau y
Felipo (1984).

Tasa mineralización N %_
[( N1- NO)/ Now] x 100

N1 Nitrógeno mineralizado en
el suelo tratado con lodo.

NO Nitrógeno mineralizado en
el suelo sin tratar con lodo.

Now Nitrógeno orgánico aporta-
do por el lodo.

De esta forma, la mayor tasa
de mineralización se obtiene en
el suelo ácido, con un valor de
20.38`%, seguido del suelo bási-
co, con 16,94%, y por último la
arena, con un valor de 14,67%,
siendo la tasa de mineralización
del lodo de un 17,33%, valor su-
perior al producido en la minerali-
zación de un lodo compostado.

Variación de materia orgánica
y nitrógeno en el suelo

En las figuras 7, 8 y 9 pode-
mos observar las variaciones
que se producen al adicionar lodo
al suelo, respecto a los paráme-

tros de porcentaje de nitrógeno
(N) y materia orgánica ( MO). Las
diferencias entre las dosis 0 y 60
t/ha producen un aumento de ni-
trógeno del 0,1%en los tres tipos
de suelos.

En el caso de la materia orgá-
nica, el mayor aumento se produ-
ce en el suelo V ácido con un
1,76 %, seguido del suelo C bási-
co con 1,46 % y por último la are-
na con 1,3 %.

Estos datos reflejan que con
la adición del lodo se produce
una mejora en la calidad del sue-
lo frente a los suelos en los que
no se adiciona lodo, sobre todo
debido a los efectos producidos
por el aumento de la materia or-
gánica en el suelo ( Miralles et al.,
2003).

La mineralización de este
lodo secado térmicamente pro-
duce en el suelo un aporte de ni
trógeno en las primeras semanas
de una forma rápida y un aporte
constante a lo largo del año; di-
cho aporte continuará en el tiem-
po, según se vaya degradando la
materia orgánica y trasformando
el nitrógeno orgánico en nitróge-
no inorgánico.
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Los rastrillos rotativos de eje vertical y las rotoempacadoras y macroel7^pacadoras encabezan la lista

La elección de una
determinada máquina

depende del tipo de cultivo
y del destino final del

mismo. En este artículo se
detallan las principales

características de los
rastrillos y empacadoras

utilizados actualmente en
el proceso de

acondicionado y
recolección del forraje.

F. Javier García Ramos.
Escuela Politécnica Superior de

Huesca.

Jaime Ortiz-Cañavate.
Departamento de Ingeniería

RuraL ETSIA. UPM.

n la actualidad, la recolec-
ción de forrajes presenta
diferentes opciones de
mecanización, bien utili-
zando un grupo de máqui-

nas con funciones específicas,
bien empleando una única má-
quina, la cosechadora integral.
La elección de los equipos que se
van a utilizar en la recolección de-
pende del tipo de cultivo y del
destino del mismo: ensilado, he-
nificado, deshidratado o consu-
mo en verde.

En líneas generales, se pue
den establecer cuatro diferentes
cadenas de recolección:

- Cadena 1. Siega, picado y
carga del forraje. Utilizada para el
consumo en verde.

- Cadena 2. Siega, acondicio-
nado y empacado. Esta opción se
utiliza principalmente cuando el
destino del forraje es el henifica-
do, con un contenido en hume-

dad del 15-20%.
- Cadena 3. Siega, leve acon-

dicionado, picado y carga del fo-
rraje. En este caso el destino del
forraje es el ensilado, con un con-
tenido en liumedad del 60-75%.

- Cadena 4. Siega y transpor
te del forraje para deshidratación
industrial. La humedad se reduce
hasta niveles del 12-14% a la sa-
lida de las plantas de secado in
dustriales.

Foto 1. Rasirillo de horquillas inclinadas.
Documentación John Deere.

Foto 2. Rastrillo dt horquillas horizontales.
Documentaclón Kverneland.

Foto 3. Rastrillo de dientes oscilantes.
Documentación Kuhn.

En función del tipo de cadena
de recolección elegida, las má-
quinas a utilizar serán diferen-
tes. Así, los rastrillos se pueden
utilizar en las cuatro cadenas de
recolección descritas, mientras
que las empacadoras son espe
cíficas de la cadena 2 y, actual-
mente, se pueden utilizar en la
cadena 3 para el caso de reali
zación de microsilos con film
plástico.
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Forma de trabajo de un rastrillo de horquillas inclinadas,
Doeumentaeión Vi^on

A continuación se realiza un
análisis de los rastrillos y las
empacadoras destacando sus
características técnicas y últi-
mos avances incorporados.

Rastrillos

Los rastrillos son máquinas
polivalentes que pueden realizar
las funciones de hilerar, espar
cir, airear y voltear el forraje, en
función de la forma de movi-
miento de sus elementos y de su
posición respecto del tractor.

En una clasificación teórica
encontramos cuatro tipos de
rastrillos: de molinete cilíndrico,
de cadena transversal, de dis-
cos (soles) y rotativos de eje ver-
tical.

Entre estos cuatro tipos los
más utilizados son los rastrillos
rotativos de eje vertical. Los ras-
trillos de soles fueron muy usa-
dos hace treinta años y aún tie-
nen cierta aceptación, mientras
que los rastrillos de molinete ci
líndrico y de cadenas apenas se
utilizan en España.

Cabe destacar, sin embargo,
que en la pasada FIMA 2003 una
de las novedades técnicas pre-
miadas fue un rastrillo hilerador
para ser utilizado en el empaca-
do de paja, cuyo principio de fun-
cionamiento es muy parecido al
de un rastrillo de cadenas.

Dicho rastrillo, accionado
por motores hidráulicos, utiliza
cintas con púas colocadas
transversalmente entre el trac-
tor y la empacadora. Su uso es
muy útil para la recolección de
paja con anchuras de recogida
de hasta 8,5 m.

Rastrillos rotativos de eje
vertical

Como ya se ha indicado, los
rastrillos rotativos de eje vertical
de dientes oscilantes son los
más utilizados en el proceso de
acondicionamiento y recogida
del forraje. Estos rastrillos se
clasifican en tres grupos:
- de horquillas inclinadas (foto
1).
- de horquillas horizontales (foto
z>.
- de dientes oscilantes ( foto 3).

Los rastrillos de horquillas
inclinadas. también conocidos
como rastrillos henificadores,
están inclinados hacia delante
para facilitar la recogida del fo-
rraje situado en la parte delante-
ra y su depósito en la parte tra-
sera (figura 1). Su principal fun-
ción es el volteo.

Los rastrillos de horquillas
horizontales son muy recomen-
dables en suelos húmedos para
evitar la contaminación del forra-
je con tierra. Producen cordones
muy bien aireados. Suelen dis-
poner de dos o cuatro rotores cu-
yas horquillas están articula-
das, yendo verticales en posi-
ción de transporte, mientras
que en posición de trabajo, al gi-
rar, se sitúan horizontalmente,
debido a la fuerza centrífuga.

Los rastrillos de dientes os-
cilantes son conocidos como
rastrillos hileradores dada su es-
pecificidad para esta operación.
Su funcionamiento se basa en
rotores con brazos en cuyos ex-
tremos se disponen peines con
cuatro o seis púas flexibles. Di-
chos peines se mantienen verti-
cales cuando entran en contacto

con el forraje, pasando a posición
horizontal mediante una leva una
vez que han depositado el forraje
cerca del deflector.

Las anchuras de trabajo de
los rastrillos rotativos de eje ver-
tical varían en función del número
de rotores de que dispongan.
Como ejemplos, se pueden en-
contrar rastrillos henificadores
de horquillas inclinadas con ocho
rotores y 11 m de anchura de tra-
bajo y rastrillos hileradores de
dientes oscilantes de cuatro roto-
res y 15 m de anchura de trabajo.
Estas anchuras de trabajo son ex-
cepcionales, siendo lo más co-
mún el uso de rastrillos de uno 0
dos rotores con anchuras de tra-
bajo de hasta 7,5 m.

Actualmente,
están apareciendo
en el
mercado
rotoempacadoras
con
encintadoras
incorporadas

A pesar de su simplicidad, los
rastrillos rotativos de eje vertical
han ido incorporando mejoras
técnicas para facilitar su utiliza-
ción, entre las que cabe desta-
car: sistemas de plegado hidráu-
lico de los rotores, chasis articu-
lados, ángulo de esparcimiento
variable según la densidad del fo-
rraje, sistemas de bloqueo auto-
mático, grupos reductores que
permiten confeccionar pequeñas
hileras por la noche para evitar la
penetración de la humedad noc-
turna en el forraje, etc.

Rastrillos de discos
Los rastrillos de discos, por

su robustez y versatilidad, tam
bién son utilizados en pequeñas
explotaciones. Estos rastrillos
muestran una gran fiabilidad
dada la ausencia de transmisio-
nes (su movimiento se debe al ro-
zamiento de los discos o soles
con el suelo). Sin embargo, pre-
sentan problemas de contamina-
ción del forraje y tienen dificulta-
des de trabajo cuando éste es
muy espeso.

Empacadoras

Es necesario comenzar seña-
lando que las empacadoras han
visto reducida su aplicación du-
rante los últimos años, quedando
principalmente dirigidas al sector
de empacado de paja y a la reali-
zación de microsilos con film
plástico. Esto es debido al cam
bio en las cadenas de recolec-
ción de forraje tradicionales, pro-
ducido por la fuerte introducción
de los sistemas de deshidratado
industrial. Como ejemplo para el
caso del cultivo de la alfalfa y se-
gún un reciente estudio realizado
en España y publicado en 2003
por la Asociación Interprofesional
de Forrajes Españoles, para una
superficie estudiada de 42.539
ha el uso de la empacadora en
las operaciones de recogida se li-
mitó al 0,6% de la misma (261
ha). Sin embargo, la cadena de
recolección con remolque auto-
cargador representó el 63,5%y el
sistema de recogida con picado-
ra y remolque, el 35,9%.

A la hora de seleccionar una
empacadora, existen dos opcio-
nes en función del tamaño de la
paca: empacadoras convencio-
nales ( foto 4) y empacadoras de
grandes pacas: rotoempacado
ras (foto 5) y macroempacadoras
(foto 6).

Empacadoras convencionales
Las empacadoras convencio-

nales aportan numerosas venta-
jas para explotaciones pequeñas
y poco mecanizadas donde se re
quieren pacas de poco peso (en
torno a 20-30 kg) y de pequeñas
dimensiones, que penniten un
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manejo y almacenaje manual.
Además, el coste de una empa-
cadora convencional está al al
cance de todos los presupues-
tos.

Un órgano de las empacado-
ras convencionales que se ha
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mantenido a lo largo de los años
es el sistema de atado mediante
sisal (conocido como "pajarito").
EI sistema de atado está com-
puesto por los atadores, las agu-
jas y los órganos de acciona-
miento y transmisión. Cuando la

Foto 4. Empacadora convencional.
Documentación Welgec

Foto 5. Rotoempacadora.
Documentacion Claas.

Foto 6. Macroempacadora.
Documentación New Holland.

paca ha alcanzado la longitud de-
seada, la aguja se desplaza por
medio de un mecanismo sincroni-
zado con el movimiento del pis-
tón. Los dos cordones del sisal
pasan por encima del dispositivo
anudador conocido corriente-
mente como "pajarito", que gira
alrededor de su eje vertical,
abriendo el pico para retener el si-
sal. Por causa del desplazamien
to de la paca, el nudo, a medio
formar, va resbalando sobre las
pinzas, quedando en ellas el bu-
cle de la lazada, que posterior-
mente se suelta.

Sin embargo, a pesar de la
utilidad de las empacadoras con-
vencionales, la tendencia a la me
canización total de las explotacio-
nes agrícolas, a explotaciones de
gran superficie y a la amortiza-
ción de la maquinaria agrícola
mediante un mayor número de
horas de uso por campaña ha
propiciado que las empacadoras
de grandes pacas hayan sustitui
do en las explotaciones de gran
superficie a las empacadoras
convencionales.

Empacadoras de grandes pacas
En España, aproximadamen-

te el 80% de las empacadoras co-
mercializadas pertenecen al gru-
po de las rotoempacadoras y ma-
croempacadoras. Dentro de este
grupo, las rotoempacadoras son

las más vendidas, en torno al
75%, presentando las macroem
pacadoras porcentajes alrededor
del 25%. Aun así, cabe destacar
que la tendencia actual es un ma
yor crecimiento del sector de las
macroempacadoras debido a
que las pacas formadas mues-
tran una mayor facilidad de alma
cenaje, transporte y utilización en
explotaciones ganaderas con los
nuevos sistemas de alimenta
ción mecánica.

- Rotoempacadoras
Dentro del grupo de las roto-

empacadoras, se distinguen dos
tipos en función del sístema de
formación de la paca: de cámara
variable y de cámara fija. En las
primeras el volumen de la cámara
varía a medida que se introduce
el forraje manteniendo la presión
constante (figura 2), produciendo
pacas de diámetro variable y
compresión muy uniforme. Las
rotoempacadoras de cámara fija
disponen de un volumen de cá-
mara único (figura 3), por lo que
la compresión del heno es más
irregular, aumentando en las ca-
pas superficiales. Actualmente.
las rotoempacadoras de cámara
variable van ganando terreno res
pecto a las de cámara fija dada
su mayor versatilidad en el traba-
jo, pues permiten obtener pacas
de diferentes diámetros.

Las rotoempacadoras forman
pacas por enrollamiento del pro-
ducto a empacar. EI diámetro de
las pacas varía entre 0,60 y 1,80
m, mientras que la longitud está
comprendida entre 1,00 y 1,50
m, siendo la medida más normal

Modo de trabajo de una rotoempacadora de cámara variable.
Documentaeión Deutz-Fahr

Continun en pag. 6G ►
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Empacadoras gigantes con un rendimiento y una capacidad de
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"WELGER

RP 50^/^^®

Encintadora para pacas . Rotoempacadora de cámara variable, de 1,10 a 2,00 m.

1.500 kg. de peso.
n

WELGER ES UNA MARCA COMERCiALIZADA" POR
COMECA Y SU RED DE CONCESIONARIOS

Polígono `EI Balconcillo' • Lepanto, 10 • 19004 Guadalajara
Tel.: 949 20 82 10 • Fax: 949 20 30 17

e-mail: comeca^comeca.es



forrajes

1,20 m. Los pesos de las pacas
varían entre 150 250 kg para
paja, 250-350 kg para heno y
400-700 kg para ensilado. En es-
tas máquinas, a diferencia de las
empacadoras convencionales y
de las macroempacadoras, no se
realiza el atado con sisal con el tí-
pico pajarito, sino que la paca ci-
líndrica queda sujeta mediante
liado del sisal (de 15 a 20 vuel-
tas) alrededor de la paca. EI ex-
tremo del sisal se corta sin más.
También existe la posibilidad de
utilizar red plástica de anchura li-
geramente superior a la de la
paca (para evitar la rotura del film
plástico al formar el microsilo)
con un número entre 1,5 y 3 vuel-
tas por paca.

- Macroempacadoras
Las macroempacadoras, o

empacadoras de grandes pacas
rectangulares, permiten producir
pacas de grandes dimensiones,
con anchuras de 80-120 cm, al-
turas de 45-130 cm y longitudes
entre 2 y 3 m. Cabe destacar que
el precio de estas máquinas es
mucho más elevado que el de las
rotoempacadoras debido a su
mayor complejidad técnica.

EI sistema de trabajo varía en
relación al de las rotoempacado-
ras, principalmente en el modo
de formación de la paca, que en
este caso se realiza por sucesi-
vas emboladas de un pistón (fi-
gura 4). Los pasos del proceso
de empacado son los siguientes:
un recogedor transfiere el forraje
hilerado a una cámara de pre-
compresión (órgano específico
de este tipo de máquinas); cuan-
do la cámara está Ilena, el forraje

Modo de trabajo de una rotoempacadora de cámara fija,
Dorumenta^ion Massey Ferguson

r ^, ,

Esquema de una macroempacadora
Dor^mentación Lely-Welger

Iornillo sinfin

CHja de transmisón

Volante

Foto 7. Encintadora con encintado en la cámara de empacado. Documentación Kverneland.

entra en la cámara de compre-
sión principal y es comprimido
mediante un pistón. Una vez con^-
primido, la paca es atada con si-
sal y expulsada por el empuje de
la siguiente. EI sistema recoge-
dor puede disponer de sistema
picador incorporado. EI sistema
de atado es similar al de las em
pacadoras convencionales. La
mayoría de estas máquinas utili
zan sistemas de doble anudado.
EI número de atadores oscila en
tre cuatro y seis.

Las macroempacadoras han
ido incorporando diferentes avan
ces, entre los que destacan: re-
cogedores regulados hidráulica-
mente, dispositivos de picado op-
cionales, sistemas de control
electrónico de las diferentes fun
ciones (atado, conteo de pacas,
alarmas de sobrecargas y rotu-
ras, regulación de la presión de la
paca, etc.), frenos para el control
de la empacadora en pendientes
y desplazamientos a grandes ve-
locidades, instrumentos de medi-
da de la humedad de las pacas,
ejes tándem, etc.

Como complemer^to a las em
pacadoras cuando se pretende
realizar ensilado del forraje, se
pueden utilizar máquinas encin
tadoras que permiten la forma
ción de microsilos. Los microsi-
los presentan la ventaja de que
se manejan muy fácilmente y el
forraje se aprovecha al rYiáximo,
en comparación con los sílos tra-
dicionales, donde la primera zona
del forraje se deteriora y aporta
una menor calídad. Estas máqui-
nas han mejorado su técnica per
mitiendo no sólo el encintado de
pacas cilíndricas, sino también el
encintado de grandes pacas rec
tangulares. Actualmente están
apareciendo en el mercado roto
empacadoras con encintadora in
corporada, de fonna que el pro-
ceso de encintado se Ileva a cabo
en la propia cámara de la empa-
cadora (foto 7). n
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Aproveche todo su potencial

La mejor alimentación del ganado
comienza por la mejor paca.
Por supuesto, la misión principal de una rotoempacadora John Deere es
la de producir pacas perfectas. Pero John Deere también tiene en
cuenta otros factores a la hora de diseñar y fabricar estas eficientes
máquinas - factores como la salud de su ganado, !a calidad de su
carne y de su leche, y mejores resultados para sus clientes.

Para empezar, los recogedores de alta capacidad John Deere HiFlow
devoran los cordones de forraje más grandes y densos a alta velocidad.
Para operaciones de ensilado, el recogedor MaxiCut de 14 cuchillas
proporciona una calidad de picado uniforme.

Seguidamente las correas de tacos romboidales John Deere
comienzan a formar rápidamente la paca. Las correas rodean el 91 %
de la superficie de la paca, de forma que las hojas y los trozos
pequeños no se pierden, manteniendo el valor nutritivo del forraje.
Dos cilindros hidráulicos se encargan de mantener una presión
elevada durante todo el proceso de formación, para formar una
paca de alta densidad.

Finalmente la paca es envuelta con nuestro sistema de atado con
red CoverEdge - una red que se extiende sobre los bordes de la
paca para proteger mejor el material - formando pacas perfectas
para la maipulación y apilado y garantizando la calidad del ensilado.

Así es como las rotoempacadoras John Deere recogen, forman y
protegen cada partícula del forraje que produce su finca, permitiéndole
aprovechar todo su potencial.

Las pacas bien formadas garantizan rnayor calidad del
ensilado. y forraje de rnayor calidad para su ganado.

La alimentación del ganado es la clave para conseguir
productos de alta calidad para el consurno humano.

.^OHN DEERE

TECNOLOGÍA RENTABLE
www.johndeere.es



tractores

Los dist intos sistemas de
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Estos sistemas se pudieron conocer en una der^iostración en Córdoba promovida por la AEAC

EI pasado 3 de marzo la
Asociación Española de

Agricultura de
Conservación-Suelos Vivos

y el Departamento de
Ingeniería Rural de la

Universidad de Córdoba
organizaron una jornada de

demostración de sistemas
de guiado y ayuda al
guiado de tractores y

vehículos agrícolas.

Constantino Valero.

Departamento de Ingeniería
Rural. Universidad Politécnica

de Madrid.

a jornada tuvo una pri-
mera parte de confe-
rencias, moderadas por
Jesús Gil Ribes como
representante de la

AEAC, para luego pasar a la de-
mostración en campo. EI pri-
mer ponente, Juan Ag ►era,
profesor de la Universidad de
Córdoba, expuso los diversos
sistemas de guiado existentes
y las tecnologías en las que se
basan. Principalmente, hay
que distinguir entre sistemas
de ayuda al guiado, que auxi-
lian a la conducción manual
tradicional, y sistemas de guia-
do automático, que actúan so-
bre la dirección hidráulica para
conducir automáticamente el
tractor. Tanto unos como otros se

EI monitor informativo de John Deere,
con indicación de la pasada actual,

el rumbo a seguir y el error cometido
en cada instante.

basan en com-
parar el rumbo
teórico progra-
mado previa-
mente en un or-
denador con el
rumbo real que
Ileva el tractor
en cada momen-
to. La informa-
ción sobre el
rumbo real pue-
de procederde
diversos senso-
res electrónicos
(cámaras de vi-
sión artificial,
sistemas láser),
aunque lo más
común es que
estos sistemas
estén dotados
de antenas de

John Deere presentó sus sistemas Parallel Tracking y Autotrac en los dos tractores de la toto.

GPS. Dependiendo de la calidad
de la señal GPS recibida vía saté
lite o radio y de los receptores ins-
talados en el vehículo, la preci
sión con la que conoceremos la
posición del tractor en el terreno
será mayor o menor. Una vez co-
nocida la posición, los sistemas
de ayuda al guiado informan me-
diante señales visuales (las Ila-
madas "barras de luces", con lu-
ces de colores, intermitentes, fle-
chas hacia derecha o izquierda, o
bien pantallas con un esquema
del tractor y la trayectoria a se-
guir) de si el rumbo se desvía del
deseado y de hacia qué lado
debe corregir el conductor. Los
sistemas de guiado automático,
por su parte, actúan sobre la caja
de dirección mediante válvulas
electrohidráulicas, girando el vo-
lante a derecha o izquierda para
situar automáticamente el vehí
culo en la trayectoria ideal.

Distintas soluciones al guiado
r7^^^ntl<al v ^'lllir^m,líirr^

Sistemas de guiado de
John Deere

Sergio Valderrábano, como
representante de John Deere, ex
plicó los dos sistemas de guiado
que la empresa del ciervo ha de-
sarrollado: Parallel Tracking, para
guiado manual, y Autotrac, para
guiado completamente automáti
co. Ambos se basan en la tecno-
logía Greenstar que John Deere
presenta como herraniienta para
la agricultura de precisión, con
sus tres componentes funda-
mentales: antena de GPS Starfi-
re, monitor de a bordo, y tarjeta
para almacenalniento de datos y
programas. También se pueden
integrarjunto con otras tecnologí
as dentro del concepto AMS (Ag
Management Solutions: solucio
nes de gestión agrícola) como la
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novedosa JDLink, que es capaz
de intercambiar avisos de alarma
(mensajes SMS, por ejemplo)
con la oficina de la explotación
cuando alguna máquina o apero
está fallando en campo. Tanto Pa-
rallel Tracking como Autotrac re-
quieren del establecimiento de
dos puntos de referencia en cam-
po para empezar a funcionar: el
conductor elegirá una "pasada
de referencia" entre un punto A y
otro B y se los indicará al sistema
pulsando los botones correspon-
dientes en el monitor según pase
sobre ellos en el campo. Una vez
establecida esta recta de refe-
rencia y la anchura de trabajo, el
sistema de guiado está listo para
conducir. La precisión del rumbo
depende de la señal Starfire reci
bida. John Deere cuenta con dos
señales diferentes emitidas por
un satélite geoestacionario de
uso propio para corregir la señal
GPS genérica. Dichas señales
son Starfire 1 y Starfire 2; la pri-
mera proporciona un error máxi-
mo de posicionamiento de 30-40
cm, mientras que la segunda dis
minuye el error hasta unos 5 a^.
Para cada usuario y tipo de labor
será necesaria una u otra. La in-
formación que el usuario recibe
en la pantalla tanto en el sistema
de ayuda como el automático es
sfmilar. En la "vista normal" apa-
rece el icono del tractor más o
menos desviado de la pasada
recta que debe trazar; en la "vista

de giro" el sistema auxilia al trac-
torista para virar correctamente
encauzando la pasada siguiente;
en el "modo de marcadores" el
conductor puede introducir infor
mación en el mapa de pasadas
que se va generando automática-
mente, con objeto de señalar la
ubicación de incidencias (por
ejemplo, un pozo, un punto de rie-
go, un poste, etc.). Los dos siste-
mas de guiado poseen además
un "módulo de compensación del
terreno" (TCM) que se encarga
de corregir el cálculo de la posi-
ción real del vehículo en el caso
de que se encuentre transitando
en laderas, ya que la inclinación
vertical podría inducir cierto error
en el cálculo de la posición de la
antena GPS respecto al resto del
vehículo. Este módulo y todos los
demás del sistema se comuni-
can mediante el estándar electró-
nico CAN bus, cada vez más em-
pleado en la industria agraria. EI
Parallel Tracking se puede insta-
lar en tractores y aperos de niar-
cas diferentes a John Deere,
manteniendo su funcionalidad de
ayuda al guiado manual.

La demostración que John
Deere hizo de estos sistemas se
pudo ver en campo posteriormen-
te, en la finca Finucosa (Finca Uni-
versitaria de Córdoba SA), a las
afueras del campus universitario.
Dos fueron los tractores que se
pudieron ver, de las series 8000
y 7000. Toda persona interesada

Las agendas electrónicas pueden servir como monitor de guiado y para creación de
mapas e informes (Intrac).
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tractores

tuvo la oportunidad de subirse a
los tractores de John Deere y
comprobar in situ la funcionali
dad de sus sistemas. Asimismo,
fue evidente la facilidad con que
los tres componentes básicos
(antena GPS, monitor y tarjeta)
pueden ser desinstalados de un
tractor para ser montados en
otro: basta con enchufar los dos
conectores estándar, esperar
unos segundos a recibir la señal
Starfire correspondiente y poner-
se a conducir, incluso usando la
pasada de referencia estableci
da con el primer tractor previa-
mente.

Equipos de guiado de Timble
Santiago & Cinta Ibérica,

como distribuidores del líder
mundial en equipos GPS y para
agricultura de precisión, Trimble.
presentaron distintas soluciones
de guiado para tractores: recep-
tores GPS, barras de luces, con
troladores y software para crea-
ción de mapas y ges-
tión de explotación. En
cuanto a los sistemas
de guiado, se presen-
taron dos tipos depen-
diendo de la precisión
requerida: los siste-
mas de precisión deci-
métrica, como el EZ- o^
Guide, y los sistemas
de precisión centimé-
trica RTK, que Ilegan a
situar el vehículo en el
campo con un error
máximo absoluto de
2,5 cm. Ambos siste-
mas pueden configu-
rarse en modo de guia-
do automático o ma-
nual y tienen la ventaja
de ser totalmente
compatibles con una
amplia variedad de
marcas y modelos de
tractores. EI equipo de
guiado automático
con precisión centimé-
trica consta de los si-
guientes componen
tes: receptor GPS
Trimble 214 ó 252,
monitor, barra de lu-
ces (sólo de uso infor-
mativo o para ayudar

EI uso de una barra de luces no puede ser más intuifivo: dejarse guiar por las
indicaciones luminosas a derecha o izquierda (S&C Ibérica).

en los giros), caja de electrovál-
vulas para actuar sobre la direc-
ción y una caja de control para co-
rrección de la inclinación del te-
rreno, dotada de tres sistemas
inerciales para controlar los tres
posibles balanceos del tractor
(cabeceo longitudinal, inclinación
lateral y giro). Además, el siste-
ma actualiza su señal a una altí-

sima frecuencia (50 Hz) con lo
que se asegura la precisión de la
localización en todo momento.
Otra ventaja del sistema es que
puede ser programado para tra-
zar todo tipo de pasadas parale
las, sin la restricción de que sean
rectas: pueden programarse pa-
sadas curvas, pasadas concén-
tricas, en bucle, etc. Este equipo

PATRON DE PASADp 1

Pasado paralola A^^B bASlco

n
14

PATRON DE PASADA 2
cUrva sr9^ro^ce

%
^$^ A

PAIRON OE PASAOA 3
.»v»dH P»r»Iel» AB cu^^ cabsceres segu» curve

EI trazado de pasadas paralelas no tiene por qué reducirse a pasadas
rectas: los sistemas de guiado pueden ser programados para trazar

pasadas curvas y más complejas.

pudo verse en la de-
mostración montado
sobre un vehículo to-
doterreno.

Soluciones que
ofrece Intrac para
el guiado

Por su parte, Car-
los Escribano, de la
empresa Intrac (grupo
Inland) presentó las
diversas soluciones
que el fabricante Ag
Leader ofrece para el
guiado: barra de luces
y antenas GPS para
ayuda a la conduc-
ción, sistemas RTK
para labores de alta
precisión (por ejem-
plo, establecimiento
de viñedo), conduc-
ción guiada por láser y
sistemas de posicio-
namiento local (LPS)
mediante visión artifi-
cial. Cualquiera de
ellos puede convertir-
se en un sistema de
guiado automático,
mediante una caja de
válvulas adaptada a la
dirección, y es aplica-

ble a un gran número de tracto
res. Dependiendo de las necesi-
dades del agricultor, el sistema
puede mostrar la infom^ación en
distintos tipos de pantallas y mo-
nitores, desde la simple barra de
luces, hasta ordenadores perso-
nales con pantallas de diez pul
gadas completamente rugeriza-
dos para soportar suciedad y vi-
braciones. Las soluciones inter
medias pasan por monitores in
formativos estándar Ag Leader,
compatible con una amplia gama
de antenas GPS o incluso orde-
nadores de bolsillo tipo agenda
electrónica (PDA). En cualquier
caso, el monitor actúa como una
pantalla informativa durante la
conducción y como una herra-
mienta de creación de mapas a
posteriori.

Condusiones

Modesto es todavja el uso
que de estos sistemas de guia-
do, manual o automático, se
hace en España, pero presentan
importantes ventajas respecto a
los tradicionales útiles de marca-
do (cañas o estacas en los extre-
mos de la parcela, cordones de
espuma o los marcadores de
huella que muchos aperos Ilevan
integrados). En palabras de Juan
Ag►era, con estos sistemas el
operario puede estar más pen-
diente de su labor (sembrar, tra-
tar...), realizarla más deprisa,
trabajar con mala visibilidad, evi-
tar solapamientos por tratamien-
tos repetidos o zonas que que
den sin tratar, reducir costes en
tiempo y productos y disminuir la
compactación del suelo, ya que
podemos decidir por dónde dis-
currirán exactamente las pasa-
das en cada labor de cultivo.
Para cada caso particular y cada
trabajo agrícola, las ventajas se
multiplican y se encuentran nue-
vas aplicaciones de estos siste-
mas. Su utilidad y su cada vez
menor precio los sitúan como un
equipamiento realmente intere-
sante para explotaciones con
cierto grado de tecnificación y
empresas de servicios. n
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serie usa el mo-
tor de la misma
cilindrada, de
aspiración natu-
ral o con turboa-
limentación a
dos presiones
distintas. EI con-
sumo se ha re-
ducido ligera-
mente a pesar
del aumento de
cilindrada, y se
ha conseguido
una sensible
mejora en la re-
serva de par mo-
tor, hasta un
37%.

EI nuevo di-
seño del motor permite espaciar
algo más los intervalos de mante-
nimiento, hasta 600 horas, y utili-
za aceite normal en lugar de sinté-
tico. Todo ello redunda en un fun-
cionamiento más económico.

EI aspecto exterior del tractor
también ha cambiado. Como en
todos los aspectos de la vida, la
imagen tiene una gran importan-
cia en el tractor: los agricultores
están orgullosos de su tractor, de
su "diseño", y nos hallamos ante
un aspecto de la cuestión del que
podríamos decir que ^^costando
poco, vale mucho^^. Aunque no
todo es diseño. La visibilidad fron-
tal de la cabina ha mejorado nota-
blemente y la nueva disposición
de las luces frontales ofrece una
excelente iluminación para el tra-
bajo nocturno.

En la cabina se ha reducido el
nivel sonoro en 2.5 decibelios, pe-
queña pero sensible mejora que el
usuario agradece y acusa. EI
asiento, parcialmente giratorio,
con suspensión neumática regula-
ble, muy confortable, de esto po-
demos dar fe, una nueva climati-
zación con termostato electrónico
regulable y el volante telescópico
e inclinable generan una calidad
de confort del puesto de trabajo
fundamental para las largas horas
de trabajo que en él se realizan.

En la serie TL-A se ha mejorado
también la colocación de los man-
dos y la instrumentación. Los mo-
delos probados disponen de un
cuadro de mandos con funciones

digitales y analógicas que ofrecen
toda la información necesariajus-
to en frente del operador. Las nue-
vas funciones que se ofrecen en el
display digital son la velocidad del
tractor, la velocidad de giro de la
toma de fuerza, un reloj, un indica-
dor de bajo nivel de combustible y
de los intervalos de mantenimien-
to programados. EI monitor de
prestaciones se ha trasladado a la
derecha del cuadro de mandos,
formando parte del cuadro princi-
pal. Puede incorporar alguna ca-
racterística adicional. Si el tractor
viene equipado con control de ve-
locidad por radar, se controla el
deslizamiento de las ruedas y se
ajusta automáticamente la trac-
ción a las condiciones de trabajo,
dentro de unos límites preestable-
cidos.

Cansumo moderado en
trabajos ligeros

A pesar de todas las mejoras
añadidas, los tractores de la serie
TL-A siguen siendo ligeros, com-
pactos y potentes. EI modelo más
potente de la gama, de 100 CV,
con doble tracción, Ilega justo a
los 4.000 kg. La notable relación
peso-potencia permite un consu-
mo moderado en trabajos lige-
ros,así como arrastrar implemen-
tos de cultivo pesados para las la-
bores más duras (lastrando el
tractor convenientemente).

EI equipamiento hidráulico in-
crementa su eficacia. La bomba

Una de las parcelas en las que se pudo probar los tractores.
La facilidad de acceso a los distintos puntos de mantenimiento
es un factor muy positivo.

especial para dirección y lubrifica-
ción prácticamente dobla su capa-
cidad, hasta un caudal de 40
I/min, que garantiza total eficacia
de la dirección y deja libre para los
servicios exteríores y el elevador
la bomba principal de 60 I/min.

Las transmisiones ofrecidas
no han cambiado. Su eficacia es-
taba probada sobradamente en
las series anteriores. Ahí debe-
mos decir que nos encantó parti-
cularmente la caja Dual Com-
mand con inversor hidráulico, 24 x
24, que equipaba el modelo ma-
yor de la gama, que permite inver-
tir el sentido de la marcha sin ne-
cesidad de pisar el embrague. Per-
sonalmente había tenido ocasión
de probar el inversor, pero en un
recinto cerrado, pequeño, y me
convencí de su eficacia. En la
prueba de que hablamos pude po-
ner el tractor a una considerable
velocidad de avance, había espa-
cio, y accionar el inversor. Dismi-
nuye gradualmente la velocidad,
hasta velocidad cero, cambia e in-
crementa progresivamente la ve-
locidad, en marcha atrás, hasta
volver a alcanzar la misma que se
Ilevaba. Con mayor suavidad, si
cabe, y sí que cabe, de lo que po-
dríamos hacerlo nosotros con un
cambio convencional.

Cuando nos definen esta serie
como de tractores polivalentes, o
multiuso, considero muy impor-
tante esta función, en particular
para aquellos que trabajen en ope-
raciones de carga y descarga de

remolques, como en explotacio-
nes agropecuarias. EI trabajo del
tractorista, al cabo de unas horas,
se ve enormemente simplificado.

La serie TL-A mantiene el clási-
co elevador hidráulico mecánico,
conocido y eficaz, junto con el sis-
tema exclusivo Lift-O-Matic que
permite subir o bajar el implemen-
to apretando simplemente un bo-
tón. Pueden equipar, como op-
ción, un control electrónico del ele-
vador que incorpora diversas fun-
ciones adicionales además de la
optimización del esfuerzo. En to-
dos los casos la capacidad total
de levantamiento en las rótulas al-
canza los 5.060 kg.

Dentro del concepto genérico
que engloba la comodidad en la
conducción, debemos señalar el
accionamiento electrohidráulico
de la conexión de la doble tracción
y del bloqueo de los dos diferen-
ciales. La toma de fuerza puede
ser proporcional al avance y dis-
poner de dos o tres velocidades
para la normalizada según las re-
voluciones del motor.

En definitiva, se trata de una
nueva serie que mejorará el prota-
gonismo de sus antecesoras en
los mercados mundiales y, parti-
cularmente, en el españoL Como
pudimos comprobar, son tracto-
res muy manejables, conforta-
bles, de un diseño exterior de as-
pecto moderno y agradable, y cuya
eficacia en los trabajos más duros
y variados está ampliamente de-
mostrada. n Carlos Bernat
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Laverda presenta la nueva serie de cosechadoras
"M" y dos nuevas cosechadoras autonivelantes
La nueva gama ofrece seis modelos de altas prestaciones, dos con seis sacudidores y el resto con cinco

umple 130 años la presti-
giosa marca Laverda que,
desde sus inicios a finales
del S. XIX, sigue acompa-
ñando con éxito la evolu-

ción de la agricultura, conquistan-
do las primeras posiciones en
cuanto a venta de cosechadoras
en Italia y con una importante pre-
sencia en más de 30 países.

EI dinamismo en los proyectos
de la empresa de Breganze se ma-
terializa ahora con el lanzamiento
de numerosas novedades: la nue-
va serie " M" de cosechadoras, el
top de la gama y dos modelos
nuevos de cosechadoras autoni-
velantes, la 184 AL y la 255 AL
4WD.

La nueva gama de cosechado-
ras serie M ofrece 6 modelos, dos
de ellos con seis sacudidores: la

, M 306, que con sus característi-
I cas es considerada el top de la
^, gama, y la M 305, destinada a una
' clientela que, deseando
^ siempre el

máximo, pre-
fiere conte-
ner la inver-
sión.

Le Siguen la M 304
' y la M 303 de 5 sacudidores, di-

señadas también según la filosa
fía que desea ofrecer respectiva-

, mente un modelo con elevadas
, condiciones técnicas y un modelo

con características parecidas,

pero con menos "accesorios".
Y, por último, otros dos modelos
derivados de la M 306 y de la M
304, pero especialmente diseña-

dos para trabajar con pendientes
dotados con el Sistema LS (Leve-

Nutesca desarrolla un método de control
integrado de Euzophera pingúis

deres a nivel mundial. Único fabri-
cante que propone dos categorí-
as, una de 5 sacudidores y otra de
4, Laverda pone a disposición de
los clientes la selección más opor-
tuna y conveniente. Más informa-
ción: Telf.: 93 223 18 12. n

Iling System).
También las nue-

vas Autonivelantes
255 AL 4WD y 184 AL
enriquecen la oferta de

las cosechadoras
Laverda

que en el sector de
las máquinas de monta-

ña se precian como las lí-

Basado en potenciar los depredadores naturales de esta plaga

a Euzophera Ping►is es unaL plaga que se alimenta de la
madera del olivo, siendo la

causante de la muerte de mu-
chas plantacionesjóvenes y dis-
minuyendo de forma notable la
producción en árboles adultos.

La actual forma de control
químico es efectiva cuando la
plaga se encuentra en estado
de larva de pequeño tamaño 0
bien en puestas recientes, ya
que después realiza profundas
galerías a las que resulta muy di-
fícil acceder mediante plaguici-
das. Otro factor a tener en cuen-
ta es el uso abusivo que se está
realizando de los productos pla-

guicidas, afectando gravemente a
sus depredadores naturales.

Bajo estas consideraciones,
la empresa Nutesca, en colabora-
ción con la Universidad de Jaén,
ha puesto a punto un método
para controlar de forma progresi-
va esta plaga, basado en poten-
ciar los depredadores naturales
de E. Pingúis, a la vez que se ac-
túa sobre el estado adulto de la
plaga, es decir, la mariposa.

Tras dos años de experimen-
tación en finca, los resultados son
muy esperanzadores. EI primer
paso fue determinar los depreda-
dores naturales e incluirlos en los
planes de Lucha Integrada, traba-

jo realizado por Estefanía Rodri-
guez, Carlos Lozano y Merce-
des Campos.

En el primer año de ensa-
yos se colocó 1 trampa/ha, es-
tudiando las poblaciones obte-
nidas y la evolución de los da-
ños. EI segundo año se con-
centraron las trampas en la
zona de mayor infestación, te-
niendo en cuenta que el radio
de acción de cada feromona es
de 1.250 m2, por lo que la dis-
tancia mínima entre trampas
es de 20 metros, con un máxi-
mo de 8 trampas por hectárea.

Más información: Telf.: 95
374 4124. n
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Informe sobre desarrollo
mundial 2004
Banco Mundial.
271 páginas. Año 2004.
Coedición: Banco Mundial, Mundi-Prensa y
Alfaomega Grupo Editor.
Precio: 29 euros.

Liberarse de enferme-
dades y del analfabetismo
son dos de las formas
más importantes para es
capar de la pobreza. Para
alcanzar estos objetivos,
el crecimiento económico
y los recursos financieros
son necesarios pero no
suficientes.

EI Informe sobre De-
sarrollo Mundial 2004,
servicio para los pobres,
ofrece un marco práctico
para hacer que los servi-

cios que contribuyen al desarrollo humano funcionen
para los pobres. Con este marco, ciudadanos, go-
biernos y donantes pueden emprender acciones y
acelerar el progreso hacia el objetivo común de re
ducción de la pobreza, especificado en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

Economía de la empresa
agroalimentaria
R. Alonso Sebastián y A. Serrano Bermejo.
383 páginas. 2a Edición. Año 2004.
Edición: Mundi Prensa.
Precio: 26 euros.

^.. ..^,^^

Este libro pretende ser una ayuda y un estímulo
para los estudiantes de las Escuelas de Ingeniería
Agronómica y de Montes, aunque también puede ser

ECONO^iIA
DE lA EMPRI:SA
AGROALIMENTARIA

utilizado por estudiosos
en ciencas empresaria
les agrarias, veterina
rios y empresarios del
agro e industrias deriva-
das.

Dividido en doce ca-
^'"7^^,;,s„ I pítulos, se desarrolla el

l

problema de la informa-
ción contable y del análi-
sis de balances, las
fuentes de financiación
de la empresa agroali-
mentaria, la selección
de inversiones, produc
ción, costes, renovación
de equipos y decisión. '

Microbiología enológica.
Fundamentos de Vinificación
J. A. Suárez Lepe y B. Íñigo Leal.
716 páginas. 3a edición. Año 2004.
Edición: Mundi-Prensa.
Precio: 47 euros.

Esta tercera edición ampliada, con cuatro nuevos
capítulos, es una obra didáctica estructurada en cin-
co partes que abordan el mundo microbiano y su re
lación con el vino, las levaduras y el proceso fermen
tativo, la desacidificación biológica del vino, las alte

MICROBIOIOGÍR ENOLÓGICR
Fundamentos de Vinrficación

3.' EDICIÓN

J. P. SWBEZ LEPE B. Id100 LFAL

raciones y enfermeda-
des, incluyendo esta
parte la fabricación de
vinagre, y finalmente,
las vinificaciones es-
peciales desde el pun
to de vista microbioló
gico.

Los autores expo-
nen con rigor y actuali-
dad el contenido cien
tífico técnico, hacién
dolo recomendable
tanto a profesionales
de la enología como a
estudiantes.

Nuevo tratado de panificación
y bollería
Jesús Calaveras.
622 páginas. 2a Edición. Año 2004.
Coedición: Mundi-Prensa y AMV Ediciones.
Precio: 50 euros.

Esta obra se estructu-
ra en diez temas, empe
zando por la historia de
los cereales, la molinería
y la panadería. EI segun
do tema se dedica al tri
go. EI siguiente recoge la
reglamentación técnico
sanitaria de la fabricación
del pan. A continuación
trata las materias primas
de panificación para, pos

,^ ^^^„ ^^s^u ^u^,
ur r^^ni^ ^E,^^^

^ is^ u i i i<i ^

teriormente, dedicar otro capítulo a los procesos de
panificación. EI tema seis recoge los nuevos proce
sos tecnológicos (pan precocido, masa congela-
da,...). Otro tema, bastante amplio, trata el control de
calidad. Los capítulos 8 y 9 analizan la manipulación
de los alimentos y el valor nutritivo del pan, para fina
lizar el libro con unas fichas de rellenos, de pan y de
bollería.

NOVEDADES
La Alimentación en España
2002. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. 638
págs. 2004. Mundi-Prensa.
36,06 €

Anuario de Estadística
Agroalimentaria 2002.
Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. 724 págs.
2003. Mundi-Prensa. 36,06 €.

Nueva olivicultura. A. Guerrero
García. 304 págs. Ilust. color.
5a ed. revisada y ampliada.
2003. Mundi Prensa. 23 €.

Conflictos entre el desarrollo
de las aguas subterráneas y la
conservación de los
humedales.. C. Coleto, L.
Martínez y M. R. Llamas
(editores). 352 pág. ilust. color.
2003. Fundación Marcelino
Botín/Mundi-Prensa. 18 €.

Las máquinas agrícolas y su
aplicación. J. Ortiz Cañavate.
526 págs. 6^ ed. rev. y ampl.
2003. Mundi Prensa. 35 €.

1

La investigación agraria en
España. Agroconsulting
Internacional, SA. 246 págs.
ilust. color. 2003. Fundación
alfonso Martín-Escudero/Mundi-
Prensa. 35 €.

Biofumigación en agricultura
extensiva de regadío. A. Bello,
J.A. López-Pérez y A. García
Álvarez. 670 págs. 2003.
Fundación RuralCaja
Alicante/Mundi-Prensa. 36 €.

Tratado de fruticultura para
zonas áridas y semiáridas. Vol.
II. Algarrobo, granado y
jinjolero. P. Melgarejo Moreno y
M. Salazar Hernández. 430
págs. 2003. AMV Ediciones/
Mundi-Prensa. 40 €.

Técnicas de riego. J. L. Fuentes
Yagúe. 483 págs. 2003. 4^
edición. MAPA/Mundi-Prensa.
25,24 €.

Guía práctica de la energía.
Consumo eficiente y
responsable. Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
energía. 208 págs. 2003.
Mundi-Prensa. 18 €
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Motores mejorados desde
264 hasta 516 CV
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L^^^^ IEXION

Cilindro acelerador APS Ordenador de control CEBIS
Separador multidedo MSS

^^ ^^^^^

Cambio de marchas por botón

Tolvas aumentadas desde 7.300 Servicio p
hasta 10.500 I

Ilumina7►ón halógena H9 ^^ ^7eÍ^^ Climatizador en cabina VISTA CAB ,,,^^,^^:,;^^ Ibérica, S.A.
por todos los costados

^^ ^^: ^ ^^r^...^^, ^^ S

^ 2 ,^^
Cortes con arranque suave

Espejos retrovisores eléctricos Tlf.: 91 655 91 52 www.ClBaS.COm
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