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r^^r,ta del dír,^^^^L^^r^

La apretada agenda del
ministro de Agricultura

uerido lector:
La última semana de febrero, aque-
Ilos que seguimos los aconteci-
mientos agrarios, no tuvimos tiem-
po salvo para seguir al ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su periplo madrileño Ileno de in-

tervenciones y actos públicos. Primero fue una
conferencia en el marco del Foro de la Nueva Eco-
nomía, más tarde la entrega de premios Alimen-
tos de España, en su decimoquinta edición y, fi-
nalmente, la presentación de los trabajos desti-
nados a elaborar el Libro Blanco de la Agricultura
española. Tuve la suerte de escuchar en el pri-
mero, de participar en la recepción de los pre-
mios y, desgraciadamente, me fue imposible es-
tar presente en la última. A todos ellos dedico hoy
mi comentario.

La conferencia del Foro, que siguió a un al-
muerzo, Ilenó los salones. Aquello estaba hasta
la bandera. Y el ministro no hizo una faena de ali-
ño, sino que salió con dos orejas, por lo menos, y
por la puerta grande. Expuso la importancia de la
PAC para la agricultura española; destacó la vul-
nerabilidad de ciertas regiones debido a los me-
canismos de ayuda; resaltó que España ha reci-
bido desde su ingreso 65.800 millones de euros
(11 billones de ptas.); que con ello España es el
2° receptor de fondos de la sección Garantía del
FEOGA; que pese a ello tenemos un déficit de co-
hesión por los efectos asimétricos que la PAC ge-
nera entre regiones; que España es el país que
más recursos consume de los programas de de-
sarrollo rural de la UE; y que siendo la PAC muy im-
portante para España no lo es r^enos una políti-
ca nacional, cuyos elementos básicos giran en
torno al aumento de la dimensión media de las ex-
plotaciones, al sistema de I+D, a los recursos hí-
dricos y el Plan Nacional de Regadíos y al desa-
rrollo integral de los seguros agrarios.

Finalmente hizo una amplia referencia a la
Presidencia española de la UE y sus prioridades.
La primera es aprobar la posición común sobre la
ampliación, tarea no fácil pues aunque hay coin-
cidencia sobre el fin, los escollos en los aspectos
financieros que atañen a Agricultura, Política re-
gional y aspectos financieros, son muy grandes.
La segunda concierne al segundo pilar de la PAC,
el desarrollo rural, que sólo recibe el 10% del pre-
supuesto agrario en toda la UE, mientras que en
España es del 17%. La tercera prioridad atañe al
debate sobre la revisión a medio plazo de la PAC,
que afecta a los herbáceos, trigo duro, arroz, ole-
aginosas y vacuno de leche y carne. La cuarta
prioridad - que a mi juicio es la primera en impor-
tancia- se refiere al restablecimiento de la con-
fianza de los consumidores en la producción ali-

mentaria europea, desarrollando las propuestas
del Libro Blanco sobre la Seguridad Alimentaria,
avanzando también en sanidad y bienestar ani-
mal. Y, finalmente, la quinta es, como no, las ne-
gociaciones agrarias en el seno de la OMC, a lo
que ya nos hemos referido en otras ocasiones.

EI segundo lugar de encuentro fue con oca-
sión de la entrega de los premios Alimentos de
España. Nacieron estos premios hace 15 años,
unos años más tarde de la incorporación realiza-
da en 1981 de las competencias de Alimentación
al Ministerio. Y son una gran ocasión de premiar
tareas periodísticas, restaurantes notorios en Es-
paña y en el exterior, fotografías notables, etc. EI
ministro, junto a algunos altos cargos del MAPA y
al ministro portavoz del Gobierno, hicieron entre-
ga de tales premios. Y yo debo significar el premio
recibido por Eduardo de Rojas, Conde de Montar-
co, merecidísimo por su extraordinaria tarea al
frente de La Gaceta Rural, que lo recogió acom-
pañado por su hija Ana, que tanto ha trabajado al
lado de su padre. Eduardo ha sido el gran maes-
tro de todos los que escribimos en prensa sobre
agricultura, desde sus editoriales en La Gaceta
hasta sus artículos en ABC bajo el seudónimo Jo-
vellanos. Y también debo agradecer, en este caso
personalmente, el otorgado a esta casa, a EUME-
DIA, y que tuve el honor de recoger de manos del
ministro portavoz, Pío Cabanillas, por nuestra pu-
blicación AgroNegocios, complementaria a ésta.

I último acto en este maratón minis-
terial fue el de la presentación de
los trabajos del Libro Blanco. Nada
puedo informar de forma directa. Sí,
recordar que esta es una vieja pro-
mesa del ministro, que quiere ver re-
flejado en un texto sistemático ha-

cia dónde debe caminar la agricultura española
en los próximos años y, en consecuencia, qué
cambios legislativos deben abordarse para lograr
los fines previstos. En el acto tuvo una brillante in-
tervención -lógicamente- el profesor Tamames.

(Entre acto y acto todavía tuvo D. Miguel Arias
tiempo y fuerza para desplazarse a Angola a ne-
gociar nuevos caladeros para la flota pesquera
española... No es buena vida, como se ve, la de
un ministro...).

Un cordial saludo de

Jaime Lamo de Espinosa
Director de Vida Rural

«En la última

semana de febrero,

el ministro Arias

Cañete dio una

magnífica

conferencia en el

Foro de la Nueva

Economía,

presidió la entrega

de los premios

Alimentos de

España y presentó

los inicios de los

trabajos del

Libro Blanco»
•
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Los mayores valores de precipitación acumulada los registramos en Galicia, zonas montañosas del suroeste de la península y Ba-
leares donde se sobrepasan los 500 mm. e incluso los 650 mm. especialmente en la primera de las regiones citadas. Más de 300
mm. se registran en otras zonas del norte de la península y del cuadrante suroeste así como en zonas del Levante y en la isla de La
Palma. Por el contrario en la meseta del Duero las precipitaciones rondan los 125 ó 150 mm. cantidad similar a la de La Mancha,
mientras en el valle del Ebro y en el Sureste son inferiores a 100 mm. en muchos puntos y en las islas orientales de Canarias son
aún más bajas, menos de 75 mm. en Lanzarote.

*Nota: mm= milímetros. 1 mm=1 litro/m2
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EI ministro y sus dificultades
VICENTE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ VALDEPEÑAS. Presidente del Grupo Empresarios Agrarios.

I pasado 25 de febrero, tuvimos la suerte de ser invi-
tados a la conferencia que pronunció el Excmo. Mi-
nistro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Sr. Arias
Cañete, en el "Foro Nueva Economía", en el magnífi-
co y señorial marco del Hotel Ritz de Madrid. La asis-
tencia fue masiva y allí estuvimos quinientas o seis-
cientas personas, personajes y personalidades. EI

"Todo" agrario nacional y parte del extranjero. Máximo poder de
convocatoria la de nuestro Ministro, precisamente durante la Pre-
sidencia española de la Unión Europea.

EI discurso fue bueno, mejor dicho, muy bueno. Se movió por Eu-
ropa que es lo suyo, y demostró que le cabe el Ministerio en la ca-
beza y la agricultura europea también.

Lo más destacable es que nos dejó un regusto de esperanza, de
ilusión para el futuro agrícola comunitario, en contra del pesimismo
de los rumores, de los rumores pesimistas.

Primero analizó los resultados históricos de nuestra andadura
por la UE, para darnos más tarde esperanzas, apoyándose en dos
hechos singulares e importantes.

EI primero cuando se refirió a la posible renacionalización de los
fondos comunitarios que, además de ir en
contra de la solidaridad interna de la UE,
aquellos países que lo intenten conculcarán
e incurrirán en un atentado a la libre compe-
tencia y serán carne de cañón del Tribunal co-
rrespondiente.

En segundo lugar, manifestó la esperan-
za en que la entrada de los diez nuevos paí-
ses en Europa reequilibrará la balanza comu-
nitaria de países a favor y en contra de las
ayudas comunitarias compensatorias, dado
que estos países son claramente agrícolas.

Destacó y reiteró que España aboga por
una PAC de corte tradicional. Lo repitió varias
veces. Bien Sr. ministro. Puso de manifiesto
una foto de la realidad actual agraria espa-
ñola y subrayó que ^^España es muy distinta a
la de hace diez años: están desapareciendo
explotaciones pero el tamaño medio está au-
mentando, lo que refleja que la agricultura es

que para el éxito. Ejemplos miles. Destaquemos a Anibal el carta
ginés, Elvis Presley o Maradona. Fueron víctimas de su éxito, vícti-
mas de sus consejeros y amigos ocasionales, ocasionalrnente ami
gos del que está arriba, en el pináculo de la farna o del poder. iCui
dado con los amigos ocasionales!

En contra de la opinión de nuestro querido y admirado Vidal
Maté en una de sus últimas columnas titulada "La Izquierda del
MAPA" y publicada en la revista "Agricultura", en la que abordaba
este tema, creemos que no se trata de un problema político o de
ideología. Es un problema de valoración de la realidad: se están
promoviendo medidas de desarrollo rural para clientes inexisten-
tes y se está equiparando a los empresarios agrarios, que
crean empleo y que son respetuosos con el medio ambiente, con la
gran derecha española. Nada más lejos de la realidad.

Lo de los cortijos y los brindis al sol es un discurso demagógi
co, obsoleto e inútil en esta España comunitaria actual. EI señorito,
el caballo y el perro ya no es una figura que cabalgue por los cam
pos. Se ha muerto ya. La Historia se lo ha Ilevado por cielante. Si
queda alguno será en algún recoleto nido ecológico que no haya
sido descubierto ni por los inspectores de Hacienda, los directores

de Banco o algún ecologista agresivo.
Hoy los cortijos no están en el campo, es

tán en los centros de decisión. Los terrate
nientes del poder viven en lujosos despa
chos y sus patronos, el Estado, la Banca o
los medios de comunicación, también. Los
demás, en especial los ligados a la agricultu
ra, somos sus pobres empleados. Todos, to-
dos, trabajamos para ellos.

La mano de obra familiar disminuye. EI
empleo lo generan fundamentalmente los
empresarios agrarios. Casi el 100%, y con
una base que crece y crece cada vez más. La
tecnología punta, la competitividad y el buen
hacer con el medio ambiente, se consiguen
más y mejor con las explotaciones de corte
empresarial.

Que dejen de reunirse en el Escorial, que
dejen de manejar viejos tópicos de una pro-
blemática hoy inexistente, que viajen por Es-

Lo de los cortijos
y los brindis al sol es un
discurso demagógico,

obsoleto e inútil en esta
España comunitaria actual.

EI señorito, el caballo y el perro
ya no es una figura que

cabalgue por los campos.
La Historia se lo ha
Ilevado por delante

más europea. La agricultura y ganadería españolas producen cada
año mayor valor añadido, mediante la mejora de la competitividad
de las explotaciones, que están más tecnificadas, más especiali-
zadas y más concentradas^^.

D6nd^ ^adica el problema

Para nosotros el problema reside en la diferencia entre lo que
opina, cree y dice el Sr. ministro y la marcha del día a día.

Pensamos que la influencia de determinados foros o grupos de
teóricos expertos, o más bien de expertos teóricos, está dificul-
tando con sus criterios obsoletos y reiterativos las líneas básicas
de actuación del MAPA.

EI hombre, como ser humano, está más preparado para sufrir

paña, que pisen los terrones de la dura sequía y que analicen la
evolución del censo de explotaciones y, después, piensen y pro
pongan cómo gastarse los próximos euros con eficacia, con visión
de futuro, atendiendo a un suministro de alimentos sanos y sufi
cientes para una población creciente. Y que, además, piensen que
el voto agrario es cada vez menor, pues hemos pasado de una po-
blación activa agraria del 52% cuando éramos niños, a hoy que es
el 7% en España y un 4% de promedio europeo, con algunos paí-
ses que Ilegan al 2%, que es la meta que esta previsto Ilegar en la
UE. EI voto no está en el campo, está en la ciudad y no piensa vol
ver. Está, como nuestros amigos, en los Escoriales que tiene
nuestro país.

Querido Ministro, en tu discurso el otro día estaba la receta, la
dijiste bien y además es buena. Adelante, no desmayes. n

8/Vida Rural/15 de rnarzo 2002
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Inic io de los trabajos para redactar e l Libro
Blanco de la Agr icultu ra y e l Desar ro llo Ru ra l
Se prevé que en 2003 se aprueben reformas legislativas de calado en base a sus conclusiones

I Ministro de Agricultu-
ra, Miguel Arias Cañe-
te, presentó el pasado
1 de marzo el calenda-
rio de actividades pro-

gramadas durante todo lo que
resta de año para la elaboración
del Libro Blanco de la Agricultura
y el Desarrollo Rural, bajo el lema
"La agricultura del futuro: un
compromiso de todos".

Según Arias, los trabajos a
realizar, a través de una serie de
jornadas temáticas y autonómi-
cas, tienen como fin recoger y
analizar con profundidad el pre-
sente del sector agrario español,
la problemática del mundo rural y
Ilenar de contenidos las cuestio-
nes claves del futuro, como la
competitividad creciente, la mul-
tifuncionalidad y la sostenibili-
dad, que serán determinantes
en la estrategia del sector y en la
toma de decisiones.

Más en concreto, los análisis
y debates a realizar a lo largo de
este año servirán para que en
2003 se puedan desarrollar de-
terminadas iniciativas legislati-
vas, como la Ley del Régimen Ju-
rídico de las Explotaciones y Es-
tructuras Agrarias, que incluirá
cambios en fiscalidad, dimen-
sión de las explotaciones y refor-
mas agrarias, y la Ley Básica so-
bre Agricultura y Desarrollo Ru-
ra I .

Las doce jornadas temáticas
sobre el Libro Blanco se iniciaron
el pasado 7 de marzo, con el de-
bate sobre "Estructuras Agra-
rias" y continuarán en abril con
"La empresa agraria y cooperati-
vismo"; mayo, sobre "EI mundo
rural";junio sobre "EI régimenju-
rídico de las relaciones agra-
rias"; julio, con "La industria
agroalimentaria. Seguridad y ca-
lidad alimentaria" y "Aspectos
medioambientales de la agricul-
tura"; septiembre, con "Garantía
de rentas. Seguro agrario"; octu-

bre, con "Vertebración de secto-
res. Interlocución sectorial"; no-
viembre, con "Políticas de relevo
generacional e incorporación de
la mujer al medio rural" y"Rela-
ciones y cooperación entre Admi-
nistraciones agrarias", y diciem-
bre, con "La fiscalidad en el sec-
tor agrario" y"La PAC que Espa-
ña necesita".

loin^id^iti ^tulon^^ini<<^s

Asimismo, entre julio de
2002 y enero de 2003 se quie-
ren celebrar Jornadas autonómi-
cas en cada Comunidad, para te-
ner en cuenta en el Libro Blanco
la circunstancias socioeconómi-
cas y las peculiaridades de la
agricultura de las diferentes re-
giones españolas, contemplan-
do igualmente los aspectos rela-
cionados con el desarrollo rural
de sus comarcas y analizando
las posibles soluciones o alter-
nativas futuras de cada una.

Junto a esto, se anunció tam-
bién la creación de un foro de de-
bate en Internet, a través de la
página www.libroblancoagricultu-
ra.com., con objeto de facilitar el
acceso a este proceso a todos
los agentes con intereses en el

sector agrario y en el medio rural.
AI respecto, el MAPA contará

con la aportación de todos los
agentes mediante el envío de
cuestionados dedicados a cada
tema, que aparecerán en la pági-
na web, una vez celebradas las
jornadas correspondientes, con
el compromiso de considerar to-
das las opiniones e integrarlas al
debate en curso.

EI titular del MAPA aclaró que
el Libro Blanco no tiene un carác-
ter normativo, sino que se trata
de un documento que describa la
situación actual y estudie la evo-
lución deseable del sector agra-
rio español.

Según el MAPA, la situación
actual de la economía nacional e
internacional hace necesario im-
pulsar un estudio pormenorizado
del sector agrario y del mundo ru-
ral español, de manera que se
pueda obtener un perfil real del
agricultory de las peculiaridades
empresariales, productívas y te-
rritoriales de la agricultura espa-
ñola para diseñar una política
agraria nacional adecuada ante
los retos planteados sobre el fu-
turo de la PAC, la ampliación de
la Unión Europea, los acuerdos
en el seno de la Organización

Mundial del Comercio (OMC), así
como la mejora de la competitivi-
dad de las explotaciones y de la
calidad de los productos.

Menos entusiasmo ha susci-
tado esta iniciativa al grupo so-
cialista. Su portavoz agrario en el
Congreso, Jesús Cuadrado, ha
presentado al MAPA, sobre los
trámites seguidos por el Gobier-
no (a quién se ha adjudicado el
trabajo, mediante qué sistema
de adjudicación, condiciones de
adjudicación, ofertas presenta-
das, coste de partida y partida
presupuestaria que lo respalda)
para encargar el Libro Blanco so-
bre la Agricultura y el Desarrollo
Rural.

Según Cuadrado, con tal ini-
ciativa, ^^se pretende ocultar la
ausencia de una política agraria
nacional durante estos años^^.

Por su parte, desde algunas
organizaciones agrarias,se ha
señalado que la iniciativa del
MAPA para elaborar un Libro
Blanco, con el fin de analizar y re-
flexionar sobre la actual situa-
ción del sector agrario y avanzar
los debates sobre su futuro, es
algo positivo, siempre que no se
agote en sí mismo.

No obstante han expresado
su escepticismo, ya que plantea-
mientos de este tipo, realizados
en el pasado y con Gobiernos de
diferente signo político, no han
servido para mejorar con las re-
formas en la legislación interna
española, que hubiesen sido ne-
cesarias, la actual y difícil situa-
ción que vive el sector agrario.

Las organizaciones agrarias
estiman que el MAPA debería ha-
ber puesto sobre la mesa algo
más consistente -propuestas y
planteamientosdeterminados
sobre fiscalidad, régimenjurídico
de las explotaciones y empresas
agrarias, vertebración...etc. -
que la mera iniciativa de debate.
SYd Alfredo López. Redacción.
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Eumedia S.A. rec ibe e l Premio Alimentos de
España por su pub l icac ión AgroNegoc ios
La sección Agrocalidad es reconocida como Mejor Trabajo Periodístico en 2002

I Ministerio de Agricul-
tura Pesca y Alimenta-
ción entregó el pasado
jueves 28 de febrero
los Premios Alimentos

de España, que ya han alcanzado
la 15a edición y que pretenden
premiar e incentivar a aquellos
que desde distintos campos,
como son la restauración o los
medios de comunicación, han
contribuido con su trabajo a la
promoción y el fomento de la cali-
dad de los productos españoles.

Este año, nuestra empresa
editoral Eumedia S.A., que publi-
ca tanto esta revista, Vida Rural,
como el mensual Mundo Gana-
dero y el Semanario AgroNego-
cios, ha sido premiada precisa-
mente por esta última publica-
ción.

AgroNegocios ha conseguido
el premio al Mejor Trabajo Perio-
dístico del 2001, dentro de la mo-
dalidad de Medios de Comunica-
ción, "por su sección Agrocali-
dad, que destaca tanto por su
constancia, como por el rigor in-
formativo en la difusión de los
productos españoles con sello
de calidad", tal y como ha desta-
cado el jurado del Premio Alimen-
tos de España.

Pio Cabanillas, portavoz del Gobierno,
entrega el premio a nuestro director.

Con este premio se reconoce
la labor informativa de Eumedia

Parte del equipo de Eumedia S.A. junto al ministro de Agricultura, Miguel Arias.

Venta del Sotón, de Huesca, Nou
Manolín, de Alicante y Costa Vas-
ca, en México D.F.

Aqi/^^1^"^iniicnlo

La entrega de los premios
congregó a cientos de personali-
dades del sector agroalimentario
que disfrutaron no sólo de la en-
trega en sí (desde hace dos años
organizada de forma bastante es-
pectacular) sino también de la de
gustación posterior de alimentos
de España con marchamo de ca
lidad.

EI premio a Eumedia S.A. fue
entregado por el portavoz del Go-
bierno, Pio Cabanillas, que se tur-
nó con el ministro de Agricultura,
Miguel Arias Cañete, en la entre-

"/"^lsw"y/^,^"ri^^^"`^nr e r.^.^^.
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S.A. y su apuesta por las produc-
ciones de calidad, que ocupan un
lugar muy importante tanto en las
revistas Vida Rural y Mundo Ga-
nadero, que tienen una sección
fija especial y varios dossieres a
lo largo del año, como en Agro-
Negocios, que desde hace más
de un año le dedica un importan-
te espacio semanal.

Junto a Eumedia S.A., tam-
bién fue premiado el semanario
La Gaceta Rural, por el premio a
la Mejor Labor Continuada; la fo-
tografía "EI azúcar: tradición y
modernidad", del autor Pasquale
Caprile; y los restaurantes La

ga de los mismos. Le
correspondió al direc-
tor de AgroNegocios
y de Vida Rural, Jai-
me Lamo de Espino-
sa, el recoger el galar-
dón y el hablar en
nombre de todos los
premiados.

Jaime Lamo de
Espinosa destacó en
su breve intervención
la importancia de es-
tos premios en el apo-
yo y la difusión de las

producciones de calidad.
También ensalzó la figura del

Conde de Montarco, director de
La Gaceta Rural, que ha sido una
figura clave para todos los que
nos dedicamos al periodismo
agrario.

Por último, agradeció al presi-
dente de Eumedia S.A., Eugenio
Occhialini, su firme apuesta por
formar e informar a nuestro sec
tor agrario y destacó que debía
ser el equipo de profesionales
que conforman el capital humano
de esta empresa editorial los que
recogieran este premio, que es
realmente de todos. ^
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La Conferencia
anual Ategrus se
centrará en el
compostaje

tegrus, Asociación Técni-A ca para la Gestión de Resi-
duos y Medio Ambiente,

celebrará los días 18 y 19 de
abril en Valencia la XXIII Confe-
rencia Anual, coincidiendo con
Ecofira, la Feria del Medio Am-
biente del Mediterráneo.

Esta Conferencia será una
continuación de la celebrada en
el año 2000 bajo el título Com-
postaje= Reciclaje Agrícola. En
este sentido, se pretende dar
una imagen global de las múlti-
ples oportunidades que ofrece
la materia orgánica desde el
punto de vista de su tratamiento
y posterior utilización como ma-
teria de recuperación de suelos
y también como producto para
su aplicación en la agricultura y
lajardinería. También se analiza-
rá la situación del tratamiento
biológico de residuos en España
y en otros países europeos,
como Francia, Portugal e Italia,
sin olvidar el punto de vista de
los agricultores.

Los antecedentes de esta
iniciativa se remontan al Plan
Nacional de Residuos Urbanos,
aprobado a principios de 2000
por el Consejo de Ministros y
que preveía que el 40% de la ma-
teria orgánica de los residuos ur-
banos fuera tratada mediante
técnicas de compostaje, Ilegan-
do esta cifra hasta el 50% en
2006, lo que supone un 24%del
total de los residuos generados
en España.

En el documento, también se
establecía un programa de mejo
ra de la calidad del compost pro-
ducido de acuerdo con la pro-
puesta de la Directiva europea y
la promoción del uso comercial
de este subproducto. La inver-
sión para el desarrollo del pro-
grama en el período 2000-06 as-
ciende a 870 millones de euros.

Información: Tel.: 94 424 38
54. Web: www.ategrus.org. ^!
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La VII Feria de Agricultura Eco lóg ica
de Córdoba amp lía su programa
Está previsto el desarrollo de nueve actividades complementarias

a Feria de la Agricultu-
ra Ecológica de Córdo-
ba, que se celebrará
entre los días 11 y 14
de abril de 2002, al-

canza su séptima edición con un
amplio programa de actividades
complementarias.

En el transcurso de la Feria
se desarrollará el I Concurso Na-
cional de Aceite de Oliva Virgen
Extra Ecológico, al que se han
presentado 17 muestras proce-
dentes de almazaras y envasa-
doras de todo el territorio nacio-
nal.

También se celebrará el III
Concurso Nacional de Vino Eco-
lógico, en el que está prevista la
recepción de más de 106 mues-
tras.

Del 8 al 14 de abril se desa-
rrollará la Semana Gastronómi-
ca en restaurantes de la capi-

^na i(r la
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tal, durante la cual se ofertarán
menús ecológicos, como forma
de promoción del consumo de
este tipo de alimentos entre la
población. En esta misma línea
se realizarán comidas promo-
cionales.

EI programa contempla dos
catas dirigidas. La primera el día
11 sobre vino ecológico y la se-
gunda el día 12, en esta ocación
la cata será de Aceite de Oliva
Virgen Extra Ecológico.

Encuentros sectoriales y dis-
tintas promociones completan
este amplio programa de una Fe-
ria que cuenta con 65 exposito-
res en una superficie total de
2.254 m2.

La feria está organizada por
la Diputación provincial, en cola-
boración con las Consejerías de
Agricultura y Pesca, Medio Am
biente y Economía de la Junta de
Andalucía, el Área de Desarrollo
Económico y Prornoción de la
Ciudad del Ayuntamiento de Cór-
doba y el Comité Andaluz de Agri
cultura Ecológica.

Más información: Tel: 957
32 53 13. Fax: 957 32 53 08. n

La Fer ia de l O livar, Expomartos
2002, a lcanza su terce ra edic ión
Se presentará el Proyecto del Polígono Olivarero de Martos

el 18 al 21 de Abril, la
III Feria del Olivar de
Martos, en Jaén,
será el lugar de en-
cuentro del sector oli-

varero. Expomartos se estructu-
ra en tres ejes: la exposición pro-
piamente dicha, el área de "la
Cultura del Olivar", que incluye
talleres de fotografía y pintura y
el área lúdica-formativa.

La feria, con una extensa
programación, es cita obligada
tanto para las empresas del sec-
tor del olivar (almazaras, coope-
rativas, productos fitosanita-
rios, maquinaria...) como para
las personas interesadas en los

aspectos económicos, gastro-
nómicos y culturales del olivar.

Dentro de esta Feria desta-

ca la presentación del Proyecto
del Polígono Olivarero de Mar-
tos. Este polígono, de más de 30
hectáreas, está destinado a
acoger las almazaras y coopera-
tivas situadas en el núcleo urba-
no, que modernizarán de esta
forma sus instalaciones, y a
cualquier empresa, industrial o
de servicios, relacionada con el
sector del olivar.

Además, se fallará el 2° pre-
mio de periodismo Expomartos
2002, sobre temas del olivar y el
aceite de oliva, en general y so
bre Martos, en particular.

Más información: EPSA. Tel:
953 24 30 26. !^

14/Vida Rural/15 de marzo 2002



1 ' ^-' ^ ' l ^^_^ ^
Í1^ t^r^{'1)^^1^^^J1)^ 1^

^ 3 l ^_^
^:1^^^>1^^!_l^)c)

f^,^`^ ^_^^J

FERIA INTERNACIONAL DE LA ACEITUNA DE MESA.
700o m2 de sala expositiva para presentar las últimas novedades en producción integral
dentro del olivar, en la recolección, en proceso de transformación y en el envasado f inal.

Del 4 al ^ de abril de Zoo2.

AGR^ÓGAN
A^rIcBltun, GaBaderia y ProAuctos Agroalirae®tsrbs

AGROGAN, FERIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.
Tres grandes escenarios: los recursos, la transf ormación de los recursos,

los instrumentos técnicos y f inancieros para su desarrollo.
Del 2 al 5 de mayo de Zoo2.

FRRU DR LA INNOVACION

Y TBCNOLOGIA AMBIENTAL

FITA, FERIA DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL.
Las empresas se están viendo obligadas a reconsiderar sus procesos de fabricación.

Fita presenta nuevas tecnologías y métodos de producción con menos impacto mediambiental.
Del 2 al 5 de mayo de Zoo2.

^ ^ _̂
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La producc ión de v ino con Denom i nac ión de
Or igen canario desciende por la sequía
Canarias es una de las regiones con mayor número de producciones vitivinícolas protegidas

pesar de que para mu-
cha gente la producción
vitivinícola canaria es
una completa descono-
cida, esta comunidad

autónoma es una de las que
cuentan con mayor número de
denominaciones de origen (10 en
total) de España. En los últimos
años, la sequía se ha cebado es-
pecialmente en el viñedo y aun-
que la superficie cultivada ha ido
en aumento, el futuro de estas
producciones comienza a peligrar
si las condiciones meteorológi-
cas no cambian.

De acuerdo con los datos de
la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación del
gobierno canario, en el pasado
año se recogieron en las 11.127
hectáreas de viñedo protegidas
por DO un total de 7.100.000 ki-
logramos de uva, cantidad nota-
blemente inferior (aproximada-
mente un 60% menos) a la obte-
nida en el año 2000. Sin embar
go, como ocurrió en otras zonas
de España la calidad de la uva fue
muy buena.

De la superficie total cultiva-
da en Canarias (unas 47.500 ha
según los datos del Censo Agra-
rio 1999), aproximadamente un
24% son de viñedo, porcentaje
que da una idea de la importan-
cia que el vino tiene en la produc-
ción agrícola final de la comuni-
dad autónoma canaria.

Si bien la historia de la viña en
Canarias se remonta al siglo XVI
con la Ilegada a las islas de gen-
tes de la península, la aparicion
de las denominaciones de origen
en esta comunidad es relativa-
mente reciente si la comparamos
con las de otras comunidades au-
tónomas. En 1992, el Ministerio
de Agricultura ratificó la primera
denominación de la región que
fue la DO Tacoronte-Acentejo en
Tenerife. Diez años después, el
número de denominaciones Ilega

a la decena, siendo las últimas in-
corporaciones las de Monte Len-
tiscal (ratificada en 1999) y Gran
Canaria (año 2000).

Dado que las producciones vi-
tivinícolas canarias se cultivan en
terrenos muy diferentes, las va-
riedades de uva que se dan en
ellas también lo son. De todas
formas, las más comunes son la
Malvasía, las Listán (Blanca y Ne-
gra) y la Moscatel.

Entre todas las Denominacio-
nes, la que tuvo peores resulta-
dos en el año 2001 fue la DO Lan-
zarote, que es, por otra parte, la
que cuenta con mayor superficie

^ ^ ^ ^ ^-

Nombre Superficie
inscrita (ha)

N°
Bodegas

N4
viticultores

Lanzarote 2.290 18 1.688
Tacoronte-Acentejo 1.800 42 2.223
Valle de la Orotava 679 22 816
Ycoden-Daute-Isora 1.450 31 1.600
Abona 2.200 15 1.216
Valle de G Ĵ imar 913 26 883
La Palma 1.050 18 1.400
Gran Canaria 270 29 171

Monte Lentiscal 200 16 50
EI Hierro 275 7 465

TOTAL 11.127 217 10.512

amparada, como se puede ver en
el cuadro adjunto. En la zona de
producción amparada por esta
denominación, la falta de agua
provocó una merma de la cose-
cha desde los 3 millones de kilos
de uva del año 2000 a menos de
un millón en 2001.

De cara a la actual campaña,
las perspectivas también son
muy malas. Aunque Iloviera en
los próximos meses, aseguran
desde el Consejo Regulador de
esta denominación, la produc
ción de uva tanto de vinificación
como de mesa se verá muy mer-
mada, ya que la viña está muy da-

ñada por la sequía de años ante-
riores. En esta zona se están en
sayando nuevos sistemas de rie-
go, aunque hay quien piensa que
su puesta en marcha redundará
en detrimento de la calidad de la
uva.

^^01111'I l I^1 ^ 17.^11 Ill I I

La comercialización de los vi-
nos de calidad canarios se reali
za mayoritariamente dentro del
mercado nacional. En la campa
ña 99/2000, de las ocho deno
minaciones que por entonces co-
mercializaban sus vinos, sólo la
de Tacoronte-Acentejo vendió en
el exterior. Esa misma campaña,
el valor económico del comercio
de estos vinos se elevó a 20,1
millones de euros (el valor de los
vinos de La Mancha, por ejemplo,
ascendió en las mismas fechas a
188 millones de euros), siendo
Tacoronte-Acentejo, con más de
5 millones de euros, la denomi
nación de origen que alcanzó un
mayor valor en las ventas de sus
vinos.

Con la incorporación de dos
nuevas denominaciones en la úl
tima campaña, las cifras de co-
mercio en el último año se habrán
seguramente incrementado, a
pesar de que el año 2001 no fue
muy bueno.

Además de sus denominacio-
nes de origen, Canarias cuenta
desde 1992 con la Indicación Ge
ográfica Vino de la Tierra La Go-
mera. En la última vendimia se re
cogieron 500.000 kg de uva en
las 400 ha que están protegidas.
En general, los caldos de La Go
mera son blancos y las varieda-
des de uva más extendidas son la
Gomera y la Forastera.

De todas las islas canarias,
sólo Fuerteventura carece de

producción de uva al^parada por
algún tipo de denominacicin. ^ •
Ataúlfo Sanz
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U na nueva Planta Desa lobradora en Má laga
permit i rá suministrar agua de ca lidad
La realización del proyecto supone una inversión de más de 48 millones de euros

partir de 2003, los
malagueños podrán
recibir en sus casas
agua de calidad, al

. misi7^o tiempo que se
acabarán los problemas de
abastecimiento en esta ciudad,
gracias a la Planta Desalobrado-
ra EI Atabal, incluida dentro del
Plan Global de Actuaciones Hi-
dráulicas Prioritarias de la provin
cia de Málaga, denominado Plan
Málaga.

Éste está siendo gestionado
por la Sociedad Estatal Aguas de
la Cuenca del Sur, Acusur, que
para Ilevar a cabo este proyecto
ha contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Málaga a
través de la Empresa Municipal
de Aguas, EMASA, para su ejerci-
cio y explotación.

La nueva instalación está
considerada la más importante
del mundo, puesto que está pre-
parada para tratar un caudal de
agua de 165.000 m al día.

EI proyecto de la Planta De-
salobradora se ubicará dentro de
las actuales instalaciones de la
Planta Potabilizadora de EI Ata
bal que EMASA tiene para abas-
tecimiento de agua a Málaga. La
obra a realizar incluye una mejo
ra de estas instalaciones, a las
que se dotarán de la tecnología
más avanzada.

La inversión total de este pro-
yecto asciende a 48,452 millo-
nes de euros, más de 8.000 mi-
Ilones de pesetas, de los cuales,
45.857.000 euros se destina-
rán a la obra y proyecto de ejecu-
ción; 751.000 euros irán a ins
pección y control; 1.418.000 eu-
ros se destinarán a la dirección
de obras y los 426.000 euros
restantes a seguridad. La empre-
sa contratada para la construc-
ción es UTE Ondeo Degremont
Abensur, Urbaconsult SA dirigirá
las obras, la supervisión, inspec-
ción y control correrá a cargo de

la empresa Narval. Cedex se en-
cargará de la asistencia técnica
del proceso y Acnen Axis Salud
Prevención se encargará de la
seguridad.

La actual planta potabilizado
ra es una instalación convencio
nal con decantación floculación.
por recirculación de fangos y fil-
tración sobre arena mediante fil
tros abiertos de gravedad. Eri el
proyecto se recoge la adición de
una planta de tratamiento de
agua salobre.

Dentro de la ade
cuación de las instala-
ciones existentes, en
las actuaciones en
obraĴ se contempla la
sustitución de la ac-
tual tubería de salida
de la planta a la zona
Oriental y Central de
Málaga, por una tube-
ría by pass que se eje-
cutará en dos tran^os.
La conducción con-
templa una arqueta
que será el punto de
mezcla de agua tratada. agua cle
by pass y agua del embalse de La
Viñuela. La primera obra es el
desvío de las tuberías de abaste-
cimiento a la ciudad de los em
balses de La Viñuela y el Limone-
ro. la segunda obra es el desvío
del tubo de agua tratada en la
ETAP entre los filtros de arena
existentes y el edificio de bom-
beo de agua filtrada entroncando
con el Canal del Partidor Suárez
mediante una arqueta de cone-
xión, puesto que es necesario su
traslado de su ubicación actual.
También se necesita el encauza
miento del arroyo Blzcochero,
que en la actualidaci cruza la
zona de la parcela a ocupar. Ade-
más se realizarán otras adecua
clones en las instalaciones exis-
tentes, como en las compuertas.
cámaras de mezcla. decantado
res, filtros de arena y reactivos.

En cuanto a la nueva Planta
Desalobradora de EI Atabal, la lí-
nea cle tratamiento va a realizar
cinco pasos:

- EI primer paso, el pretrata-
miento, son^eterá al agua a una
serie cle tratamientos físicos y
químicos consistentes en desin
fección, coagulación, decanta
ción, filtración sobre arena. bom-
beo de agua filtrada, ajuste cle
pH, control de agentes oxidan
tes. conU^ol de incrustaciones y
filUación sobre cartuchos.

- La ósmosis inversa. segun-
do paso y fundamental, consiste
en la desmineralización de los
componentes orgánicos e inor=
gánicos presentes disueltos en
el agua por la acción de una pre-
sión ejercida sobre una membra-
na semipermeable. Este proce
so incluye unas acciones como
bombeo de alta presión, racks
de ósmosis inversa, bomba bo-
oster entre etapas y depósito de
equilibrio osmótico.

- Recuparación cle rechazos.
Se recupera la energía disponi-
ble en el rechazo de los racks de
ósmosis para producir energía
eléctrica en dos turboalimenta-
dores.

Postratamiento. A fin cle dis
poner de una reserva de agua
para desplazamientos y limpieza
de membranas se ha previsto un
depósito de almacenamiento de

agua tratada equipado con ven^
teo y transmisor de niveL En la
salida de agua del depósito se
instalarán un transmisor de cau
dal de agua producto y un rnedi-
dor de pH.

Finalmente, la evacuación

de salmuera, el vertido del agua
de rechazo de la desalación, se

realizará tras los tratamientos de
depuración para evit^ar vertidos

de productos contaminantes.
Esta agua cle rechazo sc c<^nali

zará hasta la EDAR dcl Gu^rrlal

horce, clonde sc vierte

al n^ar de forn^a con
trolacla y en una zona

donde el riesgo es mi-
nlrllo.

Toda esta obra im-
pl"eSlOnantC qUC Se Va

a realizar es compati
ble con el n^edio am

biente, tal y como ha
sido calificado tras cl

análisis ambiental cu

rrespondiente. Ade
más se van a aplicar

una seric cJc medidas
correctoras clel impacto tanto en
la fase de construcción como
una vez finalizada. Entre estas
mediclas se encuentra la in^plan
tación de sisten^as de insonori-
zación en las instalaciones con
un ruido elevado, la restauración
y revegetación de taludes, ribe
ras y zonas ocupacias durante la
construcción, instalación subte-
rránea del tenclido eléctrico, la in
tegración de las infi^aestructuras
aéreas en el entorno y la adop
ción de la tipología constructiva
tradicional acorde con la zona.

Junto a este proyecto se va a
poner en marcha un Programa de
Vigilancia Ambiental, a fin de es-
tablecer un sistema que garanti
ce en todo momento el cun^pli
miento de las indioaciones y me
didas protectoras y corrector^^s
especificadas en el análisis am
biental efectuado. n E. M.
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Mejoras importantes en las cond ic iones de
contratac ión de l seguro para c ítricos
Aumenta la subvención a la contratación y se amplían los riesgos cubiertos

I próximo 1 de abril se
iniciará el período de
contratación del segu-
ro combinado para cítri-
cos que este año cuen-

ta con importantes mejoras en
las condiciones de aseguramien-
to y un incremento de las subven-
ciones a la contratación que con-
cede el Estado.

Así, para este año se han re-
visado las normas utilizadas para
la valoración de los daños de cali-
dad y se han adaptado los crite-
rios aplicados a los que se vienen
utilizando en las transacciones
comerciales en este sector. De
acuerdo con el Ministerio de Agri-
cultura, esta revisión supondrá
un incremento en las indemniza-
ciones a percibir en caso de si-
niestro, que es algo que durante
muchos años ha venido deman-
dando el sector productor.

Otras de las modificaciones
para este seguro consiste en in-
cluir, entre las garantías ampara-
das por la póliza, de la cobertura
de daños por Iluvias persisten-
tes, un fenómeno meteorológico
que en los últimos años ha oca-
sionado importantes daños a los
campos de cítricos. También las
inundaciones y las Iluvias torren-
ciales han causado daños cuan-

tiosos en los últimos años, por
ello se ha decidido incrementar el
porcentaje de cobertura de da-
ños del seguro para esta campa-
ña.

Continuando con las cobertu-
ras de riesgos, también se ha de-
finido con mayor precisión que la
que había hasta ahora, el alcance
de la extensión de garantías para
el pedrisco, con objeto de evitar
problemas en la valoración de da-
ños causados por pedriscos tem-
pranos. Esta medida se ha esta-
blecido de manera cautelar para
evitar que los agricultores que se
retrasen en la contratación del

e •° e e

® - e e e. . e ®

.• •. -e.•' e'

.e. '- e. «.

ee e° • e

r •e . • • . e' ` •

• • e- • e

r• e • o- • e. • e e

e er• e• exa

e e « A ® °

e o- e- e ®° - e

• ` e e . • • . e e

seguro se encuentren desampa-
rados ante los daños producidos
antes de formalizar el contrato
para la nueva cosecha.

EI seguro combinado para cí-
tricos cubre los daños que, en
cantidad y calidad, provoquen los
riesgos anteriormente menciona
dos (Iluvias persistentes, etc.) y
los causados por el pedrisco, las
heladas y los vientos. Con esta
modalidad, cada especie se ase-
gura con una póliza independien-
te y el productor debe elegir la op-
ción que más se adapte a su ex-
plotación.

Esta campaña también se
han extendido las garantías del
riesgo de pedrisco para aquellos
asegurados que hubieran contra-
tado este seguro en la pasada
campaña, siempre que las opcio-
nes elegidas no incluyan el riesgo
de helada.

1l'(JIII U ( 0111^11

Por otra parte, si la contrata-
ción de este seguro de cítricos se
hace antes del 31 de julio, la Ad-
ministración ofrece la posibilidad
a los agricultores de contratar un
seguro complementario que per-
mita extender a la totalidad de la
cosecha esperada el conjunto de
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los riesgos garantizados.
La contratación de este segu

ro complementario podrá realizar
se siempre que las esperanzas
reales de producción sean supe
riores a las declaradas inicial
mente en la póliza de seguro
combinado.

Además de estas dos modali-
dades de seguro (combinado y
complementario) también existe
la posibilidad de asegurar me-
diante una única declaración
toda la producción de cítricos con
la Ilamada Póliza Multicultivo.
Con esta modalidad, el agricultor
se beneficia de una mayor sub
vención.

A este respecto, para la cam
paña actual la subvención máxi-
ma a la que un productor que con
trate el seguro combinado de cí
tricos puede acceder es de hasta
el 44% del coste del seguro (42%,
si no contrató en la pasada cam
paña). Por su parte, si contrata el
seguro complementario la sub
vención máxima ascenderá has-
ta el 29% del coste y si contrata la
Póliza Multicultivo, la ayuda de la
Administración central alcanzará
hasta un máximo del 47°/<, del
coste del seguro (también dos
puntos menos si no se trata de
una renovación).
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Lo que hay detrás nos hace ir delante



em ^r^esar,^ os

S. Coop. V i rgen de la Esperanza,
arroz con ca l idad Ca lasparra

^ ^r ^ ^ ^^ ^ r• ^ ^ ^. ^ ,^ ^ ^.

F,l coto arrocero Calasparra, situado
eĴr un área mu Ĵ^ nrontañosa t^ soleada,
está formado por las tierras regadas
por los ríos Segura Ĵ^ su afluente el

Mundo, a su paso por los municipios
de Calasparra, Moratalla (Murcia), v
He!!ín (Albacete), Ĵ^ en é1 se produce

el ánico arroti del mundo con
Denominación de Origen.

Esaú Martínez.

Ingeniero Agrónomo.

•

a Sociedad Cooperativa del Campo
Virgen de la Esperanza surgió en
1962 con la finalidad de asociar a los
cultivadores y molineros del "coto
arrocero Calasparra", un espacio na-

tural de unas 1.000 hectáreas, protegidas me-
diante una reglamentación específica que data
de 1905. En la actualidad, está formada por
190 socios, que cultivan unas 450 hectáreas
del coto arrocero y producen en torno a 3.500
toneladas de arroz cáscara, que goza de de-
nominación de origen desde 1986. La coope-
rativa elabora y comercializa, de manera aso-

Municipio de Calasparra y Vega del Segura.

ciativa, el 95%del arroz producido en esta zona
privilegiada para el cultivo.

La elevada calidad del agua utilizada para
el cultivo del arroz, unida a la altitud sobre el ni-
vel del mar (de 300 a 500 m), al entorno mon-
tañoso de la zona de cultivo y a las variedades
empleadas, contribuyen de manera especial a
extender la fama de este arroz.

EI Arroz de Calasparra pertenece al tipo Ja-

EI método tradicional de siembra a voleo sigue siendo el más empleado en Calasparra.

pónica, de grano corto, con alto contenido en
almidón y bajo en proteínas, que le da el as
pecto blanco-lechoso característico. Desde
siempre, se cultiva mayoritariamente el hibrido
Balilla x Sollana, aunque actualmente se está
recuperando el cultivo de la variedad local o cul-
tivar Bomba por sus especiales cualidades
gastronómicas, que prácticamente había deja-
do de cultivarse tiempo atrás, debido a su baja
productividad.

Producción ecológica

José Ruiz Egea, gerente de la cooperativa,
señala que la mayoría del Arroz Calasparra po-
dría ser considerado como ecológico, pues se
cultiva de una forma tradicional y respetuosa
con el medio ambiente. Plagas que constituyen
verdaderos problemas en otras zonas del terri-
torio español (Valencia, Sevilla, Delta del Ebro),
pasan casi inadvertidas en esta zona y, salvo
casos puntuales, no se emplean insecticidas
ni fungicidas. En ello influyen dos factores: las
rotaciones de cultivos y las condiciones climá
ticas.

La rotación clásica de la zona, a 4 años
(arroz/arroz/trigo/arroz o maíz), impide la per
manencia de las plagas en estado latente de
un año para otro.
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Las grandes oscilaciones de humedacl y temperatura zntre el dia y la
noche en el periodo de cultivo constituyen ^mas condiciones muy adver
sas para la instalacion de enfern^edades fungicas, como la Piricularia
oryzae, que es una importante plaga enclen^ica en otr^^s zonas.

Por otra parte. la variedad mayoritariamente cultiva^ta. la Balilla x So
Ilana, es resistr.nte al Iepidoptoro Chilo suppressalis ( fam. Pirálidos),
que ataca graven^ente al tallo del arroz.

Tampoco se suelen emplear niuchos herl^icidas: las n^^^las hierbas
se elii7^fnan bien i7^anualn^ente o blen variando la altura del agua en el
bancal. Para ello, se realiza la seca en el mes de julio ^1 ^' sen^ana) a fin
de que las malas hierbas comiencen a crecer y se sequen las algas, pos
teriomiente se vuelve a inundar y las malas hierbas n^ueren asfixiadas
y el arroz prevalece.

Aunque se suele
abonarcon abonos
de síntesis. es prácti-
ca muy extendida la
del abonado en ver-
de, con veza o yeros.
que se siembran tras
la cosecha. en octu
bre y sc incorporan al
suelo a n^ediados de
abril. antes de inun
darel bancal y realizar
la característica labor
de °fangueo". con un
tractor de ruedas es-
peciales que compac
ta el suelo y prepara
la cama de siembra,
que se realiza a prin
cipios de mayo.

Esta es una zona
de gran tradicion arrocera que conserva metodos y operaciones ances
trales, como la sien^bra y la escarda n^^anual, que se sigucn practicando
en gran medida y due dan a este cultivo un marcado car^cter social.

Pese a la conjunción de tantas características favorables. sólo un
10`% de la produecion esta acogida bajo la denominacion dc ^,rroz eco-

lógico. ^^^cmque se espera que este porcentaje siga aun^entando. como
lo ha estado haciendo desde .1980, fecha en que se certificó el primer
lote de arroz ecológico. con destino a Alemania.

En este sentido, tanto la cooperativa como el Consejo Regulador de
Agricultura Ecológica de la Región de Murcia. están realizando ^m im
portante esfuerzo para asesorar, aconsejary controlar a los agricultores
que deciden acogerse a la produccion ecológica.

EI cultivo del arroz

Tras la recolección en el n^es de noviembre. se realiza una labor pro

funda y otra con el i7^otocultor para incor^^orr^r el rastrojo y aumentar la
i7^a'teria org^^nica en el suelo, alisar el terreno y poder proce^^ier a la siem
bra de una legun^inosa Inormalmente yeros o vezal, la cual crece y se

desarrolla desde diciembre hasta mediados de abril, n^on^e-nto en que
se trituran las pl^^ntas de leguminosas incurporándolas al terreno con
una labor de n^otocultor con tablon para apelmazt^r. al tien^po que se

aprovecl^a esta operacion i^ai^^a incorporar u^^^ aboi^ado de fondo del tipo
fosfato bi^jmonico.

A medi^ulos de abril sE^ ^o^^li; ^^^n I<3s oper^^ciones de p^^^p<3^<^c:on de ri
bazos (refo^z<ulo), acondic^on^^ni^ento dc cr3ida5 d_,<^^^^, ^^. r^:[oque de n^^
velacion del terreno y elin^in,^^;ion c1e n^<^I^^s hierhas ^1r^ ^^^;n:>,cn^^^ ^r^^mi

nos v ribazos.

'J'J^`J'^^^^^^^ ^-^J^• ^^J^^^^f1J
^l ^l^rr^ir^i^ J` 1 ^^rr^,^^
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^ r^^Qy7l, ARROZ CALASPARFA

se el arroz integral, que después pasa por una
serie de molinos cónicos que le hacen perder
el salvado (siete capas exteriores de aleurona)
y tras pasar por una pulidora se obtiene el arroz
blanco convencional. Si el proceso de molien-
da no es completo, se obtiene el arroz semi-in-
tegra I.

La cooperativa comercializa 4 tipos de
arroz: el integral y el semi-integral, todo proce-
dente de cultivo ecológico (10%), el arroz blan-
co convencional (80%), y el arroz blanco "Bom-
ba" (10%), de peculiares características.

Como subproductos se obtienen: cascari-
Ilas, que se venden como camas para la avi-

cultura, salvado y granos verdes, que se enr
plean para piensos, y el arroz partido, que se
destina a la industria cervecera para enrique
cer la malta.

Siguiendo los métodos tradicionales, los sacos son cosidos a mano. Derecha, José Ruiz Egea, gerente de la cooperativa. [^^ Ut)Ie^na^lca ^e ^a 101ne^ ( Id^ILac 1011

Posteriormente se echa agua al bancal de
mayor cota y va pasando de uno a otro hasta
inundarlos todos. EI agua sobrante cae otra vez
al río Segura desde el último bancal.

Con el suelo inundado se realiza la opera-
ción de fangueo (4a semana de abril), consis
tente en introducir el tractor en el bancal con
unas ruedas especiales a modo de jaula, para
producir una compactación del suelo, al mismo
tiempo que el limo y las arcillas crean una
cama de asiento especialmente idónea para
envolver el grano de arroz y favorecer tanto la
germinación y nascencia como el agarre ade-
cuado de las plántulas al suelo, evitando con
ello que sean arrancadas por el vien-
to.

Finalmente se realiza la siem-
bra, en los primeros días de mayo. EI
método tradicional empleado en el
cultivo del arroz de Calasparra es la
siembra manual o a voleo.

Las operaciones posteriores a la
siembra se limitan a la eliminación
de malas hierbas. Para ello, se reali-
za la seca en el mes dejulio, aprove-
chando esta operación para incorpo-
rar la fertilización nitrogenada de co-
bertera.

EI procesado en la
cooperaliva

Cuando el arroz cáscara Ilega a
las instalaciones de la cooperativa
se somete a un proceso de secado,
inyectándole aire frío y seco (Grani
frigor) dentro de los graneros. Poste-
riormente pasa por una escalladora
que separa la cáscara, obteniéndo-

OFICINA ^

La situación actual del comercio del arroz
en el mundo, con el descenso continuado de
los precios del sectory la próxima inclusión del
arroz en el régimen general de ayudas PAC de
cultivos herbáceos, suponen una seria amena
za para el cultivo en esta zor^a.

EI Arroz de Calasparra se comercializa ma
yoritariamente en puestos de venta para pro
ductos especializados, productos exquisitos y
para la restauración, pero también le afecta nc
gativamente en la venta el hecho de compartir
mostrador con arroces más baratos, nonY^al
mente de procedencia oriental, con costes de
producción muy bajos; o procedentes de otras
comunidades autónomas, en las que el cultivo

La diversificación y diferenciación del producto son básicas en la estrategia

comercial de la cooperativa.

es mucho más extensivo, más meca
nizado, con mayores tratamientos
herbicidas e insecticidas (por mono
cultivo) y con mayores rendimientos
por hectárea

Además, el Arroz de Calasparra,
al conservar los i7^étodos tradiciona

les de cultivo, con el empleo de un^^
elevada mano de obra, la utilización

de variedades antiguas tradicion^^
les, con un rendiiY^iento inferior al cac

las variedades modernas y con pro

blemas adicionales, como el enca

mado, tiene unos costes de produc
ción superiores a los demás arroces.

Lógicamente, la apuesta de est^j
cooperativa, y de toda la Denomin^^
ción de Origen, ha sido siempre clar^^
en este sentido: ofertar un producto
de altísima calidad, respetuoso con
el medio ambiente y con unas cuali
dades gastronómicas especiales
que le hagan ser apreciado en las
mesas más exigentes de todo el
mundo. n
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Alternat ivas a l os cultivos
tradiciona les (p: Brassica carinata

r • r• ^. ^ ^ Ĵ r ^• ^ r. r ^ r

La Carinata, el Cardo y el Kenaf, son
tres cultivos no alimentarios bustcrnte
desconocidos, pero cuya adaptnción a

distintos suelos de España es una
realidad. De hecho, va existe todo un

ciclo cerraclo en torno u su
producción ^^ transformación. Para
que estos cultivos puednn tener una
rentahiliclad suficiente, en el caso de

ln Carinau^ o el Cnrdo, es preeiso que
se pongu eĴt murchn unu línen de

uyudas paru estos cultivos
energéticos.

Estrella Martín. Redacción Vida Rural.

•

Este cultivo se ha ensayado en 11 zonas diferentes de España, Italia y Grecia.

a erassica Carinata es una especie
alotetraploide derivada del cruce en-
tre B. oleracea y 8. nigra. Se incluye
dentro del grupo de las mostazas y
se conoce como mostaza abisínica

o de Etiopía. Se cultiva en la meseta de Etiopía
y al norte de Kenia.

En 1982, Koipesol inicia un programa de
8. Carinata con la intención de evaluar la
adaptación de varias especies oleaginosas de
Brassica, en colaboración con el INIA de Cór-
doba, quien a su vez colaboraba en otro pro-
yecto con la Universidad de Davis.

Los primeros resultados mostraron que
la 8. Carinata tenía un potencial productivo
mayor que las variedades de 8. napus y B.
juncea, tanto en zonas áridas como semiári-
das de diferentes países. Además, la 8. Ca-
rinata es muy resistente a enfermedades
como el Phoma, Alternaria, Mildiu y Alburgo.

Tras esto, se inicia un programa de me-
jora genética, obteniendo una colección de
líneas homocigóticas, que hacen que esta
especie pueda ser utilizada para diferentes
usos: líneas de producción de biomasa, lí-
neas con contenido graso similar a erassica
napus, líneas con alto contenido en ácido
erúcico y otras sin él, con distinto color de

flor, diferente color de semilla, etc.
En 1995 Koipesol organiza un grupo de

investigación multidisciplinar para analizar
el potencial de la Carinata desde varios pun-
tos de vista y ya, desde 1996 se realiza una
evaluación agronómica de distintos genoti-
pos en 11 zonas diferentes de cultivo en Es-
paña, Italia y Grecia, incluyendo una evalua-
ción del potencial biológico tanto para la ob-
tención de grano para aceite y su empleo
posterior como biodiesel, como para la ob-
tención de biomasa para su empleo directo
en la producción de energía. En este grupo
han participado, además de Koipesol, in-
dustrias de derivados industriales de aceite
(Croda en el Reino Unido y Novaol en Italia) y
centros oficiales de investigación como Cie-
mat de Madrid, Ceder de Soria, IAS-CSIC de
Córdoba, Universidad Politécnica de Madrid,
ITGA de Navarra, Enea de Italia y Cres de
Grecia.

En España se seleccionaron 5 zonas de
cultivo, dos en el sur y tres en el centro-nor-
te. Una zona húmeda del norte de España
(centro de Navarra), una zona semiárida
también del norte (sur de Navarra y Soria) y
una zona semiárida del sur (Valle del Gua-
dalquivir y sur de Cádiz).

Aspec(os aqronomi^os

Preaaración del terreno:
La preparación del terreno para la siein-

bra requiere dos labores: la primera una la-
bor profunda para permitir una penetración
más fácil de las raíces y el agua, es decir, un
pase de chisel a 30 cm. Después se deben
realizar unas labores de refinado, con uno 0
dos pases de grada o cultivador (de esta ma-
nera la superficie permitirá una buena y rápi-
da nascencia).

Siembra:
Cuanto más fría sea la zona de cultivo,

más temprana debe ser la siembra al objeto
de que la planta esté lo más desarrollada po-
sible cuando Ileguen las heladas. Así, el mo-
mento de la siembra está condicionado por
dos factores: que Ilegue a la parada invernal
con la planta desarrollada (8 hojas verdade-
ras y raíces de 15 a 20 cm) y que la prepara-
ción del terreno se haya podido hacer con el
tiempo y la humedad necesarios.

La época recomendada para realizar la
siembra va desde mediados de septiembre
hasta mitad de octubre, pudiendo retrasarse
hasta finales de octubre en zonas muy cáli-
das como Andalucía.
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Para realizar la siembra, la sembradora
específica para este cultivo es la sembradora
de colza, aunque también puede realizarse
con una de cereal.

La profundidad de la semilla debe ser su-
perficial, que no exceda de 2 cm, la dosis de
siembra recomendada es de 150 semillas/
m-' (unos 6 kg de semilla/ha) y la separación
entre líneas debe estar entre 15 y 30 cm.

Fertilización:
La necesidad de abonado de este cultivo

es similar a la cebada, por ser un cultivo de in-
vierno, con la salvedad de que la Carinata ne-
cesita más azufre. Las necesidades de nu-
trientes que requiere, por cada 100 kg de gra-
no es de 7 kg de nitrógeno, 2,5 kg de fósforo
y 10 kg de potasio, a lo que hay que añadir 6
kg de azufre.

Control de malas hierbas:
En principio, para combatirlas sirve cual-

quier herbicida disponible para colza. En pre-
siembra puede elnplearse trifluralina a una
dosis entre 1,75 y 2,5 I/ha y en postemer-
gencia pueden emplearse graminicidas si es
necesario.

Control de pla^as:
En primavera puede producirse algún ata-

que de pulgones o insectos que se coman las
yemas florales. En ambos casos, se controla
con aplicaciones locales de dimetoato. Te-
niendo en cuenta que los ataques de pulgo-
nes suelen originarse en los bordes de la par-
cela, se puede tratar alrededor de ella para
evitar que se generalice el ataque.

Recolección:
EI momento para realizar la recolección

es cuando el cultivo está totalmente seco.
Ésta puede realizarse con una cosechadora
de cereal, regulando la máquina para que no
tire grano por detrás ni deje en campo vainas
sin desgranar. Para ello la separación cónca-
vo-cilindro debe ser de 1-1,5 mm, las cribas

Ante un ataque de pulgones, se puede tratar alrededor de la parcela para evitar un ataque generalizado.

de limpieza deben ser de 2 mm y aire al míni-
mo o cerrado.

Experi^^cias

Navarra
Los resultados obtenidos dentro del tra-

bajo multidisciplinar
Ilevado a cabo por
Koipesol y distintos
centros de investiga
ción sentaron las ba-
ses de un programa
de desarrollo del cul-
tivo que posibilitó, en
el año 2001, la insta-
lación de un centenar
de hectáreas de culti-
vo con la participa-
ción de EHN como
empresa contratan-
te, el ITGA como ser-

vicio técnico y asesoramiento y algunas coo-
perativas cerealistas de Navarra como pro-
ductores.

Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN)
es una empresa dedicada a la promoción de
energías renovables, en la actualidad líder
mundial en producción eólica. Dentro de su

a- ' ^- ^- ^

La empresa EHN y el ITGA trabajan en el desarrollo de este cultivo en Navarra.
1rM^i1M:^^^1^i^1^íi^Np^tĴ t^



^n^'^^r•me

Para la obtención de biomasa, la recolección puede realizarse con segadora y empacadora.

actividad, está finalizando la construcción en
SangĴesa (Navarra) de una planta de biomasa
de 25 MW , que producirá 200 GWh anuales
de electricidad utilizando como materia prima
160.000 t de residuos vegetales, fundamen-
talmente paja de cereales.

Es en plantas de este tipo donde EHN con-
sidera que se pueden utilizar los cultivos
energéticos, ayudando de esta manera a di-
versificar el suministro, eliminando parte de
las incertidumbres que tiene la paja de cereal,
como la variabilidad del mercado o la climato-
logía. Con este motivo la empresa está Ilevan-
do a cabo un proyecto de implantación de
Brassica Carinata en el área de influencia de
la planta de biomasa.

Este proyecto, desarrollado de forma con-
junta por EHN y el ITGA de Navarra, se inició
en el año 2000 con la siembra de 120 ha, que
ya han sido recogidas y almacenadas a la es-
pera de poder ser utilizadas en la planta. En
otoño de 2001 las siembras se han ampliado
a 200 ha, de las que se espera obtener un ren-

dimiento en torno a 10 t/ha. En el proyecto se
han involucrado cerca de 40 agricultores de
dos zonas de Navarra, una húmeda y otra me-
dia. En esta fase del proyecto EHN ha firmado
un contrato con los agricultores en los que les
garantiza un precio fijo por hectárea. EI objeti-
vo perseguido es conocer todo lo relativo a
esta planta: tanto su cultivo, mecanización y
manejo posterior, como la realización de un
análisis de sus costes y capacidad de produc-
ción en cada zona.

Hasta ahora, los ensayos realizados con
la Brassica Carinata han puesto de manifiesto
su buena adaptación a secanos frescos, con
Iluvias entre 500 y 800 mm al año. La produc-
ción media obtenida el año pasado osciló en-
tre 7 y 10 t/ha, aunque el equipo técnico con-
sidera que esta cifra puede aumentar hasta
14 t/ha.

En cuanto a los costes, producir una hec-
tárea de carinata está costando entre 300 y
360 euros (50.000 y 60.000 ptas), aunque
también se piensa que se pueden reducir has-

ta los 240 euros (40.000 ptas). Sin embargo,
el precio estimado por kilo de carinata es de
0,02 euros (2,5 ptas), pagando la empresa
los costes de recolección y transporte, por lo
que sin ayudas medioambientales y ayudas a
los cultivos energéticos la rentabilidad de
este cultivo en esta zona es cuestionable.

Actualmente no existen ayudas a los culti-
vos energéticos, aunque están recogidas en
el Plan de Fomento de Energías Renovables.
Una vez que el marco de ayudas sea favora-
ble, se procederá a tratar el cultivo como uno
más, estableciendo un precio por kilo que
compense al agricultor y a la industria.

Castilla y León
La Junta de Castilla y León ha participado

con Koipesol en la adaptación de la Brassica
Carinata a esta región.

La Cooperativa Agropecuaria Acor consi
dera que este cultivo, orientado a la obtención
de aceite para producir biodiesel, puede tener
un hueco en el campo regional de Castilla y
León, donde tiene su ámbito de actuación. Por
ello, este año se han sembrado varios tipos
de semillas para intentar determinar cual es la
que posee mayor potencial productivo en esta
zona.

En este proyecto participan 25 agriculto-
res repartidos por toda la región, puesto que
hay distintos tipos de suelos y de condiciones
climáticas y cada uno cultivará dos hectáreas
con estas diferentes semillas de Carinata.

Ya el año pasado se sembró Carinata pero
con la finalidad de que los agricultores cono
cieran las técnicas de cultivo.

En esta primera parte del proyecto se se
leccionará la semilla que obtenga el mayor
rendimiento y, en tiempo, supone un mínimo
de tres años para poder fijar un nivel producti-
vo medio. Sin embargo, sí se podrá establecer
rápidamente un mínimo productivo.

Si los resultados obtenidos son satisfac
torios, Acortiene previsto desarrollartoda una
cadena de producción incluyendo una planta
de obtención de aceite. n

EI momento para realizar la recolección es cuando el cultivo está totalmente seco.
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Campaña 2001 Campaña 2001 Campaña 2000
Eurosemillas. S.A. Andalucía Andalucía

Superficie total sembrada Superficie total sembrada Supeficie total sembrada
16.086 has. 87.961 has. 89.444 has.

Producción media de Producción media de Producción media de
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EI sector a lgodonero opta por
tratar de auto l i m itar l as siembras
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F,l sector dcl n/gocldn /ru saltaclo u la
pcrles^tru, clurunte le^s clos meses
pnsaclns, dehido a ln pnlémica

susciluda por la normntiva (Orclen
f1 P.^ .5(/2002 de 1( de euero) clel
Nlinisterio de Agriculturu, a la que
siguió una orcleu reKional (11 de
féhrero dc 21102) de !u Juntu cle
i1 ndulueía, Jeuclentes a liuiitar lcr

srrpcrf^cie c!e siemhrn /^uru e Ĵ^itar lus
hennfi;ucioues eu ln n^^udcr a ln

pracluccidu, qere se traslc^clcr
^^nalmente ul hrecio mí^timo a
/^ercibrr pnr los eultr Ĵ^nclores.

Alfredo López.

Redacción Vida Rural.

ras los desencuentros entre el
MAPA y buena parte del sector (to-
das las organizaciones y cooperati-
vas agrarias y la industria desmota-
dora), salvo ASAJA, que dieron lu-

gar a contundentes movilizaciones por parte
de COAG-Andalucía, el pasado 21 de febrero
se Ilegó a un acuerdo que, al menos inicial-
mente, parece haber dejado medianamente
satisfechas a todas las partes implicadas.

Dicho acuerdo, sin embargo, se tendrá
que enfrentar a la realidad de las siembras del
cultivo, ya iniciadas; al límite de producción
de 249.000 t, establecido como Cantidad Na-
cional Garantizada (CNG) susceptible de ayu-
da, para España, y a la realidad final del pre-
cio a abonar a los agricultores.

EI cultivo de algodón ocupa una media de
poco más de 100.000 ha, de las que un 95%
del total está en Andalucía. EI resto se siem-
bra en Murcia (2.400-2.500 ha); Extremadura

(60 ha), y la Comunidad Valenciana, (apenas
20 ha).

La producción varía mucho de una campa
ña a otra, en función de las condiciones cli-
máticas y de la disponibilidad de agua para rie-
go, que son determinantes en los rendimien-
tos, con picos de un año a otro importantes,
pero con una media que casi siempre es su-
perior a la CNG y que está en torno a las
345.000-350.000 toneladas.

Para este cupo, la reglamentación comu
nitaria garantiza un precio mínimo de 100,99
euros /kilo (sobre 168 pts./kilo). Entre la CNG
de 249.000 y 362.000 t se penaliza el precio
objetivo a razón del 0,5% por cada 1% de su
peración de la cuota base. A partir de esa últi
ma cantidad, la penalización se eleva al 2%
por cada 4.830 t de superación (cifra que re-
presenta el 24,15% que corresponde a Espa-
ña de las 20.000 t de franquicia de sobrepa-
samiento permitido en toda la UE sobre un
cupo máximo de producción garantizada de
1,5 millones de toneladas).

La Cantidad Máxima Garantizada (CMG)
de la UE, a la que se limita la concesión de
ayudas es de 1.031.000 toneladas. De ésta,
249.000 t(24,15% del total) son la CNG de
España y 782.000 t restantes (75,85% del to-
tal) a Grecia.

Alternativa cn r^qadio

EI MAPA quiere establecer límites a las siembras a fin de evitar fuertes penalizaciones en la ayuda a los agricultores.

EI cultivo de algodón en Andalucía es una
alternativa válida para las siembras actuales
en regadío de la campaña 2002/03, debido a
que otros cultivos, como el girasol (que dismi-
nuye la ayuda a los 63 euros/t y el rendimien-
to medio al de otros cereales de regadío), el
maíz (cuya subsuperficie base se ha regiona-
lizado y, portanto, puede ser objeto de fuertes
penalizaciones en la ayuda directa) o la remo-
lacha (sujeta a contratos y cupos de produc-
ción), no parece que ofrezcan una rentabilidad
mayor.

Este es el principal motivo que ha Ilevado
al MAPA a intentar fijar límites de siembras en
el cultivo del algodón para evitar caer en fuer-
tes penalizaciones en la ayuda a los cultiva-
dores.

EI conjunto del sector algodonero está de
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Año Superficie (ha) Var. (%) Producción (t) Var. (%)

1997 113.579 371.000
1998 97.000 -14,6 330.000 -11,05
1999 110.500 +13,9 400.000 +21,2
2000 88.935 -19,5 300.657 -24,8

2001* 91.067 +2,4 314.058 +4,5

Fuente: ASAJA-Andalucía.

^ ^ ^ ^ ^ ^^- ^ ^^^

Tramos de superficie Cultivadores (%) s./total Superficie ( ha) (%) s./total

Menos de 5 ha 5.825 51,1 13.650 12,5

De5a10ha 2.939 25,7 19.950 18,3

De10a25ha 1.837 16,1 26.712 24,5

Más de 25 ha 767 6,7 48.298 44,4

Total ha.

Fuente: Elaboración propia.

11.368 100,0 108.610 100,0

acuerdo en que debe existir esa autorregula-
ción para que el cultivo no deje de ser renta-
ble, pero ha discrepado, inicialmente, sobre
los medios a aplicar para conseguir tal limita-
ción.

AI final, MAPA, organizaciones profesiona-
les agrarias (ASAJA, COAG y UPA) y la Confe-
deración de Cooperativas Agrarias de España
(CCAE) alcanzaron un acuerdo, que será váli-
do para las siembras de algodón de esta pri-
mavera, en el que se respeta también la Or-
den de la Consejería Regional de Agricultura
sobre limitación de la superficie de cultivo de
algodón en el ámbito de Andalucía, a efecto de
la ayuda a la producción de algodón en la cam-
paña 2002/03.

AI respecto, se permite sembrar este año
hasta un 50% de la superficie del año anterior

a los algodoneros que hayan sembrado las
dos últimas campañas, con un límite máximo
de 3.000 hectáreas, siempre que estas modi-
ficaciones no sean desautorizadas por la Co-
misión Europea.

Además se constituirá una mesa técnica,
en la que se concretarán algunos aspectos de
la normativa europea y el MAPA se compro-
mete a incrementar hasta 10 hectáreas la su-
perficie exceptuada de la rotación de cultivo a
partir de la campaña 2003/04, con lo que en
la 2002/03 se exceptúa a los agricultores de
menos de cinco hectáreas de la citada rota-
ción, así como a los que cumplan con las con-
diciones del párrafo anterior.

En segundo lugar, se acepta la rotación
anual del cultivo (no se plantará algodón dos
años consecutivos en la misma parcela) a par-

tir de 2003, tomando como referencia las su-
perficies sembradas este mismo año.

Las OPA y CCAE se comprometen, igual-
mente, a conseguir de la Consejería de Agri-
cultura de la Junta de Andalucía la adaptación
de su Orden de 11 de febrero de 2000, de for-
ma que los cultivadores tradicionales de algo-
dón que no cumplan la literalidad de la misma
puedan cultivar algodón en la campaña
2002/03.

Dudas y limitaciones

Por último, las OPA y CCAE expresan su fir-
me decisión de facilitar la constitución de una
organización interprofesional para el sector,
con el fin de hacer todo lo posible para mante-
ner la producción de la siguiente campaña
dentro de los límites que permita la viabilidad
del cultivo.

EI acuerdo alcanzado, según fuentes del
propio sector, está "cogido de puntillas" para
intentar contentar a todas las partes, obser-
vándose bastantes contradicciones, que po-
drían aflorar ante las dificultades de control
administrativo de los límites fijados y una vez
se conozca la realidad de las siembras de la
campaña 2002/03, así como los resultados
finales de la cosecha de algodón.

Se desconoce, por ejemplo, qué puede pa-
sar si el límite de las 3.000 ha se supera, ya
que se permite no rotar a los que cuentan con
menos de 5 ha y sembrar, además, el 50% de
lo que sembraron el año pasado, aunque lo
hayan hecho en la misma superficie por se-
gunda o tercera campaña consecutiva . EI res-
to fuera de esos límites no lo podrá hacer, sal-
vo aquellos cultivadores "tradicionales" (tér-
mino a definir por la Junta regional) que inclu-
so no hayan sembrado sobre una misma su-
perficie en las tres campañas anteriores.

Podría ocurrir también que algunas de las
hectáreas de algodón que se sieir^bren, den-
tro del límite del 50% y por encima del exento
de las 5 hectáreas, no tengan segura la per-
cepción del precio mínimo garantizado. Aun-
que si respetan la no superación de las 3.000
ha, sí tendrían derecho, en teoría, a percibir
toda la ayuda.

Asimismo, dentro del sector se duda que
puedan tenerjustificación, a la luz de la regla-
mentación comunitaria, las excepciones apro-
badas respecto a la rotación del cultivo y en re-
lación al cupo de no superación de siembras
(3.000 ha), cuando se sabe que el cultivo pue-
de quedar condicionado por criterios agronó-
micos, medioambientales y de economía de
las regiones, pero dificilmente regularse (a no
ser que la CE lo acepte al haberse Ilegado a un
acuerdo con todo el sector) para que la ayuda
comunitaria llegue íntegra o para que se pueda
conseguir un buen precio de producción. n

Vida Rural/15 de marzo 2002/31



n

©
0



^ ^ . ^ ^

^

r . ^

^ ^

^ . ^ ^ ^ ^

^ r .

1 1

1 1 . 1

1 1 1

1

La CE se toma su tiempo para
plantear la reforma de la actual OCM

. ,. .., ^. , ,.. ., ,. . ,.,.
A pesar de que la presidencia española del Consejo de
la UE del primer semestre de 2002 tenía entre sus
prioridades impulsar la reforrna de la vigente
Organiwación C'omún de Mercado (OCM) del arro^, la
realidad es que ésta deberá esperar, como mu_y pront^,
a una nueva propuesta de la Comisián Europea para
antes de finales de año.

• Alfredo López. Redacción Vida Rural.

o cabe descartar el factor sorpresa en esta cues-
tión, pero, por ahora, la Comisión Europea no tie-
ne sobre la mesa más documento que el que hizo
en octubre de 1999 que, básicamente, proponía
eliminar este mecanismo de intervención, inte-
grar al arroz en el régimen del resto de cultivos
herbáceos y elevar la ayuda directa a la superfi-

cie para compensar la desaparición del precio garantizado.

Tal propuesta se puede considerar obsoleta respecto a la
nueva realidad del sector arrocero comunitario, como conse-
cuencia principalmente de la situación del mercado mundial (ne-
gociaciones multilaterales en el seno de la Organización Mundial
del Comercio -OMC-) y de los acuerdos internacionales firmados
no hace mucho entre la UE y los países menos desarrollados
(PMD), principalmente el denominado "Todos menos las ar-
mas", que supone la apertura total de las fronteras comunitarias
al arroz de estos países terceros, tras un periodo transitorio.

EI planteamiento de la Comisión para reformar la OCM de
arroz se encontró en su día con la tajante oposición de los prin-
cipafes países productores de la UE, ante todo por el hecho de
que planteaba la supresión del mecanismo de intervención.

La intención de la presidencia española del Consejo será pre-
sentar a finales de su mandato un documento de reflexión o me-
morando con el que volver a relanzar los debates, ahora parali-
zados, y buscar soluciones alternativas a la propuesta inicial. A
efectos prácticos, el objetivo es incitar a reabrir tal debate, pero
poco más.

La Comisión Europea podría redactar el citado informe de re-
flexión, que se discutiría entre todas las partes implicadas y que
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podría sentar las bases de una propuesta concreta de reforma
posterior de la OCM. No es de descartar que la CE aproveche la
presentación de la revisión a medio plazo de la última reforma de
la PAC de la Agenda 2000, prevista por el comisario de Agricultu-
ra, Franz Fishler, para finales de junio, después de la cita electo-
ral francesa, para incluir también al sector del arroz.

Lo que parece bastante claro al propio sector es que en la pro-
puesta que haga Fischler tendrá más en cuenta los aspectos de
tipo medioambiental para favorecer este cultivo en la UE, como
podría ser el caso de la producción integrada, así como la orien-
tación hacia aspectos más cualitativos, con un valor añadido que
le permita ser competitivo con las producciones mucho más ba-
ratas, pero de menor calidad, de países terceros.

Por otra parte, el sector productor arrocero es consciente de
que en un futuro no muy lejano, el actual sistema de intervención
podría Ilegar a ser económicamente inviable, como consecuencia
de una mayor apertura de los mercados mundiales. La mayor fa-
cilidad de entrada de arroz de países terceros hacia la UE podría
conllevar un aumento de los volúmenes de arroz destinados a su
compra pública por la intervención, sin que sea posible limitarla
únicamente a la producción comunitaria.

No obstante, el mecanismo de intervención supone ahora
mismo una garantía institucional y de defensa del cultivo y de las
rentas de los arroceros comunitarios, frente a las importaciones
de países terceros, cuya eliminación es bastante compleja y más
si se tiene en cuenta que la UE lo mantiene en otras produccio-
nes, como la de los cereales.

•r^ r
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Comunidades 2000 2001 (%) 2000 2001 (%)

Autónomas ( ha) (ha) 01/00 ( 000 t) ( 000 t) Ol/00

Navarra 1.727 1.605 7,1 8,2 8,2 0,0
La Rioja 48 - - 0,3 - -
Aragón 13.931 12.171 -12,6 76,4 90,8 +18,8
Cataluña 21.349 21.300 -0,2 134,5 130,6 -2,9
C.-La Mancha 256 213 -16,8 1,6 1,3 -28,7
C. Valenciana 14.390 14.690 +2,1 96,8 102,7 +6,1
Murcia 617 405 -34,4 3,8 2,5 -34,2
Extremadura 24.586 23.470 -4,5 158,5 173,3 +9,3
Andalucía 38.279 39.350 +2,8 317,7 378,2 +19,0

TOTAL 115.183 113.204 -1,7 797,8 887,6 +11,3

Fuente: MAPA.
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Año de comienzo Cuota (t)
de derecho 0

Derechos de
importación

1 de septiembre de 2001 2.517 Derechos en vigor
2002 2.894 "
2003 3.328
2004 3.828
2005 4.403
2006 ( inicio periotlo transitorio) 5.064 -20% derechos en vigor
2007 5.824 -50% derechos en vigor
2008 6.696 -80% derechos en vigor
2009 ( liberalización total) Cantidades ilimitatlas 0

Fuente: Consejo de Asuntos ^enerales (26/02/2001). Acuerdos preferenciales con
los * Países Menos Avanzados.

EI actual sistema de intervención puede Ilegar a ser económicamente Invlable
en un futuro próximo.

Pese a ello, la Comisión Europea modificó en la última cam-
paña algunas de las condiciones técnicas y de calidad más rigu-
rosas para hacer más difícil la posibilidad de acceso al sistema
de compra por la intervención, que también ha sido muy criticado
por el conjunto del sector productor arrocero.

Condicionamientos a la reforma

EI alza de las tasas arancelarias en frontera, que sirviese para
contrarrestar los efectos de una progresiva eliminación de la in-
tervención comunitaria, sería muy difícil de conseguir tanto en el
actual marco de negociación para la liberalización progresiva del
comercio mundial en el seno de la OMC, como en los acuerdos bi-
laterales entre la UE y países terceros, por la clara oposición de
estos últimos.

La reforma de la actual OCM del arroz, que volverá a plantear
en su momento la Comisión Europea, deberá tener en cuenta el
acuerdo con los Países Menos Desarrollados (PMA), que ya se ha
comenzado a aplicar y cuyo pleno efecto sobre el mercado comu-
nitario se verá a medio plazo (2006/2009).

En segundo lugar, la futura reforma no podrá tampoco obviar
las negociaciones multilaterales agrícolas en el seno de la OMC
que, en principio, deben estar terminadas para antes del 1 de
enero de 2005.
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Tampoco se debe olvidar la revisión a medio plazo de la propia
reforma de la PAC, que se iniciará a mediados de año, cuando la
Comisión Europea presente sus propuestas concretas, con el fin
de adoptar las mismas en el año 2003.

Por último, las negociaciones de ampliación de la UE hacia los
Países del Centro y Este de Europa (PECO) afectarán, sin duda y
aunque de una manera más indirecta, pero no menos importan-
te, al propio sector arrocero, ya que contribuirá a reforzar aún
más las limitaciones presupuestarias que se impondrán a la pro-
pia PAC. De hecho, Hungría será el único país de la ampliación,
que ha solicitado beneficios de la OCM del arroz ( la CE ha pro-
puesto una superficie base de 3.222 ha, con unos rendimientos
de 3,10 t/ha, equivalente con una ayuda de 52,65 euros
(8.762,22 pts.) por tonelada a un montante de 163,21 eur/ha
(27.156 pts.).

Por otra parte, recientemente se dio a conocer que la cifra de-
finitiva de la ayuda directa a la hectárea de arroz en la campaña
2001/02 se ha visto mejorada al alza en unos 12,44 euros
(2.070 pts.), debido a que las siembras finales de arroz en nues-
tro país, por las que se solicitó este tipo de subvenciones, fueron
rebajadas por el Fondo Español de Garantía Agraria ( FEGA) a
112.759 ha (unas 652 ha menos, que lo estimado en octubre pa-
sado), sobre una Superficie Máxima Garantizada estatal de
104.973 hectáreas.

La penalización en la ayuda compensatoria se bajó de un
48,24% a un 44,52%, quedando en 185,5 euros/ha, de los que
ya se habían abonado a los arrocicultores en su día unos 173,09
euros, quedando, por lo tanto, el saldo citado de 12,44
euros/hectárea.

En cualquier caso, la penalización en esta ayuda, debido a la
aplicación del factor multiplicativo (6) sobre el porcentaje real de
rebasamiento (7,42%) ha sido bastante elevada. Y esta es una de
las principales críticas que se realizan desde el propio sector.
Frente a una ayuda compensatoria fijada en la OCM de 334,33
euros/ha ( 55.627 pts.), que sólo se ha cobrado en campañas de
sequía o de falta de agua para riego, en las que se han reducido
drásticamente las siembras, la realidad es que en la campaña
2001/02 tal ayuda apenas ha superado la mitad de la cuantía ín-
tegra.

Asimismo, los productores de arroz de las zonas tradicionales
de cultivo y los que se encuentran en el marco de parques natu-
rales ( Delta del Ebro, Albufera...), que vienen condicionados por
mayores exigencias agroambientales, han reiterado también su
petición al Ministerio de Agricultura para que "regionalice" la su-
perficie base estatal y, por tanto, las penalizaciones de la ayuda
en el caso de que se produzca una superación de ésta. n
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EI "Manual de gestión empresarial: explotaciones agrarias" permite que tanto el
agricultor como el asesor y el técnicn conozcan todos los aspectos que influyen en la
gestión de su negocio: obligaciones fiscales, subvenciones públicas a las que tie-
nen derecho, trámites de contratación, gestiones con la Seguridad Social, cómo for-
mar una sociedad agraria, contratación de seguros y, en definitiva, todo lo necesa-
rio para gestionar la Explotación Agraria aumentando la productividad y sus
beneficios. Todo ello explicado tle forma clara y sencilla, con muchos ejemplos
prácticos de los temas expuestos. Porque ustetl sabe mejor que nadie que hay que
sembrar semillas... y muchas cosas más.

ÚTIL y PRÁCTICO

Soluciones y respuestas a cuantas cuestiones le surjan en la gestión de su Explota
ción Agraria.

COMPLETO

EI manual se ha dividido en cuatro partes que recogen todos los temas cuyo conoci-
miento es de vital importancia para aprovecharse de todas las oportunidades del
sectoragrario para mejorare incrementarel rendimientoylosbeneficiosdesu
esfuerzo.

FÁCIL iDE COMPRENUER

Además de textos clarosy sencillos, yel empleo de un lenguaje ameno, el manual
contienenumerososcuadrosyejemplosdeformularioscumplimentados, idénticos
a los que usted tiene que rellenar habitualmente.

ACTUALifZAB LE

CISSPRAXIS Especial Directivos cuenta con un Servicio Especial de Actualización
Permanente que le enviará periódicamente nuevas hojas con las que sustituir ^no
perderá ni un minuto gracias al formato de archivador) a las que se vayan quedando
anticuadas o para completary ampliar los contenidos. De este modo usted estará
siempre al día de la legislación, ayudas o documentación necesaria para tomar sus
decisiones con total seguridad.

^: -^ ..
Precio: ^ i3̀ ,^2 ^!'^%A. Precfo para lectores tle Vida Rura1:123,04+IVA.

Este precio incluye el manual actualizado a la fecha del pedido,los gas-
tos de envíoy las actualizaciones del manual durante 12 meses.

Pedidos: rellenar la tarjeta de pedido de libros que encontrará en el centro de la
revista, indicando la Referencia: Manual CISSPRAXIS.



Adaptac i ones en la maqu i nar ia
para e l cultivo de l arroz

^ r. r r. i ,,r ^. ^ r r r. ^r r

La mecan^zación en el eultivo del arroz no está
generalizada, siendo varios los faetores que la
dificultan, co^no las condiciones de relieve o los
sistemas de riego. Dentro del proceso de eultivo, las
principales modificaciones se han llevado a cabo en la
reeoleeción, adaptándose las eoseehadoras de
maquinaria convencional de cereales a este cultivo, en
aspectos como el sistema de traeci(n y eC de trilla.

^ Carlos Bernat. Profesor de maquinaria agrícola.

I arroz es uno de los cultivos más importantes del
mundo, en cuanto a superficie cultivada, y sobreto-
do en cuanto a contribución a la dieta de la humani-
dad (el arroz aporta alrededor del 70% de la dieta
humana en los países subdesarrollados o en vía de
desarrollo). También es cierto que, en muchos de
los grandes países productores, fundamentalmente

del sudeste asiático, los sistemas de producción y las estructuras
son aún bastante arcaicos y la mecanización no está, en absoluto,
generalizada.

En los países desarrollados productores de arroz, el empleo
de maquinaria está prácticamente tan generalizado como en el
resto de cereales. Las condiciones de relieve, los sofisticados sis-
temas de riego, la estructura de la propiedad de determinados ca-
sos, no facilitan este proceso, pero parece claro que a medio o lar-
go plazo la mecanización irá generalizándose.

En el sistema de trilla del arroz, los cilindros convencionales deben sustltulrse
por cilindros de dientes. En la foto, cosechando en la zona de Calasparra.

Modificaciones en cosechadoras

La modificación en el sistema de tracción de las cosechadoras es fundamental.

Las principales modificaciones en los equipos convencionales
de cereales para arroz se dan en las cosechadoras. A las ruedas
de los tractores, para determinadas operaciones, se acopla un
tipo de prolongaciones metálicas, o"jaulas", para incrementar la
superficie de contacto con el suelo y disminuir la presión sobre el
mismo.

Para las operaciones de siembra se utilizan sembradoras de
precisión (en líneas, que no monograno), o en determinados ca-
sos se siembra con avioneta sobre el campo inundado. En siste-
mas intensivos, en superficies reducidas, se podrían utilizar las
trasplantadoras diseñadas para cultivos hortícolas... Pero es evi-
dente que donde encontramos una serie de modificaciones espe-
cíficas, y ya ampliamente utilizadas y difundidas, es en las cose-
chadoras.

La primera gran diferencia, y más obvia, es en el sistema de
tracción, motivada por el hecho de que la cosecha se efectúa so-
bre terrenos , si ya no inundados, todavía muy húmedos y por tan-
to propensos a que las grandes máquinas puedan tener dificulta-
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Para algunas operaciones se acoplan a las ruedas unas prolongaciones para aumentar la superficie de contacto. En otras fases se usa maquinaria convencional.

mentalmente para conseguir un secado progresivo, que evite ro-
turas de grano en el proceso industrial previo a la comercializa-
ción), hacen mucho más ardua la labor del cilindro y el cóncavo.
Los cilindros convencionales "de barras" no suelen ser suficien-
tes y para el arroz son mucho más recomendables los cilindros de
dientes, con los cóncavos correspondientes, que a igualdad de
masa ofrecen mucha mayor superficie de restregamiento.

Sin embargo, aún con este tipo de cilindro, la cantidad de gra-
no que pasa a la siguiente fase de separación es relativamente
más elevada que para otros cereales, y se debe prestar una máxi-
ma atención al funcionamiento de los sacapajas evitando, princi-
palmente, que se genere un excesivo espesor de material que di-
ficulta la recuperación de grano. Para ello, la regulación de la velo-
cidad de avance, que dependerá de la variedad, tiene una impor-
tancia decisiva en la cosecha.

Actualmente se están realizando pruebas de las cosechado-
ras de flujo axial para el arroz, y, aunque todavía es pronto para ob-
tener resultados, debido a la buena eficacia en la trilla caracterís-
tica de estos modelos y, en general, a la potencia bastante eleva-
da de los mismos, estas pruebas deberían ser positivas. También
alguna marca dispone de un modelo con trilla convencional, con ci-
lindro de dientes y separación por rotores longitudinales, que per-
mite una trilla completa y suave, a una buena velocidad. n
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des en circular con las ruedas neumáticas tradicionales. Éstas se
sustituyen, total o parcialmente, por cadenas u orugas, particu-
larmente en el eje de tracción. Existen modelos, diseñados espe-
cialmente para el arroz, en los que el conjunto de la máquina ya
está realizado en función del tren o trenes de tracción con orugas.
En muchos otros casos, de máquinas polivalentes, las orugas
sustituyen a los neumáticos al iniciar la campaña del arroz. La ló-
gica más elemental nos indica que son, sobre todo, los modelos
de potencia y capacidad de trabajo medias o grandes los que per-
miten mejor este tipo de adaptación teniendo en cuenta las medi-
das generales de la máquina. Estamos esperando que aparezca,
de manera inminente, alguna marca que introduzca en sus mode-
los de cosechadora para arroz los equipos de tracción con orugas
de goma, como hemos visto ya en los tractores de gran potencia y
para labores de tracción pesada, de alguna marca.

Sistema de trilla

La otra diferencia notable se encuentra en el sistema de trilla.
Por una parte el hecho de que las características botánicas de la
planta dificulten sensiblemente la separación de grano y paja, uni-
do a que el arroz se suele cosechar con un contenido en humedad
bastante más elevado que en los cereales de invierno (funda-
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Calidad del arroz: criterios para
una adecuada valoración

^ ^ r. r.r r. ^ .r^ r•r. r. r^ ^ r• .r.r.

La calidad de un producto viene de^nida por el '
conjunto de atributos que lo caracterizan, que
permiten difereneiar unas partidas de otras y que
determinan el grado de aceptación del comprador.
Esta d^nición refleja que es el usuario el que
interpreta la mayor o menor ealidad de un producto en
función de sus características particulares, las
preferencias del colectivo al que se dirija o el uso al
que se destine. En el caso del arro^ el control de
calidad en el mercado debe empezar con la selección
de las variedades a cultivar, que junto con un manejo
euidadoso, asegurarán una buena calidad del producto
final. Por ello, es necesario conocer cuáles son las
earaeterísticas de una variedad en aquellos atributos
que caraeterizan su calidad

• José Luis León y Ramón Carreres. Departamento del Arroz, I.V.I.A.

I concepto calidad puede ser dividido en grupos se-
gún las características y comportamiento de una va-
riedad en aspectos de importancia para el mercado.
Existen en la bibliografía diferentes formas de clasi-
ficartos, pero, en general, todas resaltan la impor-
tancia que, para la caracterización de la calidad de
un arroz, tienen: su comportamiento en la molien-

da, la apariencia del grano, sus propiedades de cocción y la cali-
dad culinaria de su grano cocido. Profundizaremos en los atributos
que conforman cada uno de estos grupos.

Calidad tle molienda

La calidad de molienda se define como el conjunto de caracte-
res que determina el comportamiento del arroz durante este pro-
ceso. Su evaluación se realiza en base a los rendimientos obteni-
dos durante la elaboración del grano. Entre ellos, es el rendimien-
to en granos enteros el de mayor importancia económica. EI obje-
tivo prioritario de la industria elaboradora es maximizar el valor de
este rendimiento.

Los atributos de calidad de molienda son los criterios de cali-
dad más afectados por las condiciones que "sufre" el grano du-
rante su cultivo, recolección y manejo posterior (una exposición de
estas condiciones y su efecto sobre el valor del rendimiento en en-
teros fue el objeto de un articulo anterior (Vida Rural, n° 127)). Por
tanto, la evaluación de la calidad de molienda de una variedad sólo
será válida si se conocen las condiciones de su "historia previa" a
la elaboración, y de igual forma, la comparación entre variedades
sólo será posible si las condiciones sufridas por ellas son homo-
géneas. Sin embargo, en el control de calidad del arroz envasado,
el rendimiento en enteros es un parámetro a medir puesto que su
porcentaje mínimo en la muestra está legislado para las diferen-
tes categorías de arroz.

Apariencia del grano crudo elaborado

La apariencia del grano crudo elaborado se muestra como el
criterio de calidad más importante para la evaluación de la calidad
de un arroz. De hecho, el consumidor suele asociar a la apariencia
del grano una calidad de cocción y culinaria determinadas, prácti-
ca que, en ocasiones, puede resultar errónea. En la apariencia
participan decisivamente: las dimensiones y forma del grano, las
características de perlado de éste y su blancura.
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Figura 1. Clastflcación de los tipos de grano en base a su Iongltud y relación Iongltud/anchura.
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Tipo de grano Redondo Medio Largo A Largo B

Longitud (mm) s 5.2 5.2 < L<_ 6.0 > 6.0 > 6.0

Longitud /Anchura < 2.0 < 3.0 2.0 < L/A < 3.0 >- 3.0

Dimensiones y forma del grano
La forma y tamaño del grano son características varietales que

influyen en muchas fases del procesado, manejo, comercializa-
ción y clasificación del arroz. La medida de la longitud (L) y de la re-
lación longitud- anchura (L/A) del grano elaborado es la base para
la clasificación del tipo de grano en el mercado. Existen cuatro ti-
pos según la legislación de la Unión Europea: grano largo (A ó B),
medio y redondo ( Figura 1). Los límites discriminatorios para la
clasificación de las variedades en alguno de estos tipos se recoge
en la tabla 1.

Las dimensiones del grano son atributos muy condicionados
por la "genética" de la variedad, con escasa o nula influencia de
las condiciones que acontecen durante el desarrollo del grano, lo
que reafirma su importancia como criterios de calidad.

Perlado
Como perlado se entienden las zonas opacas del grano que

pierden su cristalinidad por un mal empaquetamiento de los com-
ponentes celulares del endospermo ( Figura 2). EI aprecio que el
consumidor español tiene por las variedades con esta propiedad
de grano hace de esta característica uno de los criterios comer-
ciales de mayor importancia y peculiaridad del mercado nacional.
En otros países, la presencia de perla en el grano es considerada
como un defecto (porque los granos perlados tienden a romper
más durante la elaboración y se les suele asociar una peor calidad
culinaria) y se elimina en las primeras fases de los programas de
mejora.

EI porcentaje de granos perlados en la muestra es la caracte-
rística de perlado más importante y suele ser suficiente para ex-
plicar la percepción visual que un observador va a tener frente a
una muestra de arroz elaborado. Además, para las variedades con

porcentaje de perlado alto se observa una gran estabilidad de sus
niveles de perlado entre cosechas. Existen otras características
de perlado con menor importancia práctica como son el tamaño
medio de perla o la posición que ésta ocupa en el grano.

Blancura
Entre las propiedades ópticas del grano elaborado, la blancura

es el criterio de calidad más importante para evaluar la calidad de
un arroz en el mercado, porque contribuye a la aceptación por el
consumidor. Sin embargo, dos aspectos deben ser tenidos en
cuenta a la hora de utilizar la blancura como criterio de calidad: 1)
Existe una relación directa entre blancura y grado de elaboración
que limita su aplicación como criterio de calidad siempre que las
muestras no hayan sido elaboradas de forma homogénea. 2) Las
características de perlado influyen decisivamente sobre la medida
de blancura. Por ello, la elección del valor de blancura más ade-
cuado para una buena aceptación por el mercado debe ser per-
sonalizado para cada variedad.

Algunos autores incluyen dentro de la apariencia del grano la
cantidad de granos defectuosos presentes en la muestra ( Figura
3). Su utilidad como caracterizador varietal es limitada porque su
proporción es muy variable entre cosechas al depender de las con-
diciones de cultivo, recolección y almacenamiento. Sin embargo,
son atributos a medir en el mercado porque su presencia en un
lote de arroz por encima de unos límites preestablecidos por la le-

Figura 2. Granos perlados.

Figura 3. Diferentes tipos de granos defectuosos del arroz.

gislación de-
precia su va-
lor comercial
o lo inhabilita
para su enva-
sado. En ge-
neral, estos ti-
pos de defec-
tos se elimi-
nan al final
del proceso
de elabora-
ción y su pre-
sencia en el
arroz envasa-
do se ajusta
para que no
superen los lí-
mites legales.
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Calidad de cocción

1

La calidad de cocción de una variedad viene dada por los atri-
butos del grano que definen su comportamiento en este proceso.
Un primer punto a destacar son las características sensoriales del
grano cocido, a las que generalmente no se les presta la misma
atención que a las del grano crudo. Sin embargo, aspectos como
la integridad del grano tras la cocción o su blancura y brillo pueden
condicionar la aceptación por el consumidor.

EI agua absorbida por el grano, el aumento de volumen que
ésta provoca y el alargamiento del grano con respecto a su longi-
tud inicial (relación de alargamiento) son también atributos a me-
dir para conocer el comportamiento de una variedad durante la
cocción.

Otros atributos de cocción que suelen ser evaluados son el
tiempo de cocción o la pérdida de sólidos en el agua de cocción,
medida esta última interesante cuando el arroz se dirige a la fa-
bricación de arroces procesados o a la hora de elegir una variedad
para la preparación de determinados platos. Estos atributos cuen-
tan con una limitación importante frente a los anteriores, su valor
es mucho menos estable entre cosechas, lo que limita su genera-
lización.

En todos los casos existe un condicionante para su utilización
como criterios de calidad: el método de cocción utilizado. Este
debe ser especificado puesto que los distintos métodos de coc-
ción existentes pueden provocar diferencias importantes en el va-
lor de cualquiera de estos parámetros. La utilización de un méto-
do que estandarice las condiciones de cocción en cuanto tiempo,
agua, relación agua / arroz, etc., resolvería este problema.

Calidad culinaria

•

^

Este grupo engloba a los parámetros que evalúan de forma di-
recta la textura del grano cocido y algunos atributos de composi-
ción y propiedades físico-químicas que condicionan las propieda-
des de cocción del grano y su calidad posterior.

Textura
Adhesívidad y consistencia son las medidas más utilizadas

para evaluar la textura del grano cocido de forma directa. Con ellas
se caracterizan dos aspectos del arroz cocido que son determi-
nantes para la evaluación sensorial del consumidor español: la
tendencia del grano a pegarse (a mayor adhesividad, mayor ten-
dencia) y a pasarse con la cocción (a mayor consistencia, menor
tendencia). Ambos parámetros están altamente correlacionados
(a mayor adhesividad, menor consistencia) y la clasificación de las
variedades en base a su medida es muy generalizable entre cose-
chas.

Atributos de composición
EI contenido en amilosa del almídón es uno de los criterios de

calidad más importantes para la valoración de la calidad culinaria
de un arroz. Su valor nos da una medida indirecta de la textura del
grano cocido dada su elevada correlación con el valor de adhesivi-
dad (a mayor amilosa, menor adhesividad) y el de consistencia (a
mayor amilosa, mayor consistencia), y condiciona algunas de las
propiedades de cocción del grano. En función de su porcentaje de
amilosa las variedades pueden clasificarse como de amilosa baja
(7 - 20 %), intermedia (20 - 25 %) o alta (> 25 %). La clasificación
de una variedad en uno de estos grupos es muy generalizable en-
tre cosechas.

EI contenido proteico también se ha propuesto como un pará-

Es necesario conocer los atributos que caracterizan la calidad de una variedad.

metro importante en la calidad de cocción y culinaria de un arroz,
especialmente en aquellos países, como es nuestro caso, donde
el grupo mayoritario de variedades es el de amilosa baja. Sin em-
bargo, el elevado efecto que las condiciones de cultivo tienen so-
bre el valor de este atributo limita su importancia a la hora de eva-
luar la calidad de una variedad, teniendo mayor relevancia en los
aspectos nutricionales.

Propiedades fisicoquímicas
Una de las propiedades fisicoquímicas que evalúa de forma in-

directa la textura del arroz cocido es la consistencia del gel. Su va-
lor es un buen indicador de la tendencia del almidón del arroz a la
retrogradación (a menor consistencia del gel, mayor tendencia).
Este proceso fisicoquímico determina la dureza del grano tras la
cocción.

La temperatura de gelatinización del almidón es otro criterio de
calidad importante, al condicionarel comportamiento del grano en
la cocción y su calidad posterior.

Otros grupos de calidad

Además de los grupos de calidad anteriormente comentados,
existen otros aspectos de interés para el mercado y la industria.
La importancia de las cualidades nutricionales hace que atributos
como el contenido en lípidos, la fibra dietética o el contenido en
minerales y vitaminas del arroz adquieran mayor interés. También
debe ser controlado el nivel sanitario de la muestra (contaminan-
tes físicos y químicos e insectos y microorganismos). Para la in-
dustria del sancochado, aspectos como el color de la cascarilla y
del salvado son de gran importancia para evitar el oscurecimiento
del producto por el trasvase de pigmentos de estos componentes
del grano hacia el interior del endospermo. n

Barber, S., and Benedito de Barber, C. 1975. Qualitycriteria of rice for postharvest uti-
litation. X International Congress of Nutrition, Kyoto, Japan, 3-9 August.

Benedito, C. y Martínez, J. 1997. Criterios de calidad del arroz para la industrializa-
ción y el consumo. Jornadas del Arroz: 111- 119.

Carreres, R., y León J.L. 1999. Calidad del arroz. Agrícola Vergel 209: 339 - 347.

León, J.L., Carreres, R. 2001. La calídad de molienda del arroz y el rendimiento en
granos enteros. Vida Rural 127: 38-42.

León, J.L., Carreres, R., y Ballesteros, R. 1999. Calidad de las variedades españolas.
Agrícola Vergel 209: 312- 314.
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Recomendaciones para mejorar
los tratamientos herbicidas

r r r r. •^ r r rr r ^• ^ r, ^

El control eficaz de las malas hierbas no es tarea fácil
en ningún cultivo, pero en el caso particular del arroz,
esta complieaeión se hace, si cabe, todavía mayor.
Ello es debido no sólo a la gran capacidad invasora y
competitiva de las especies que constituyen la flora
orizícola básica, sino también a la di^cultad añadida
que representa el medio acuático para la correcta
actuación de los herbicidas autorizados en el cultivo.
Por otra part^ el cultivo del arroz tampoco dispone de
una gama excesivamente amplia de herhicidas.

• Tomás Márquez. Especialista en Malherbología. Barcelona.

P
ara la campaña 2002, en las zonas arroceras es-
pañolas, el agricultor dispondrá de 16 materias ac-
tivas diferentes (Tabla 1), 12 de las cuales están
autorizadas para ser aplicadas fundamentalmente
en pre o postermergencia del cultivo mientras que
otras 4 sólo pueden ser aplicadas en pre-siembra.
Este conjunto de principios activos da lugar a una

Familia química

Acidos quinolin-carboxílicos

Amidas
Ariloxifenoxi propionatos (FOP's)

Benzotiadizinonas
Ciclohexanodionas (DIM's)

Modo de acción Materias activas &
Tipo de formulación

Actividad auxínica quinclorac (SC)

Inhibición fotosíntesis en fotosistema II propanil (EC, WG)

Inhibición de la acetil coenzima carboxilasa (ACCasa) cyhalofop-butilo (EC)

Inhibición fotosíntesis en fotosistema II bentazona (EC)'

Inhibición de la acetil coenzima carboxilasa (ACCasa) cicloxidim (EC)5
cletodim (EC)5
profoxidim (SC)

Fenoxiderivados MCPA6

Glicinas Inhibición de la EPSP sintetasa glifosato (SL)5

Oxadiazoles Inhibición de la protoporfirinógeno oxidasa oxadiazón EC5

Oxiacetamidas Inhibición de la división celular mefenacet (GR)3

Sulfonilureas Inhibición enzima ALS/AHAS azimsulfurón (WG)

Tiocarbamatos Inhibición de la síntesis de lípidos

bensulfurón (WG)
cinosulfurón (WG)
molinato (GR, EC)1
dimepiperato (GR)2
tiobencarb (GR)2

^1^ EI molinato se comercializa solo (como granulado y en formulaciones líquidas) así como en formulaciones granuladas
en asociación con bensulfurón, dimepiperato, mefenacet y tiobencarb.

^^1 EI dimepiperato y el tiobencarb se formulan bien solos o bien en mezcla con molinato.
^3^ EI mefenacet se formula en mezcla con molinato.
l41 La bentazona se comercializa bien sola o bien en mezcla con MCPA.
^s7 Herbicidas con uso restringido a aplicaciones de pre-siembra.
i61 EI MCPA no está autorizado como producto solo sino únicamente en mezclas ( bentazona

Una correcta nivelación de los campos facilita el maneJo del agua y
la actuación de los herbicldas.

veintena de formulados diferentes, presentados como herbicidas
granulados, gránulos dispersables en agua, líquidos solubles,
concentrados emulsionables y suspensiones concentradas, a los
que el arrocero podrá recurrir para tratar de controlar lo más efi-
cazmente posible las malas hierbas que infestan sus campos de
arroz.

Actualmente el control de malas hierbas en arroz representa un
porcentaje significativo de los costes totales del cultivo. A nivel mun-

+ MCPA).

dial, el valor del mercado de
herbicidas de arroz se cifra en
unos 1.260 millones de euros
(nivel distribución) y represen-
ta cerca del 40% del total de
gastos en protección fitosani-
taria. En el mercado español,
el consumo de herbicidas as-
ciende a unos 11,1 millones
de euros y representan entre
un 70-75% del gasto total de
productos fitosanitarios, muy
por encima de los gastos des-
tinados a insecticidas y fungi-
cidas. Se hace pues necesario
rentabilizar la inversión y opti-
mizarel resultado de las estra-
tegias de control de las malas
hierbas. Para conseguir dicho
objetivo el arrocero deberá di-
señar los programas de trata-
mientos más adaptados a su
explotación. Deberá decidir,
en función de su problemática
de malas hierbas ( especies
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clave), de las características de su campo (tipo de suelo, disponibi-
lidad y manejo de agua,...) y de otros posibles condicionantes (cli-
ma, tipo de maquinaria, restricciones inherentes a la zona, etc..)
qué herbicida/s y/o mezclas de herbicidas son los más adecuados
y también el momento óptimo para realizar los tratamientos. La fi-
nalidad de este artículo es la de recoger una serie de consejos o re-
comendaciones básicas que puedan ayudar a mejorar la eficacia de
los tratamientos herbicidas en el cultivo del arroz.

EI proceso de re-registro comunitario
EI proceso de re-registro comunitario afectará también a la gama

disponible de herbicidas en el cultivo del arroz. Algunas de las ma-
terias activas actualmente autorizadas en este cultivo en los dife-
rentes países arroceros del Sur de Europa, no van a ser defendidas
por las empresas propietarias, por lo que a partir del 2003, desa-
parecerán del mercado. Con la información disponible hasta la fe-
cha, las sustancias activas herbicidas no defendidas en el cultivo de
arroz son las siguientes: dimepiperato, dalapón, butacloro, endot-
hal, mefenacet, pirazosifén y tiocarbacilo, a las que podría unirse a
última hora alguna otra sustancia.

Esta disminución en el número de materias activas disponibles
para el control de malas hierbas en arroz se verá compensado, en
parte, por el lanzamiento de algunos herbicidas en los próximos
años, posiblemente con un perfil de amplio espectro o quizás más
enfocado hacia el control de gramíneas y, en menor dimensión, ha-
cia el control de malas hierbas ciperáceas y de hoja ancha.

Tratamiento con tiocarbamatos (gránulos) en postemergencia precoz
(2 hojas del arroz) y con niveles de agua de 1412 cm.

Infestación temprana de Sc/rpus marltimus en arroz.

Los tratamientos con herbicidas foliares necesitan el desag Ĵe previo del campo.

Primer paso: conocer bien al enemigo
Parece una cosa muy evidente pero, en ocasiones, hay trata-

mientos herbicidas que no dan el nivel de satisfacción esperado
simplemente porque no hemos utilizado el producto adecuado para
la mala hierba o malas hierbas que queremos combatir o también
porque, aún conociendo la especie o especies, desconocemos su
biología y, en consecuencia, qué momentos son los más adecuados
para aprovechar mejor el perfil de la gama de herbicidas disponible
y optimizar así el nivel de control final obtenido.

Las familias y géneros de malas hierbas que ocasionan normal-
mente problemas en los campos de arroz son las siguientes: las
gramíneas anuales (Echinochloa y arroz salvaje (Oryza sativa var.)),
las ciperáceas anuales y perennes (Scirpus y Cyperus), las alisma-
táceas (Alisma) y, en menor medida, las tifáceas (Typha), las litráce-
as (Ammannia) y las elatináceas (Bergia). A ellas se suman proble-
mas puntuales en ciertas zonas, como las especies ponteridáceas
(Heteranthera) y otras gramíneas, algunas de las cuales, son de re-
ciente introducción (Diplachne, Leersia, Glyceria).

La identificación de las especies de malas hierbas típicas que
compiten con el arroz no suele ofrecer mayores dificultades en es-
tado de planta adulta si bien el asunto se complica, según las espe-
cies consideradas, en estados de plántula o planta joven. En cual-
quier caso, lo más frecuente, salvo excepciones, es que la pobla-
ción de malas hierbas en un campo o en una zona arrocera se man-
tenga más o menos estable en lo que respecta al número de espe-
cies presentes, siendo mucho más frecuente que la variabilidad ten-
ga lugar a nivel de la mayor o menor presión de malas hierbas de una
campaña a otra. Aunque el banco de semillas de malas hierbas pre-
sente en los campos suele ser elevado, no cabe duda de que la ca-
lidad del control herbicida obtenido durante las diferentes campa-
ñas influye de forma decisiva en la presión de infestación que debe
afrontar el arrocero en sus campos.

Pero desde un punto de vista práctico y cronológico, ligado a la
emergencia de las especies en los campos, al agricultor arrocero le
preocupa el control de arroz salvaje, de las especies de Echinochloa
(cola, milleta, mill, serreig) y de las malas hierbas ciperáceas y de
hoja ancha, anuales y perennes, ofreciendo normalmente estas úl-
timas mayor dificultad en su control eficaz debido a su capacidad
para propagarse por vía vegetativa (tubérculos, rizomas, estolo-
nes,etc.).

Estado de las malas hierbas
Para la mayoría de las especies de malas hierbas, los mejores

resultados se obtienen con tratamientos en los estados iniciales de
desarrollo. En estas fases, las infestantes, especialmente las anua-

Vida Rural/15 de marzo 2002/43 ®



Fuerte infestación de Echinochloa hispidula en arroz.

les, son más sensibles a la acción de los herbicidas y pueden con-
trolarse utilizando dosis menores que las requeridas por tratamien-
tos tardíos. Asimismo, un buen control inicial evita la competencia
en las fases inciales del cultivo, que son las más críticas.

Sin embargo, esta afirmación, que puede resultar cierta desde
un punto de vista general, necesita de algunas matizaciones que tie-
nen un peso específico muy importante dentro del contexto del me-
dio acuático del arroz. Por las especiales características del cultivo,
es prácticamente imposible controlar las malas hierbas con una úni-
ca aplicación. A ello se suman no sólo la limitación en el espectro de
actividad y la persistencia de los herbicidas disponibles, sino tam-
bién algunas características biológicas de las malas hierbas clave
(gran capacidad invasora y competitiva, germinación escalonada,
conservación en el tiempo de la capacidad germinativa,...), acen-
tuadas por el efecto positivo que le ofrece el microclima particular
del cultivo (humedad, temperatura) al que están perfectamente
adaptadas.

Programas de tratamientos
Dado que la media de tratamientos herbicidas en el cultivo del

arroz oscila entre 2-2,5 aplicaciones/año, es más conveniente y
más práctico hablar de programas o estrategias de tratamientos
que no de productos aislados.

EI objetivo de estos programas debería ser siempre el control efi-
caz de las malas hierbas clave, con los herbicidas actualmente au-
torizados, buscando la sinergia o complementariedad a base de
mezclas en tanque o aplicaciones secuenciales, adaptadas a la pro-
blemática de las diferentes zonas y respetando las buenas prácti-
cas agrícolas y las indicaciones que aparecen reflejadas en la eti-
queta (dosis, momento de aplicación, maquinaria, volumen de cal-
do, manejo de agua, incompatibilidades en mezclas, necesidad de
coadyuvantes, etc..).

Recomendaciones para el control
de 1TTOZ SaIVdĴ e

La problemática asociada a las infestaciones de arroz salvaje en
el cultivo del arroz está generalizada con mayor o menor dimensíón
en ei conjunto de nuestras zonas. Desgraciadamente no existe una
receta milagrosa que pueda ponerse en práctica y asegurar una efi-
cacia total en cualquier circunstancia de cultivo. Además, al tratarse
también de plantas de arroz, no podemos utilizar herbicidas selecti-
vos durante el ciclo de cultivo que controlen el arroz salvaje y respe-

ten el arroz cultivado, aunque esa línea de investigación ya ha dado
sus frutos y empieza a ser utilizada en alguna zona arrocera fuera de
nuestras fronteras.

Una vez instalado el problema en el campo, lo que el arrocero
puede hacer es tratar de integrar, en la medida de lo posible y de for-
ma disciplinada campaña tras campaña, diferentes estrategias de
control, combinando prácticas culturales con métodos de control
químico. Actuando de esa manera, se puede limitar o minimizar
enormemente el problema del arroz salvaje, porque de lo contrario
el efecto perjudicial sobre la cantidad y calidad de la cosecha puede
Ilegar a ser de gran importancia.

La rotación de cultivos, para romper el ciclo del arroz salvaje, po-
dría ser una buena alternativa pero esta práctica cultural se hace in-
viable en la mayoría de nuestras zonas. Ello se debe, por una parte,
al régimen casi exclusivo de monocultivo de arroz, muy ligado a las
características de los suelos, que en muchos casos no permiten la
instalación de otros cultivos. Por otro lado, la latencia de las semi-
Ilas de arroz salvaje, conllevaría contemplar la rotación a medio pla-
zo (tres o más años) y eso complicaría mucho más su viabilidad.

Desde un punto de vista general las recomendaciones que pue-
den darse para luchar contra esta mala hierba son las siguientes:

- Utilizar semilla de arroz certificada.
- Realizar labores preparatorias del suelo para dejarlo fino, des-

menuzado y bien nivelado. En las zonas en las que sea posible, inun-
dar posteriomente los
campos con una lámina
de agua durante 15-25
días antes de la siem-
bra, para favorecer la
germinación de las se-
millas de arroz salvaje.

- Una vez que las
plantas de arroz salvaje
hayan alcanzado el es-
tado de 2-3 hojas, se
puede optar por la des-
trucción mecánica o por
la utilización de control
químico, utilizando anti-
gramíneos específicos.

- En el caso de la
destrucción mecánica
(fangueado) ésta debe
realizarse a conciencia,
de forma intensa, con
objeto de destruir el ma-
yor número de plantas
de arroz salvaje y otras
malas hierbas que ha-
yan podido germinar.

Espigas de arroz salva)e (Oryza satlva).

Tras esta operación debe dejarse reposar el agua entre 2-3 días y
proceder a la siembra normal del arroz.

- Si se decide utilizar herbicidas antigramíneos, previamente al
tratamiento, debe desaguarse el campo (el suelo debe estar
terreando o muy húmedo, nunca seco) para facilitar el efecto de con-
tacto entre el herbicida y las plantas de arroz salvaje y de Echinoch-
loa spp. Tratar con los herbicidas disponibles a las dosis recomen-
dadas en la etiqueta.Utilizar volúmenes de agua entre 200-400
I/ha, boquillas de abanico plano de 110° y baja presión (2-3 atmós-
feras). Inundar la parcela a las 24 horas del tratamiento y una vez al-
canzado el nivel adecuado, estancar el agua durante otras 24 horas
y luego hacer circular agua limpia durante 48 horas más. Proceder
luego a la siembra del arroz. Para facilitar la nascencia del arroz se
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recomienda remojarlo previamente a la siembra.
- En caso de infestaciones precoces de Scirpus maritimus (chu-

fa, castañuela, juncia) procedente de la germinación de los tubércu-
los, se recomienda mezclar los herbicidas antigramíneos con ben-
sulfurón, para controlaresta ciperácea perenneyevitarel efecto per-
judicial derivado de la fuerte competencia en las fases iniciales del
cultivo.

Recomendaciones para el control de las especies
de Echinochloa

EI control eficaz de las diferentes especies de Echínochloa sigue
siendo el principal objetivo y también la asignatura pendiente para la
mayoría de los arroceros.

Lo primero que deberíamos conocer es qué especies de Echi-
nochloa están presentes en nuestros campos. Normalmente pue-
den encontrarse hasta 4 especies diferentes (E. crusgalli, E. hispi-
dula. E. oryzicola y E. oryzoides) y no todas ellas germinan al mismo
tiempo ni poseen la misma sensibilidad a los herbicidas actualmen-
te autorizados. La distinción entre las diferentes especies en fases
iniciales (1-4 hojas) es prácticamente imposible por lo que se hace
necesario esperar hasta la aparición de las espigas para poder pro-
ceder a la clasificación correcta de las mismas y conocer qué espe-
cies son dominantes en nuestro campo. En los últimos años hemos
asistido a una proliferación de las especies de Echinochloa más es-
trechamente ligadas al cultivo del arroz (E. hispidula, E. oryzicola, E.
oryzoides) en detrimento de E. crusgalli, cuya presencia ha dismi-
nuido considerablemente en muchas zonas.

Para el control de Echinochloa spp. el arrocero dispone de tres
alternativas básicas que puede adaptar a sus necesidades y a las
características particulares de la zona.

Tratamientos de presiembra y de postemergencia precoz
La corta persistencia de los herbicidas utilizados en estas fases

condiciona notablemente la eficacia final contra las especies de
Echinochloa. La persistencia de los tiocarbamatos se estima en
unas 2-3 semanas, según tipo de suelo, manejo de agua y condicio-
nes climáticas. EI molinato acostumbra a ser la materia activa más
habitual y los formulados a base de gránulos los más usados en pre-
siembra, mientras que en postemergencia precoz se utilizan ade-
más algunas formulaciones líquidas.

Las recomendaciones que podrían darse para mejorar la eficacia
de este tipo de productos son las siguientes:

- Realización de unas adecuadas labores preparatorias del sue-
lo, para que quede bien desmenuzado y nivelado. Para una correcta
nivelación se recomienda la utilización de láser.

- Utilizar equipos de tratamíentos (terrestres o aéreos) en buen
estado y bien calibrados, asegurándose que en todo momento el
aplicador utiliza las medidas de protección necesarias.

- Pre-siembra: aplicar la dosis autorizada de herbicida, distribu-
yéndolo uniformemente sobre el suelo seco e incorporándolo inme-
diatamente con una labor (4-6 cm) poco antes de la inundación de
los campos.

- Como norma general, válida para los diferentes modalidades
de tratamientos, no aplicar herbicidas cuando el cultivo se encuen-
tre bajo condiciones de estrés, o tenga un deficiente estado sanita-
rio o vegetativo, o se prevean condiciones climáticas muy desfavo-
rables.

- Postemergencia precoz: utilizar los herbicidas a las dosis indi-
cadas en la etiqueta, respetando el momento de aplicación en cuan-
to a desarrollo máximo de la Echinochloa (oscila entre 1-3 hojas se-
gún el tipo de producto) y aplicando sobre arroces en buen estado
sanitario y vegetativo. Aplicar los productos sobre campos inunda-

Detalle de las espigas de las 4 ciperáceas presentes en arroz (de Izda a dcha:
Scirpus maritimus, S. mucronatus, S. supfnus y Cyperus dlirormfs)

dos (nivel 10-12 cm), cuidando que no queden zonas del terreno al
descubierto.

- En ambos casos (pre y post precoz) una vez se alcanza el nivel
de agua adecuado, ésta debe mantenerse estancada por un perio-
do variable (2-5 días). Si el estado del cultivo y las condiciones cli-
máticas no comprometen la selectividad, es recomendable estan-
car el agua por un periodo de 3-5 días tras el tratamiento y mantener
niveles relativamente altos de agua en las dos semanas posteriores
a las aplicaciones para evitar una degradación acelerada del herbi-
cida, dificultar la emergencia de las malas hierbas y conseguir así
una mejor eficacia y persistencia.

- Extremar las precauciones en el caso de utilizar formulados a
base de tiobencarb y de mefenacet, debido a que su margen de se-
lectividad es generalmente menor que en el resto de tiocarbamatos,
y pueden producirse problemas de fitotoxicidad para el cultivo, es-
pecialmente bajo condiciones desfavorables. En algunas zonas, con
el fin de minimizareste riesgo, estos productos se han Ilegado a apli-
car con una ligera circulación de agua en las parcelas en lugar de es-
tancar el agua completamente.

- Realizar tratamientos complementarios de repaso, adecuados
a las malas hierbas presentes en los campos, utilizando materias
activas autorizadas, eficaces en el control de Echinochloa y malas
hierbas de hoja ancha y ciperáceas y selectivas para el arroz.

- No es recomendable utilizartiocarbamatos en campos donde el
arroz tenga un deficiente estado vegetativo y/o sanitario o donde, a
priori, no se pueda asegurar una buena disponibilidad del agua en
las fases iniciales del cultivo, ni exista una buena nivelación de los
campos ni pueda mantenerse un correcto manejo de los niveles.

Tratamientos de postemergencia foliar
Esta modalidad de tratamiento ha sufrido una notable difusión

en las últimas campañas debido a la tendencia creciente de cultivar
el arroz con niveles bajos de agua en las primeras fases del ciclo de
cultivo. No es menos cierto que este cambio en las prácticas cultu-
rales ha ocasionado una considerable reducción en el uso de herbi-
cidas tiocarbamatos, incompatibles con un nivel bajo de agua. Así,
estos campos, en la mayoría de situaciones, no presentan ningún
tratamiento previo contra Echinochloa spp. y, en general, la presión
de infestación que se debe afrontar con el tratamiento en poste-
mergencia foliar es mayor. Esto se agrava en el caso de tratamien-
tos tardíos, donde el retraso de la aplicación más allá de los 30-35
días después de la siembra, según zonas, compromete seriamente
el éxito del cultivo, por la enorme competencia sufrida en los perio-
dos críticos.
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Dependiendo del perfil y de la flexibilidad que ofrecen los pro-
ductos actualmente disponibles (estado de desarrollo de Echinoch-
loa spp.) la postemergencia puede ser precoz (1-2 (-3) hojas; cyha-
lofop-butilo) media (4 hojas-inicio de ahijado; azimsulfurón) o tardía
(ahijamiento; propanil, profoxidim, quinclorac). Prácticamente todos
los herbicidas incluidos en este grupo son exclusivamente de acción
foliar, a excepción de quinclorac y azimsulfurón, que están dotados
asimismo de una cierta persistencia sobre nuevas germinaciones.

Las recomendaciones que pueden darse para este tipo de trata-
mientos son las siguientes:

- Respetar las dosis y momentos de aplicación (cultivo y malas
hierbas) indicados en la etiqueta.

- La mayoría de estos herbicidas precisan de coadyuvantes es-
pecíficos para su correcta actuación, por lo que deben seguirse es-
crupulosamente estas indicaciones.

- Para los productos de acción exclusivamente foliar (cyhalofop-
butilo, profoxidim, propanil) fos campos deben desaguarse previa-
mente con objeto de asegurar que la pulverización alcance a las
plantas de Echinochloa.

- Prestar especial atención a las secas o bajadas de nivel en el
caso de arroz en primeras fases con deficiente estado sanitario y en
zonas con problemas de salinidad, ya que debido a las condiciones
de estrés, se puede causar problemas serios de fitotoxicidad al cul-
tivo, debido no sólo a la posible ralentización de la metabolización
de los herbicidas sino también al efecto perjudicial y directo del au-
mento en el contenido de sal en la solución del suelo.

- Para los productos que pueden ofrecer persistencia sobre nue-
vas germinaciones (azimsulfurón, quinclorac) es conveniente apli-
car con niveles bajos de agua o suelo húmedo. Se recomienda rein-
troducir nuevamente agua a las 24-36 horas tras el tratamiento has-
ta alcanzar los niveles adecuados al desarrollo del cultivo y mante-
nerlos en los días siguientes al tratamiento.

- Si se utilizan formulados a base de propanil, evitar en la medi-
da de lo posible los tratamientos "apagafuegos". Los mejores re-
sultados se obtienen siempre tratando sobre plantas de Echinoch-
loa spp. no excesivamente desarrolladas (1-3 hijos). Con plantas en
ahijamiento es indispensable la realización de tratamientos split
(doble pase) con un intervalo de 2-4 (-5) días entre ambos. Para con-
seguir una buena eficacia final, es muy importante subir los niveles
de agua y cubrir las malas hierbas durante los 10-15 días siguientes
al segundo tratamiento. Evitar tratar con tiempo frío. Las temperatu-
ras altas tras el tratamiento favorecen la actividad sobre las malas
hierbas. Los mejores resultados se obtienen aplicando sobre vege-
tación seca, sin presencia de rocío. Prestar especial atención al
tema de mezclas con otros productos, puesto que algunas son in-
compatibles. Con objeto de evitar problemas de fitotoxicidad para el
cultivo, es importante evitar la coincidencia de los tratamientos a
base de propanil con aplicaciones de insecticidas organofosfora-
dos.

Los formulados a base de gránulos dispersables en agua ofre-
cen una excelente selectividad para el cuttivo. Este tipo de formula-
dos precisa de la adición de mojante para el control eficaz de las es-
pecies de Echinochloa. Utilizar maquinaria en buen estado. Para
este tipo de herbicidas las boquillas más adecuadas son las de aba-
nico plano de 110°. Es conveniente utilizar un dispositivo anti-goteo
en los porta-boquillas así como un marcador de espuma para evitar
solapes. Los volúmenes de agua deben oscilar entre 80-100 litros
para las aplicaciones aéreas y entre 200-300 I/ha para las terres-
tres. Siempre que sea posible, utilizar baja presión (2-3 atmósferas).

- Evitar la aplicación de estos herbicidas si se preven Iluviasjus-
to después del tratamiento.

- En el caso de presencia de Echinochloa spp, y otras malas hier-
bas mono y dicotiledóneas, puede optimizarse el resultado del tra-

tamíento, buscando la complementariedad en el espectro de activi-
dad y mezclando algunos de estos herbicidas antigramíneos, si la
compatibilidad lo permite, con materias activas eficaces contra es-
pecies de hoja ancha y ciperáceas. Esta complementariedad tam-
bién puede estar orientada al control de las diferentes especies de
Echinochloa, puesto que no todas ellas son controladas por todos
los herbicidas con el mismo nivel de eficacia.

- Para el control de otras especies de gramíneas de menor difu-
sión (Diplachne, Glyceria, Paspalum, Leersia), referirse a las indica-
ciones de las casas comerciales respecto a la susceptibilidad de di-
chas malas hierbas a los herbicidas anteriores (preemergencia,
post-precoz y postermergencia foliar). Las 3 primeras especies pue-
den controlarse de forma más o menos eficaz con algunas de las
materias activas disponibles, mientras que para el control de Leer-
sia oryzoides no existe actualmente en España ningún herbicida au-
torizado en arroz.

- Respetar las recomendaciones dadas para la compatibilidad
en mezclas con objeto de evitar antagonismos, posibles fitotoxici-
dades y pérdida de eficacia. Es necesario respetar las limitaciones
o restricciones de los productos incluidos en dichas mezclas.

- Actualmente está prohibido el uso de formulados líquidos de
propanil que contengan isofurona como disolvente. Ante esta situa-
ción, los formulados a base de gránulos dispersables representan
una buena alternativa (eficacia, compatibilidad en mezclas, selecti-
vidad).

- EI quinclorac está prohibido en la zona arrocera de Valencia.
Para otras zonas donde exista rotación de cultivos con el arroz, pres-
tar atención a los cultivos siguientes sensibles.
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Tratamiento herbicida contra Echinochloa spp.realizado con niveles

bajos de agua.

Recomendaciones para el control de ciper^ceas
y malas hierbas de hoja ancha

Las especies de malas hierbas de hoja ancha y ciperáceas son
percibidas por el arrocero como segunda prioridad, una vez resuelto
el problema de control de arroz salvaje y Echinochloa. Generalmen-
te, salvo casos concretos de rebrotes en las especies perennes Qun-
cia y coleta), la germinación de estas malas hierbas tiene lugar con
posterioridad a la de las gramíneas.

Dentro de este grupo se incluyen las 4 ciperáceas típicas (Scir-
pus maritimus, S. supinus, S. mucronatus y Cyperus difformis), es-
pecies típicamente dicotiledóneas (Ammannia coccinea, A, robusta,
Bergia capensis, Lindernia dubia,..) y otras malas hierbas monoco-
tiledóneas que son englobadas por los arroceros dentro de la deno-
minación genérica de "hoja ancha" (Alisma plantago-aquatica, A.
lanceolatum, Heteranthera limosa, H, reniformis, H. rotundifolia, Po-
tamogeton nodosus, Typha angustifolia, entre otras). Las especies
que suelen resultar más problemáticas son la ciperácea perenne S.
maritimus (chufa, castañuela,juncia), Alisma plantago-aquatica (co-
leta, col, lengua de vaca), las especies de Heteranthera y las infes-
taciones de Typha angustifolia (enea, espadaña).

Las recomendaciones que pueden darse para el control eficaz
de este tipo de malas hierbas son las siguientes:

- Los mejores resultados contra estas infestantes se consiguen
tratando con herbicidas autorizados en los primeros estados de de-
sarrollo (alrededor de 30-35 días después de la siembra).

- Respetar las dosis y momentos de aplicación (cultivo y malas
hierbas) indicadas en la etiqueta.

- En el caso de fuerte presión de infestación de Scirpus mariti-
mus o de Alisma plantago-aquatica desde las fases iniciales del ci-
clo, se recomienda adelantar el tratamiento con objeto de evitar la
fuerte competencia de estas malas hierbas con el cultivo.

- Para el control de especies problemáticas como Scirpus mariti-
mus o Heteranthera spp. son recomendables los tratamientos en
postemergencia a base de sulfonilureas (azimsulfurón, bensulfu-
rón, cinosulfurón) por su actividad sistémica y su persistencia sobre
nuevas germinaciones o rebrotes. En el caso concreto de Heterant-
hera, las mezclas de sulfonilureas con propanil dan muy buenos re-

sultados. Asimismo, dan buenos resultados los tratamientos en
pre-siembra a base de oxadiazón, pero deben realizarse de forma
muy minuciosa, para evitar posibles problemas de selectividad una
vez realizada la siembra del cultivo.

- Las mezclas de sulfonilureas con benzotiadizinonas (bentazo-
na), benzotiadizinonas + fenoxiderivados (bentazona+MCPA) y pro-
panil, son una buena alternativa para afrontar infestaciones varia-
das de malas hierbas de hoja ancha y ciperáceas, debido a la com-
plementariedad de modos de acción, consiguiéndose generalmente
una mayor rapidez de acción y una mejora en la eficacia final.

- Los productos con acción exclusivamente de contacto (benta-
zona, bentazona +MCPA,propanil) deben aplicarse sobre campos
previamente desaguados para facilitar que la pulverización alcance
totalmente las malas hierbas. EI nivel de agua deberá restablecerse
a los 2-3 días del tratamíento.

- Para los herbicidas sistémicos y dotados de persistencia (sul-
fonilureas), los mejores resultados se obtienen tratando con nive-
les bajos de agua (2-3 cm) o suelo muy húmedo. Cuando se mezclen
con herbicidas de contacto, la parcela deberá estar desaguada y con
humedad suficiente. EI nivel de agua deberá restablecerse a los 2-3
días y una vez alcanzado el nivel adecuado, el agua deberá estan-
carse por un periodo de 5 días para conseguir una persistencia ade-
cuada sobre nuevas germinaciones o rebrotes.

- En el caso de realizar mezclas de herbicidas asegurarse de que
éstas no son antagónicas y respetar siempre las limitaciones (com-
patibilidad, coadyuvantes recomendados, bandas de seguridad
para cultivos sensibles, etc..) de los productos incluidos en dichas
mezclas.

- Maquinaria de aplicación: sirve lo dicho en al apartado de con-
trol de Echinochloa spp.

Conclusiones

EI éxito de los tratamientos herbicidas en arroz depende del co-
nocimiento de las malas hierbas a combatir, de la selección correc-
ta del herbicida o herbicidas más adecuados para un control eficaz
de esas infestantes, del respeto a las recomendaciones que apare-
cen reflejadas en la etiqueta de los productos y de la utilización de
maquinaria de aplicación en buen estado, calibrada, con los volú-
menes de agua, boquillas y gama de presiones adecuadas a la
gama de productos disponibles.

Para el control de arroz satvaje, las alternativas disponibles en
pre-siembra del arroz pasan por la destrucción mecánica (fanguea-
do) o por el control químico a base de anti-gramíneos específicos. En
el caso del control de las especies de Echinochloa, en los últimos
años y en línea con las tendencias de cultivo del arroz con niveles ba-
jos de agua en las primeras fases, los tratamientos foliares con her-
bicidas de postemergencia (azimsulfurón, cyhalofop-butilo, profoxi-
dim, propanil, quinclorac) han quitado protagonismo a los trata-
mientos convencionales a base de tiocarbamatos (dimepiperato,
mefenacet, molinato, tiobencarb). En el caso de las especies de
hoja ancha y ciperáceas, la gama de herbicidas disponible, aplica-
dos solos o preferiblemente en mezclas, asegura en general una
buena eficacia, destacando por su versatilidad y flexibilidad los her-
bicidas de la familia de las sulfonilureas.

La problemática que ofrece el control de la flora orizícola típica
exige la puesta en práctica de programas o estrategias de trata-
mientos selectivos y eficaces, que permitan aprovechar los efectos
sinérgicos de las materias activas seleccionadas, en mezclas o en
tratamientos secuenciales para poder asegurar, con el mínimo nú-
mero de tratamientos por campaña, un buen control de las malas
hierbas a lo largo del ciclo de cultivo y evitar la competencia en los
periodos críticos. n
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Appaca le invest iga nuevas var iedades
de patata en Castilla y León (y II )
; .. . ,. Ĵ .. ..^. , r , „ r „

.SiKuiendo con lus trabajos de mejorci
^^enética yue Appaca/e renli:n descle
1993, estcr se^^u Ĵrda parte sc centra en

las actuc^cin ĴĴes dc /+D+i
(InvesliKc^ción, Desnrrollo e

iĴĴnovaeión) recrli,.ndas e ĴĴ 2001, rrsí

conro eĴĴ las técnicus rnoleculcĴ res

uplicadas « la mejora ^enéticn v /n
onlintizncicín de este progrc^ma

media Ĵtte el trabnjo a ĴĴ ivel diploide
que perĴnite anth/icrr la base Kcnética.

Simón Isla Fernández. Ingeniero Agrónomo
Director-Gerente MIT.

Roberto Ruiz de Arcaute Rivero. Químico
Agrícola. Coordinador de I+D.

Ana Carrasco Pérez Doctor CC. Biológicas.
Área Biotecnología.

Felisa Ortega. Lic. Biología. Becaria.

•

L
as actuaciones de I+D+i que se han
realizado en el año 2001 continúan
siguiendo el esquema ya planeado
del programa de Mejora Genética de
la patata. Estas actuaciones se pue-

den resumir en los puntos siguientes:
- Continuación y optimización del proceso

de selección del programa de Mejora diseña-
do con los tres subprogramas definidos en
función de sus tres objetivos: a) obtención de
variedades para consumo en fresco, b) varie-
dades con aptitud para industria y c) varieda-
des con resistencia a PVY combinada con ap-
titudes de calidad.

- Continuación de la selección en las pri-
meras generaciones mediante la siembra en
macetas y selección positiva de clones para
todo el material inicial del programa de mejo-
ra; realización de una evaluación de calidad
preliminar en generaciones tempranas, para
mejorar la eficiencia de la selección, basán-
donos en experiencias anteriores.

- Continuación de los ensayos de campo
en red exterior, con campos en cuatro comu-

Cuajado de frutos en invernadero.

i^idades autónomas: Andalucía, Galicia, Casti- clones tetraploides mediante fusión somática
Ila y León, y Rioja.

- Ensayos de campo de clones presenta-
dos al Registro de variedades, en colabora-
ción con cooperativas productoras de patata
de consumo y de siembra de Castilla y León.

- Continuación de los trabajos del área de
Biología Molecular en apoyo al Programa de
Mejora: se han realizado los análisis de los
clones del subprograma de mejora para resis-
tencia a PVY a fin de determinar la presencia
del gen de inmunidad Ryadg con el marcador
RYSC3 desde las primeras generaciones.

- Se ha realizado una labor muy importan-
te en la identificación de variedades y clones
propios mediante la aplicación de marcadores
moleculares de ADN de tipo SSR (microsatéli-
tes).

- Ha continuado el programa de mejora a
nivel diploide: Obtención de nuevos dihaploi-
des; evaluación en campo de los ya obtenidos
y de otros clones diploides disponibles.

- Realización de los primeros ensayos en
la aplicación de marcadores moleculares SSR
para la selección del genoma completo en el
programa de mejora diploide.

- Han continuado los trabajos para obtener

de protoplastos. Asimismo, se ha comenzado

La selección de los clones con mejores caracteristlcas

requiere el manejo de grandes poblaciones.
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a utilizar los hlbridos somáticos obtenidos en
APPACALE como nuevos parentales del pro-
grama de mejora tetraploide (retrocruces de
hbridos somáticos con variedades comercia-
les o clones tuberosum).

- Se ha mantenido el Banco de Germo-
plasma de la empresa, y se ha incrementado
con variedades comerciales nuevas y con al-
gunos de los clones de líneas avanzadas de la
empresa que tienen caracteres especiales
(resistencia a PVY o alta calidad de transfor-
mación).

-Actividades realizadas, complementarias
a este programa:
• Apoyo a becas concedidas por la A.D.E. y por

programa MIT en formación en actividad
científica.

• Apoyo como EPO a proyectos de investiga-
ción en colaboración con IRTA (Cabrils) y
CSIC-CID (Barcelona) aprobados por los pro-
gramas nacionales de I+D, Inediante la rea-
lización de ensayos de campo para evalua-
ción de ciclo.

• Ensayo del Plan de Experimentación Agraria
desarrollado para evaluar la aplicación de
técnicas de producción de planta sana me-
diante cultivo in vitro.

• Difusión de temas de la Mejora en distintos
ámbitos.

T^^ ni<<^s moleculares aplicadas a la
mejora genética

Selección apoyada por marcadores
moleculares

Una de las etapas de un programa de me-
jora que más tiempo y trabajo consumen es la
selección de los clones con mejores caracte-
res. Este esfuerzo se ve incrementado en el
caso de la patata ya que requiere el manejo de
grandes poblaciones, lo que repercute tam-
bién a la hora de hacer una selección efectiva.
Por ello, en APPACALE SA se ha recurrido a la
Biología Molecular en busca de una herra-
mienta que permita realizaruna selección pre-
coz y precisa. Esta herramienta son los "mar-

AGRONEGOCIOS

Banco de genitores
Flores polinizadas
Bayas obtenidas
Semillas obtenidas
Semillas sembradas
Plantas transplant.
Familias
Clones año cero
Clones de 1° año
Clones de 2° año
Clones de 3° año
Clones de 4° año
Clones de 5° año
Clones de 6° año
Clones de 7° año
Clones de 8° año

^ ^
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1.997

^

1.998

^ ^

1.999 2.000

112 122 122 207 217 218
11.423 14.545 15.481 16.733 19.176 16.627
1.609 1.179 1.483 2.128 3.088 2.445

48.437 19.791 32.461 43.781 53.542 40.425
42.133 47.914 44.012 46.538 47.503 37.469
29.649 24.226 27.039 32.678 33.759 28.944

98 154 230 179 200 143
- -

1.438 1.212 1.034 979 684 733
51 82 321 217 308 257
6 28 27 51 35 92

6 10 6 17 44
4 4 13

Las primeras generaciones se siembran en macetas.

cadores moleculares". Mediante esta técnica
se marcan las regiones de la cadena de ADN
que están ligadas a caracteres de interés. De
esta forma, analizamos la base de la informa-
ción que caracteriza a un individuo: el ADN. A
este tipo de selección se le Ilama Selección
Asistida por Marcadores Moleculares.

Se está utilizando todo el potencial dispo-
nible de equipamiento y técnicas para apoyar

r
rápido

económico

ef^

2

a la selección convencional, como se viene re-
alizando desde sus inicios en 1.999. Se ha
aplicado este apoyo en primer lugar al subpro-
grama de resistencia a PVY para identificar
aquellos clones que contengan genes de re-
sistencia de forma segura y extenderlo luego a
otros genes que tengan marcadores descri-
tos. Así, se han analizado 185 clones que po-
dían presentar el gen Ryadg de los cuales ma-
nifestaron su presencia 84. Estos últimos
continuaron en el proceso de selección.

Identificación de variedades mediante
marcadores moleculares SSR

Gracias a la nueva técnica incorporada du-
rante el año 2001 de la aplicación de marca-
dores moleculares SSR (microsatélites) se ha
podido identificar o diferenciar en un sólo aná-
lisis 17 variedades comerciales de patata.

Oplimiración de la mejora de la
pat^^t^i: rnejora a nivel tliploidc

Dentro de las limitaciones de un programa
de mejora genética en patata, podemos des-
tacar la escasa variabilidad existente entre
las variedades cultivadas debido a su estre-

2.001

218
14.543
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25.848
110

20.804
1.138
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cha base genética. Por lo tanto, se hace nece-
sario la introducción de variabilidad en el ger-
moplasma de patata con el fin de ampliar su
base genética y conseguir así, nuevas varie-
dades con caracteres de interés y mejores
que las actuales. Como es sabido, la poliploi-
día de la patata cultivada (2n=4x=48 tetra-
ploide) permite una mayor productividad de la
planta, pero a la vez causa importantes efec-
tos del ambiente en la expresión de caracte-
res de importancia como el rendimiento y la
calidad, así como una segregación en la pro-
genie muy compleja.

EI trabajo a nivel diploide puede solucionar
en parte estas dificultades ya que, a ese nivel,
se puede realizar una buena selección de ca-
racteres tanto morfológicos como de rendi-
miento y de calidad puesto que la segregación
de estos caracteres va a ser mucho más sen-
cilla en las progenies diploides. Por otro lado,
la única vía para introducir variabilidad es la
utilización de especies silvestres afines a pa-
tata y el 70%de estas especies silvestres son
diploides (2n=2x=24).

Dentro de la línea de obtención de diha-
ploides se han realizado 2.030 cruzamientos
obteniéndose un total de 2.000 semillas, de
las cuales 190 resultaron ser potencialmente
dihaploides. Además, se han realizado el pri
mer ensayo de campo de dihaploides obteni-
dos en Appacale disponiendo en estos mo-
mentos de un total de 78 clones.

Respecto a la creación de poblaciones di-
ploides mejoradas, se ha seguido con la reali-
zación de cruzamientos, utilizando especies
silvestres de interés por sus resistencias y/o
contenido en materia seca. Así, se han obte-
nido un total de 6.976 semillas procedentes
de cruzamientos de diploides de patata con
11 especies silvestres diferentes. Siguiendo
en esta línea, se dispone de 77 clones obte

Cultivo in vitro.

nidos del primer retrocruzamiento diploide en-
tre un clon diploide tuberosum resistente a
PVY, con polen de la familia obtenida del mis-
mo clon con la especie silvestre de alto conte-
nido en materia seca S. boliviense. Por otra
parte, se ha realizado el primer ensayo de
campo de 4 familias cuyos parentales mascu-
linos eran 4 especies silvestres diferentes y
los clones obtenidos serán seleccionados en
función de su grado de tuberización. Final-
mente, se sembraron 149 clones diploides
mejorados con diferentes caracteres de inte-
rés. Se ha comprobado que 9 de ellos pueden
presentar resistencia a PVY.

Por último, en la fase de retorno a nivel te-
traploide por gametos no reducidos en cruza-
mientos 4x-2x se han obtenido 175 semillas
que potencialmente tendrán ya el nivel tetra-
ploide.

Análisis de calidad para comprobar la aptitud de los clones para frito.

Hibridación somática
Actualmente se dispone de aproximada-

mente 700 plántulas procedentes de 5 fusio
nes diferentes de las cuales unas 200 se es-
tán aclimatando en invernadero. De algunas
de ellas ya se ha comprobado su carácter hí
brido por marcadores. Se han utilizado espe-
cies silvestres como S. pinnatisectum, S. ja-
mesii y S. etuberosurn, que preser^tan dife-
rentes características de interés y que tienen
como peculiaridad que no pueden ser cruza-
das con tuberosum, por lo que la única mane
ra de obtener híbridos es mediante la técnica
de fusión de protoplastos. Además se ha utili
zado S. berthaultii y S. andreanum arnbas con
resistencia a mildiu. También se ha realizado
fusiones de clones diploides mejorados para
el retorno al nivel tetraploide. En fase de culti-
vo de protoplastos hay otras 3 fusiones.

Por último, se ha dado un paso muy irn
portante ya que se han obtenido por primera
vez 9 progenies con un híbrido somático obte
nido en 2000. Se han conseguido un total de
2.966 semillas, sembrando una pequeña par-
tida de 200 semillas de 4 progenies. Los clo-
nes obtenidos serán tetraploides y presenta-
rán material genético de la especie silvestre
S. tarijense. Estos clones serán cosechados
próximamente.

Conclusi^ Ĵ n

La obtención de nuevas varieciades re-
quiere un programa de Mejora Genética que,
incluso con apoyo de nuevas técnicas de Bio
logía Molecular, precisa largos años de traba
jo para alcanzar el objetivo. Los clones pasan
fuertes evaluaciones y cribas cada año, bus
cando aquellos que superan a variedades co
nocidas. La especialización de los consumi
dores provoca una demanda que va a obligar
a los agricultores a plantar variedades con ca-
racterísticas específicas para un destino (con
sumo en fresco o industrial). En APPACALE
S.A. estamos haciendo un esfuerzo para ob-
tenervariedades que se ajusten a la demanda
de los consumidores en cuanto a calidad y
que tengan un buen comportamiento en cam
po para el agricultor.

En el programa de APPACALE SA, además
de las empresas privadas productoras de pa
tata de siembra mencionadas, colaboran los
siguientes organismos:
- Junta de Castilla y León.
-Ministerio de Industria y Energía (Progran^a

PROFIT).
- Ministerio de Educación y Ciencia (Programa

I.D.E.).
- Consorcio de Promoción Agropecuaria Provin-
cial de Burgos (Excma. Diputación Provincial
de Burgos y Caja de Ahorros de Burgos).

- Excma. Diputación Provincial de Palencia. n
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E I pape l de l os cu l tivos sin sue l o
en la moderna agronomía

r., r a r r rr i• ^ r •r ^. ^

n el sentido amplio podemos deli-
mitar los agrosistemas de cultivo
sin suelo como aquellos en los que
no se utiliza el suelo natural para el
desarrollo de los cultivos. En la ac-

tualidad, en España se calcula una superfi-
cie aproximada del orden de unas 4.000-
4.500 ha localizadas fundamentalmente en
el sudeste español, básicamente en las pro-
vincias de Almería, Murcia y Granada, y algo
menos en las provincias colindantes. Para
hacernos una idea del incremento que se ha
dado de estos agrosistemas en España bas-
ta decir que en la campaña 1985/86 se es-
timaba en unas 35 ha ( Figura 1). Este gran
incremento de la superficie de cultivo se ha
generado paralelamente al aumento de la
superficie invernada y la mejora de la tecnifi-
cación e infraestructura de fertirriego. Si nos
comparamos con otros países, tanto de
nuestro entorno como lejanos (Tabla 1), po-
demos observar que estamos a la cabeza de
la lista, si bien a veces las diversas fuentes
pueden inducir a equívocos, en este punto
hay que hacer notar que la horquilla de nú-
meros que manejan los técnicos, casas co-

/;shaira h« rc^,,islrndn e Ĵr lr^ tíllimcĴ
décrtcla Ĵn Ĵ i Ĵtrhorta Ĵtte incrententn clc

lcĴ suhe Ĵf^ci^^ rlestiĴ tcĴcla u l^Ĵs cul^irus

si Ĵr suclu. (! Ĵtn c!e lcrs rcr,,^r Ĵres

prirrcipzĴ !es dc e.^^te znnne Ĵrto hcr srdn rl

rrspecto ecuraórnico, pues c^ Ĵt la
cĴ c^rĴcrliclcĴcl Ĵ•esultcr or Ĵ ^rs^ harratn cl
est^rb/cci Ĵrriertlo elc^ esde si.y^temcr cle^

cullrro quc^ Icr hues^ca cn ĴĴ rcr Ĵ•c•ha dt^ r Ĵn
rna Ĵ•c^naclo uln Ĵ c^rieĴrsc praclicr^^nul.

^I denrás, los cultit•os sin suelu
aporta ĴĴ hc^Ĵrefrcios rrtediuamhren^nle.^^

Miguel Urrestarazu y María del Carmen Salas.
Dpto. de Producción Vegetal.

Universidad de Aimería.

merciales o distintos autores son muy varia-
bles y en general se han de tomar con cierta
cautela, ya que pueden primar intereses va
riados, fuentes diversas, zona considerada,
etc.

Fotografia 1. Cultivo de pimiento en tabla de lana de roca.

Rwont^ti ^^u^^ jutilili<<>n ^^I
in^ i^^ni^^nto ^I^^ Iri ^up^^i ti^ í^^

Una de las razones que existen para este
incremento de la superficie de cultivo sin
suelo es sin duda hoy en día el aspecto eco-
nómico, mientras que introducir en un inver-
nadero cualquier tipo de cultivo sin suelo
hace unas dos décadas era más caro que la
puesta en marcha de un enarenado alme
riense tradicional, en la actualidad esto ha
cambiado, de forma que es igual de viable
económicamente, cuando no más barato, el
establecimiento de cualquiertipo de sistema
de cultivo sin suelo.

Otra de las razones básicas es el mejor
control que se establece sobre este tipo de
agrosistema, esencialmente porque el volu
men colonizado por las raíces es menor y con
ello más fácil de hacer variar la rizosfera

Fotografa 2. Cultivo experimental en cáscara de
almendra.
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cuando sea necesario, de forma
que en general es mas rápido y
sencillo intervenir en la dirección
que el técnico o agricultor desea,
como por ejemplo provocar una
mayor precocidad, aumentar la
velocidad de maduración de los
frutos porque nos interesa el mo-
mento del mercado, potenciar el
desarrollo vegetativo de la planta
mediante una respuesta de ferti-
lización nítrica, etc. Esto se pue-
de resumir diciendo que, en ge-
neral, la inercia del suelo es ma-
yor que la de los sistemas de cul-
tivo sin suelo. No ha de entender
el lector que esto es siempre una
propiedad beneficiosa, ya que ob-
viamente cuando se comete un

ha
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0 ^-r
85/86 90/91 95/96
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00/01

Figura 1. Estimación de la evolución de la superficie de cultivo sin suelo en España
en las últimas décadas.

error en el fertirriego suele ser más grave en
cultivo sin suelo que en el suelo tradicional.

También se ha venido argumentando, a
favor de los cultivos sin suelo, condicionan-
tes muy importantes relacionados con el ren-
dimiento como son la producción total (kg m-
2), la calidad del producto o la menor canti-
dad de género no comercial. Se han realiza-
do al respecto un número importante de en-
sayos experimentales y comerciales a lo lar-
go de los últimos años, la mayor parte de
ellos apuntan en la dirección de mayor ven-
taja hacia los cultivos sin suelo, muchos de
estos incluso con un menor gasto de agua y
fertilizantes (mayores eficiencias).

Son dos las argumentaciones en contra
de los cultivos sin suelo más generalizadas:
la necesidad de una mayor sofisticación en
la infraestructura y, en segundo lugar, una
mayor complejidad en el manejo, especial-
mente en el fertirriego. En relación al primer
punto podríamos decir que se ha ligado ne-
cesariamente a los cultivos sin suelo con
una infraestructura más sofisticada y difícil
de manejar, sin embargo, en la práctica es-
tamos sufriendo un cambio hacia una mayor
tecnificación generalizada y aceptada por
todo el campo para ser competitivos y muy
especialmente -si cabe- en la horticultura
protegida, esto hace que en la actualidad
una instalación moderna de control climático
en los invernaderos o su cabezal de fertirri-
gación sea una herramienta común en las ex-
plotaciones con suelo tradicional, por lo tan-
to no es ni propia ni exclusiva de los cultivos
sin suelo. En segundo lugar, es bien conoci-
do que en general los cultivos sin suelo de-
ben ser manejados con fertirriego, pero en
realidad esta es un tendencia moderna en to-
dos los cultivos hortofrutícolas, ya sean le-
ñosos o herbáceos y, por tanto, los cambios
de mentalidad y formación que implica para
el agricultor o técnico tienen que ser asumi-

dos tanto en cultivo tradicional en suelo
como en cultivo sin suelo.

SUSIf dIOS y dqi^OSISIPIiIdS IildS

liccucnles en España

Básicamente existen en el mercado dos
grandes sustratos comerciales: la lana de

^ ^

^ ^
^ ^^

País Superficie de cultivo
sin suelo en ha

Países Bajos 4300
Francia 1200
Belgica 1000
Japón 690
Israel 650

Alemania 560
España 500*
Reino Unido 460
Sudáfrica 420
Finlandia 370

Canadá 330
Australia 215

Italia 190
Nueva Zelanda 180
Taiwan 35
Singapur 30
Estados Unidos 30
Irlanda 25
Bulgaria 20
Hong Kong 20
suiza 20
Rusia 18
Polonia 15
Grecia 15
China 7
Indonesia 5
Portugal 5

Fuente: ISOSC (Sociedad Internacional de
cultivo sin suelo), 1997.
* Observe el número que se publica frente a
un cálculo mas real que se hace en España.

roca y la perlita ( Fotografía 1 y 5),
constituyen la mayor parte de la
superficie agrícola ocupada por
agrosistemas de cultivo sin sue-
lo. Ambos sustratos son fabrica-
dos por un proceso industrial
más o menos complejo. Existe un
tercer sustrato mayoritario que
se obtiene de diversas canteras:
la arena, también tiene una im-
portante superficie, aunque tal
vez menor que los dos anteriores
y localizado casi exclusivamente
en la provincia de Murcia. Frente
a éstos están introduciéndose en
el mercado otros tipos de sustra-
tos orgánicos que provienen de
residuos de diferentes industrias
o agrosistemas como la fibra de

coco o de productos autóctonos como la cás-
cara de almendra ( Fotografía 2), también se
pueden encontrar en el mercado sistemas
que carecen de sujeción radical, es decir, sin
sustrato y, por tanto, puramente hidropóni-
cos como el sistema NGS (New Growing Sys-
tem, fotografía 3).

AI conjunto de materiales que son sus-
ceptibles de ser utilizados como sustrato en
cultivo sin suelo y que pueden sustituir a los
tradicionalmente más extendidos en horti-
cultura se les denomina sustratos alternati-
vos. En la actualidad se está haciendo un im-
portante esfuerzo por potenciarlos y desa-
rrollarlos tanto comercialmente con la cola-
boración e innovaciones de las empresas
como por los trabajos y ensayos en centros
de investigación. Los sustratos alternativos
son considerados más adecuados desde el
punto de vista medioambiental, por ello me-
recen especial atención y se hablará de ellos
en el punto siguiente.

Aporta^ión de los cullivos sin suelo
a la aqronomía moderna

Hoy no se entiende un cultivo y su pro-
ducción desligado de las consideraciones
medioambientales y sus efectos sobre la
salud de consumidores y productores. Lejos
están los tiempos donde lo que importaba
en el sentido figurado era Ilenar los grane-
ros. Se ha venido acuñando una serie de tér-
minos más o menos descriptivos o bien son
indicativos de una normativa o"etiqueta"
que regula los procesos de producción, son
por ejemplo: cultivo ecológico, cultivo bioló-
gico, agricultura sostenible, sustentable,
agricultura no contaminante y amigable con
el medio ambiente, producción controlada,
producción integrada, etc. Todos ellos tie-
nen en común un intento de racionalizar la
producción.
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Sin embargo, en apariencia los
cultivos sin suelo parecen quedar
al margen de estas tendencias.
Son tres las vías principales que
aportan los cultivos sin suelo a la
agronomí<^ moderna en exclusiva
o mejor que cualquier otro agro-
sistema:

- Contribución medioambien-
tal a la disminución de la eutrofi-
zación de los acuíferos y contami-
nación de suelos por los lixiviados
y el máximo control sobre un agro-
sistema, hecho que se consigue a
través de los sistemas recirculan-
tes de la disolución nutritiva.

- Contribución con la reutiliza-
ción o reciclado de determinados
residuos industriales col^o sus-
tratos alternativos, es el caso de:
compost, la cáscara de almendra.
cascarilla de arroz, etc.

- La posibilldad de mejorar la
composición nutritiva de los pro-
ductos hortícolas desde un punto
de vista sanitario. A continuación
los describimos brevemente.

EI uso de los sistemas recircu-
lantes de la solución nutritiva no
es un recurso nuevo. En los paí-
ses centroeuropeos se viene ha-
ciendo desde hace décadas, sin
embargo, en nuestra comarca no

Fotografía 3. Cultivo de tomate Cherry en líneas de NGS, las raíces se desarrollan

en un sistema cerrado de la disolución de fertirrigación convenientemente

controlada.

fue hasta finales de la década de los 80 y
fundamentalmente en la última década
cuando se han multiplicado los trabajos so-
bre este tema, tanto en sistemas recirculan
tes acuáticos propiamente dichos (con las
técnicas de flujo laminar de nutriente o más
conocido por sus siglas inglesas -NFT, Nu-

trient Film Technique-, fotografía 4), como
usando sustrato (perlita, lana de roca y fibra
de coco). La conclusíón general de estos tra
bajos con relación al medio ambiente es un
importante descenso de las emisiones de ni
tratos y fosfatos hasta hacerse casi nula,
además de una serie de ventajas como es la

Fotografía 4. Cultivo Ilevado a cabo en la Universidad de Almería

en el año 1995 en NFT, abajo detalle de un canal donde se observa

el flujo de la lámina de fertirriego

en el aparato radical del tomate.

reducción de gasto hídrico y de fer
tilizante entre un 10 y un 50 `%^ se
gún los condicionantes propios,
ambientales y de manejo del culti
vo.

En los cultivos sin suelo se pro-
ducen numerosas salidas del sis-
tema que podemos considerar con-
taminantes, pero en mayor o en
menor medida coinciden con las
producidas por otros cultivos hortí-
colas ( drenaje lixiviados, emisión
de productos fitosanitarios, etc.).
Sin embargo se produce una salida
específica de estos tipos de siste
mas de producción que son los pro
pios materiales utilizados con^o
sustrato cuando su vida útil termi
na. Aunque se han propuesto diver-
sas soluciones, el mayor probler7^a
de eliminación aparece con aque-
Ilos materiales minerales transfor
mados o tratados industrialmente
como la lana de roca y la perlita, al
ser sustratos no biodegradables.
Los problemas ambientales deriva-
dos de la eliminación de los sustra
tos, finalizado su tiempo útil de cul-
tivo, han obligado a la búsqueda de
nuevos materiales alternativos o
sustitutivos, I^ienos agresivos con
el medio ambiente que arriba se
denominaron sustratos alternati

vos, estos no sólo pueden de por sí ser una
solución viable sino que además solucionan
otro problema ambiental al reciclar residuos,
el caso de sistema cerrado más genuino es
el uso del compost proveniente de los resi-
duos hortícolas de los invernaderos como
sustrato, posibilidad que está siendo ensa-

Fotografia 5. Cultivo de rosas en camas de perlita.
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yada. Este sustrato con un manejo especial y
adecuado puede Ilegar a ser viable en la ac
tualidad, idea apoyada por algunos resulta-
dos pror7^etedores que ya se ha publicado en
la bibliografía científica especializada.

EI tercer caso mencionado de utilidad a
destacar de los cultivos sin suelo es cuando
nos encontramos que es, este agrosistema.
el mejor dotado para la producción de horta-
lizas con alguna propiedad nutritiva benefi-
ciosa especial para la salud humana. EI
ejemplo que describimos está relacionado
con las plantas que acumulan nitrato y pu-
dieran causar un daño sobre la salud. Como
se sabe, la Unión Europea limita la presencia
de nitratos en plantas como la lechuga y la
espinaca por su posible efecto pernicioso
sobre la salud, aunque nuestras lechugas de
mercado casi siempre están muy por debajo
de los límites tolerados gracias, en parte, a
la alta radiación que nuestro país tiene, lo
cierto es que debido a las especiales condi
ciones de manejo técnico de los cultivos sin
suelo arriba explicadas, pueden reducir la
presencia de nitratos en planta -mediante
métodos adecuados descritos en la biblio-
grafía específica sin disminuir la producción

^ ^i^ l i^i`^i^^í^^r^,,^.i^^^.^^

Fotografia 6. Zona de invernadero que alcanza la línea de costa.

y con un menor tiempo, mejor que cualquier donde prima tanto la salud humana como la
otro método tradicional de cultivo. del propio cultivo y la del medio ambiente glo

Como conclusión, parece adecuado que bal donde se ubica, al igual que la agricultura
los sistemas de cultivo sin suelo puedan en estrictamente ecológica se abre hueco y con
contrar un papel en una agronomía moderna vive con la producción integrada. n
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Utilización de productos fitosanitarios
en frutales de pepita y hueso (y II)

^^^ ,r r• ^ ^ r, r ^`, rr r rr.r

I:^tt esln seKundn 1)arte, los nutores nnnli.,an las principc^lc^s plaKas ^•
enJi^rnter/crdc^s yrrc^ «^éclcut n lns.^)•tllnles c/e /rrreso, mclocotone)•o ^^ nectarinn,

r/n.1 soluciones /ilosa Ĵtiturias con /as yue ctlenlan parcc cumhalir/us'.
.1 demtrs sc hnce cnt balnnce dc !a situacihn c!e !ns /̂ rodtlctus fitosrmitarius

c.cisleĴrlc:,1', usí cumo /a redcrcción que se vn cr /) Ĵ•c^clucir ert e.cle cam/)n de

SfLS/Q/lc/C15' /)P.Sllcl(!US'.

Jaume Almacellas Gort, Ramón Torá Marquilles, Joaquín García de Otazo López,
losep Ramón Cosialls Costa.

Generalitat de Catalunya, Departament d^Agricultura. Ramaderia l Pesca. Unidad de Saniclad
Vegetal. Lleida.

Ataque severo de Empoasca decedens en brotes de melocotonero.

n el cultivo del r7^elocotonero y nectari
na las plagas que últimamente se han
considerado más importantes, aunque
con ciertas diferencias entre zonas de
cultivo, han sido Ceratitis capitata

(mosca mediterránea). Cydia molesta (polilla
oriental). Anarsia lineatella (anarsia^, trips, Empo
asca decedens (mosquito verde) y Quadraspidio^
tus perniciosus (piojo de San José). De todas
ellas, en las que más incidencia han tenido los re
cientes cambios en el uso de los pesticidas tene
mos la mosca de la fruta, con las i7^isn^^as lin^ita
ciones que en frutales de pepita, excepto que
también se puede utilizar en pulverización total
fosmety metil clorpirifos. Como en el caso de tru
tales de pepita, exis^ten otros pesticidas que es
tán autorizados para esta plaga corno son: fen
tion, triclorfon, malation y lambda cihalotrin, aun
que estos cuatro últimos estén solamente autori
zados como tratamiento cebo y no en pulveriza
ción total.

Un caso muy particular es el problen^a del con
trol de E. decedens contra la que solamente en
contramos registrada una sola materia activa, la
azadiractina. Esta plaga supone un problen^a im
portante en planta joven o de vivero.

Respecto a las enfermedades en melocotone
ro y nectarina, las que últimamente se han consi
derado más importantes han sido causadas por
Sphaerotheca pannosa (oidio). Monilinia spp.
(monilia), Wilsonomyces carpophylus (cribado),
Taphrina deformans (lepra o abolladura) y Tranzs
chelia pruni-spinosae (roya). Para el control de to
das ellas existe una gran cantidad de n^aterias ac
tivas autorizadas, aunque en el caso del oiciio en
la actualidad se detectan problemas de control
efectivo en variedades consideradas como n^uy
susceptibles.

Contrariamente a lo que ocurre en las espc
cies de pepita, las enfermedades de la madera
para especies de hueso disponen de una gan^a
de productos muy amplia, que hace posible su
control efectivo y la utilización de alternativas di
ferentes en el caso de posible aparición de resis
tencias. En este sentido, quizás el punto más dé
bil lo podemos encontrar en el control de Pho
mopsis amygdali (fusicocum), cuya enferniedad
solamente puede ser controlada de forma efecti
va con benzimidazoles (benomilo, carbendazin^a)
o tiram en fonnulados simples o bien en mezclas
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tipo bitertanol+ziram, captan+metil tiofanato.
clortalonil+procimidona o folpet + metil tiofa
nato, teniendo en cuenta que metil tiofanato
pertenece también al grupo de los bencimida-
zoles.

Cou^ liisioncs

Esta nueva perspectiva de la protección
de cultivos mediante pesticidas no debería
provocarnos una actitud alarmista, pensando
que en pocos años va a ser difícil el control
efectivo de plagas y enfermedades en estos
cultivos, si bien cabe mantener un estado de
alerta y una especial atención a los cambios
que se vayan produciendo en el futuro, aún
más cuando las tendencias productivas pa-
san por normas más estrictas que las del pro
pio registro, como pueden ser las relativas a
la producción integrada.

Es necesario asumir que en un futuro se
reducirán las sustancias pesticidas disponi
bles para el control fitosanitario en los culti-
vos. En los próximos años, hacia el 2008, se
prevé que haya unas 450 sustancias que po-
drán ser utilizadas por los Estados miembros
de la Unión Europea. Aunque este hecho su-

uso. Ello provoca que queden desprotegidas
algunas plagas y enfermedades o que cultivos
minoritarios pero muy interesantes en nues
tro país tengan una protección fitosanitaria
deficiente, que raye en ciertos momentos la
ilegalidad cuando sea necesario controlar un
problema grave, puesto que disponen y dis-
pondrán de un abanico de productos realmen-
te reducido o nulo.

PROTECiOR DE HERBICIDAS
Y DE ROEDORES

* Fácil colocación
* Económico
* Fabricado con polipropi

y tratado con anti- U.V.

FRlI TAL - VI NA - OL 1 VO
EI Protector ofrece una defensa práctica
y eficaz del árbol con tratamientos de
herbicidas, roedores, fuertes vientos, etc...
mejorando los porcentajes de desarrollo.

Ataque de Ceratitis capitata (mosca de la fruta) en fruto.

pone una reducción de aproximadamente el
50°/o de las dlsponibles en la actualidad, no
parece que la repercusión sea grave para los
productos más utilizados en nuestro país.
aunque vayan a desaparecer algunos de ellos.

Actualmente las deficiencias de productos
registrados para ciertas plagas o enfermeda
des en ciertos cultivos se ponen más de ma-
nifiesto con la interpretación estricta de su

. ^.
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Ataque de Sphaerotheca pannosa (oidio) en fruto de melocotonero.

Hasta la actualidad se ha presentado la
documentación para el registro de 87 nuevas
sustancias en la Unión Europea. Los estados
miembros tienen la posibilidad de aceptar su
uso para la protección de sus cultivos. Será in-
teresante observar qué tipo de sustancias se
aceptan en nuestro país y para qué objetivos
(cultivo-plaga) se destina su uso.

Respecto a los problemas habituales en

Fruto de melocotonero momificado en el árbol debido a Monilinia fructigena.

frutales de pepita, con el marco actual de uso
de productos fitosanitarios pueden existir al-
gunas dificultades para el control de mosca
de la fruta, picabrotes, cigarrillo, estemfilio-
sis, roya, septoria y enfermedades de la ma-
dera.

En cuanto a los posibles problemas en
melocotonero y nectarina, aparece también
como más relevante la dificultad del control de

la mosca mediterránea. Asimismo pueden te
ner dificultades de control empoasca, oidio y
fusicocum.

Finalmente cabe destacar que los posi
bles problemas de control pueden acentuarse
cuando las alternativas de productos no sean
suficientes, sobre todo en el caso de apari
ción de resistencias de los parásitos a los pla
guicidas. n
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La conso lidación de la técnica de fert ilizac ión
loca lizada en e l abonado de l Maíz
Umostart permite ventajas agronómicas, medioambientales y de rentabilidad

lo largo de la reciente
historia del cultivo del
Maíz hemos sido tes-
tigos del incremento
en las unidades fertili-

zantes de los diversos nutrientes
aplicados en forma de abonos
(minerales complejos para la fer-
tilización en fondo y nitrogenados
en cobertera), que han contribui-
do fundamentalmente, junto con
la mejora del material genético, a
elevar los rendimientos producti-
vos del cultivo del Maíz.

Sin embargo, en los últimos
años han aparecido tres proble-
mas fundamentales que empie-
zan a constituirse como factores
limitantes de este cultivo: por
una parte, se reduce el precio de
venta ante una mayor oferta que,
además, provoca un descenso
en las ayudas de la PAC; por otra,
el incremento de los costes de
gasóleo y demás imputs (como lo
son los fertilizantes que pueden
Ilegar a significar el 30-40% de
los costes totales del cultivo) y,
en tercer lugar, el descenso de in-
gresos, limita la rentabilidad del
cultivo encontrándose ésta cada
vez más comprometida.

Frente a estos problemas y
centrándonos en los costes de
fertilización, la tecnología de la
Fertilización Microgranulada de
Inicio aporta una solución más ra-
cional desde el punto de vista
agronómico, medioambiental y
de rentabilidad.

La utilización de esta técnica
implica el sustituir los grandes vo-
lúmenes de abonado de fondo
utilizados en el maíz ( 800-1.000
kg/ha de abonos complejos) por
40 kg/ha del Fertilizante Micro-
granulado de Inicio Umostart Su-
per Zn.

A lo largo de este año se han
seguido realizando una serie de
ensayos que han venido a ratifi-
car los datos de años anteriores,
y en los que se observa un com-

portamiento similar desde el pun-
to de vista cuantitativo, pero una
clara mejora cualitativa: la reduc-
ción en el momento de cosecha
de 1 a 2 puntos de humedad.
Esto implica la posibilidad de rea-
lizar recolecciones más tempra-
nas con las consiguientes venta-
jas agronómicas ya conocidas: in-
troducción de Cereales de ciclo
medio-largo en la rotación, evitar
problemas de recolección en
años con otoños e inviernos Ilu-
viosos (recordar lo ocurrido en
los meses de noviembre, diciem-
bre de 2000 y enero, febrero de
2001) y la realización de buenas
prácticas culturales.

A lo ya expuesto se unen otra
serie de ventajas de tipo agronó-
mico: el cultivo se adelanta, de

forma general, a lo largo de todo
el ciclo con una nascencia más
fácil y una mejor implantación ini-
cial, observándose un mejor
"Stay green". Este adelanto per-
mite, en siembras tempranas
con variedades de ciclo largo, re-
colecciones más tempranas y en
siembras tardías evitar los daños
por posibles heladas tempranas.

Además de estas ventajas
de tipo agronómico, aparecen
otras de rentabilidad por una do-
ble vía:

- Por un lado, la localización
del abonado de fondo Umostart
Super Zn en el momento de la
siembra evita las labores aso-
ciadas a la aplicación del abona-
do de fondo tradicional: en mu-
chos casos el agricultor debe ir

hasta puebtos de la comarca
con el tractor y el remolque para
ir después a la parcela con ef
mismo remolque y la abonadora
que debe cargar un número ele-
vado de veces por las dosis tan
elevadas necesarias. La locali-
zación en la línea de siembra re-
duce claramente todas estas
operaciones, ya que la dosis de
30-40 kg/ha permite Ilevar el
abono a la parcela con un coche
o con las unidades de semilla a
sembrar. Esta reducción en labo-
res y tiempo supone una reduc-
ción importante en gasóleo, ma-
quinaria y mano de obra.

- La segunda vía de rentabili-
dad es el coste por hectárea: la
utilización de Umostart Super Zn
supone una reducción de un 20 a
un 35% del coste del abonado de
fondo, dependiendo de las dosis
y el tipo de fertilizante empleado.

Esta reducción de costes de-
bía ser, como se ha apuntado ya,
una razón suficiente por sí sola
para adoptar esta solución a la
fertilización de fondo en un culti-
vo con una rentabilidad cada vez
más ajustada.

En una sociedad en la que la
protección del medio ambiente
es un valor en alza, la aplicación
de esta fertilización localizada en
la línea de siembra reduce las
pérdidas de nitrógeno que provo-
can la temida contaminación de
acuíferos y las pérdidas de fosfa-
tos que provocan la eutrofización
de aguas superficiales. En esta lí-
nea de conservación del medio
hay que considerar las posibles
variaciones en un futuro de la Po-
lítica Agraria Comunitaria, dirigi-
das hacia el fomento y la subven-
ción de aquellas explotaciones
que apliquen tecnologías que
sean respetuosas con el medio
ambiente.

Más información: Sipcam
Inagra S.A.Telf: 96 348 35
OO.sipcaminagra@sipcam.es n
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un tractar a meaiaa ae sus aesec^s.
iLe animamos a crear su propio tractor valtra a partir de este
mor7^ento! Y se lo vamos a fabricar de acuerdo con su elección
y necesidades, cuando vd. decida que va a quedar
absolutamente satisfecho.

Su nuevo tractor le será entregado directamente desde fábrica,
listo para trabajar.

valt^ra - compañía pionera en sistema personalizado
de fabricac^ón d^irante diez años.

P/^RTEK

-

Para más información Ilámenos a:

V^all9:a fe^=^^^^t^>res,`3E^
Hnos. Garcia Noblejas, 39 Pta. 5 Nave 4 y 5
28037 Madrid
Tel ^^ l >?% On 48
^ax 91 3I/ 31 14
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EI uso de herbicidas en la
agricultura del siglo XXI

so de Herbicidas en la Agri-
cultura del Siglo XXI es el tí-
tulo de la obra que acaba de

publicar la Universidad de Córdo-
ba. En ella se recogen todos los
trabajos presentados en el II Sim-
posium Internacional que tuvo lu-
gar en Córdoba entre el 2 y el 6 de
abril de 2001 bajo el mismo título
que el libro ahora publicado.

Este Simposium fue organiza-
do por el Grupo de Investigación

Uso aE HERbICIdAS
E^ ln i^fjRICU^TURA

2rtee^ t} RaN

^^,,,:.,.,^

"Efecto de los Pesticidas sobre el
Medio Ambiente", dirigido por el
profesor Rafael De Prado y la De-
legación de Investigación y Desa-
rrollo Agrícola y Ganadero de la
Diputación de Córdoba, dirigida
por Salvador Cubero.

La obra consta de 688 pági-
nas y se divide en 73 capítulos,
en los que se ha respetado el
idioma original de cada autor.

La idea que subyace hacien-
do un recorrido a lo largo de to-
das estas páginas es que la agri-
cultura del siglo XXI exige un es-
fuerzo de estudio y desarrollo de
estrategias, que aseguren e in-
crementen la productividad como
garantía de suministro de alimen-
tos de calidad a la población cre-
ciente, no degraden los recursos
del suelo, agua y biodiversidad
como legado de generaciones fu-
turas y reduzcan al mínimo posi-
ble los costes de producción, lo
que daría auge a uno de los sec-
tores económicos más importan-
tes.

Más información: Fax: 957
21 88 30. Correo electrónico:
qelpramr@uco.es. n

Régimen jurídico de las aguas
subterráneas

a necesidad de superar
la situación de caos jurí-
dico existente en los

aprovechamientos de las
aguas subterráneas para con-
seguir una gestión eficaz de
los acuíferos, en especial de
aquellos que son intensamen-
te utilizados, es la idea común
que presentan los autores de
este libro, titulado Régimen Ju-
rídico de las Aguas Subterrá-
neas, que consta de 331 pági-
nas y ha sido coeditado por
Mundi-Prensa y la Fundación
Marcelino Botín.

En él, se recogen las ponen-
cias y comentarios que se pre-
sentaron en el seminario organi-
zado por la Fundación Marcelino
Botín, bajo el título Aspectosjurí-
dicos de las Aguas Subterráneas,
celebrado los días 14 y 15 de ju-
nio de 2000.

Los problemas de la legisla-
ción sobre aguas subterráneas
en España, el contenido de los
derechos privados, la incidencia
de la Directiva europea de nitra-
tos en España, los sistemas co-
lectivos de gestión de estas

ĴEurosemillas patrocina el Gran Premio Fresas de Huelva, dentro de
la temporada de Carreras de Caballos en Sevilla
EI Hipódromo de Pineda ha acogido, hasta el pasado día 3 de marzo, la temporada de invierno 2002 de
Carreras de Caballos, organizada por la Asociación de Carreras de Caballos de Sevilla. Dentro del pro-
grama, se encontraba la entrega del premio Fresas de Huelva, de manos del presidente de ta Asocia-
ción onubense de Productores y Exportadores de Fresas,
Freshuelva, y patrocinado por la empresa Eurosemillas. n

aguas y la transparencia en la re-
solución de expedientes de ins-
cripción son algunos de los con-
tenidos recogidos.

La Fundación, con esta obra,
pretende aportar alguna luz que
contribuya a facilitar un mejor en-
tendimiento entre los usuarios, la
Administración hidráulica y los
encargados de aplicar la Ley.

Las personas interesadas en
adquirir este libro pueden Ilamar
al teléfono 91 436 37 00 o bien
consultar la página web
www.mundiprensa.es. n

esde Agrosa se ha inicia-
do una campaña de apoyo
al cultivo de determinadas

oleaginosas, como la colza o la
linaza de primavera, al conside-
rarlas una interesante alternati-
va en la rotación de cultivos y
que, además, tiene buen precio
en el mercado. Los técnicos co-
merciales de Agrosa explicarán
en charlas colectivas y visitas di-
rectas las técnicas de cultivo,
los rendimientos, contratos de
recogida y precio de cosecha.

Más información: Tel: 902
12 2412. Fax: 949 89 04 36 . n

Agrosa inicia
una campaña de
fomento de
las oleaginosas
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Grandes avances en eq u ipos y
tecno l ogía para invernaderos
„ r r
l rlu(r/na('nl(' I(a !c'coarJrru(^a(/ar (!c' l(,^^
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nmhi('n^ul. / 'na- u^ru lu(lu, (alaarrc(^ Ĵ a c'a

('l ln('rca(ln nrtaya(^la((^ ( li^c'ñ(a(1(r^
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D.L. Valera, F.D. Molina, A. Peña, J. Gil y
J.A. López.

Departamentos de Ingeniería Rural de las
Universidades de Almería y Córdoba.

as empresas dedicadas a este sec-
tor se encuentran en pleno auge,
sólo en la provincia de Almería la in-

; dustria auxiliar de la agricultura ge-
.._ ^^' nera un negocio superior a los mil

millones de euros y está en proceso de crea-
ción un parque tecnológico "TECNOVA" que
con participación de empresas y centros de in-
vestigación trata de aglutinar y facilitar este
proceso. Este esfuerzo de incorporación de
tecnología tiene que acompañarse de otro re-
lativo a la concentración de la oferta hortofru-
tícola para, de esta manera, rentabilizar las
elevadas inversiones necesarias.

Figura 1. Carretilla elevadora en invernadero multitúnel.

Como consecuencia de la próxima apari-
ción de normas europeas sobre la construc-
ción de invernaderos y de las ya aplicables en
España como la UNE 76-208/92, deberán
modificarse los invernaderos, de forma que
las estructuras sean más se-
guras frente a la acción eólica
y permitan un mayor control
del clima.

Se ha producido un pro-
gresivo abandono de las es-
tructuras tradicionales tipo
"parral", actualmente se
construyen derivaciones me-
joradas de los invernaderos
convencionales, con mayor
pendiente en la cubierta y
gran altura. Por otro lado, se
instalan invernaderos proce-
dentes de otros países euro-
peos, como son los de tipo

"multitúnel" utilizados en Francia y los inver-
naderos de cristal tipo "Venlo" procedentes
de Holanda. Las nuevas estructuras son más
herméticas y poseen mayor separación entre
apoyos, por lo que permiten incorporar nuevos
equipos y tecnologías, y así controlar paráme-
tros ambientales y mecanizar las labores cul-
turales.

EI invernadero "multitúnel", también Ila-
mado de tipo industrial, se caracteriza por la
forma semicilíndrica de su cubierta y por su
estructura totalmente inetálica. Este tipo de
invernadero se está extendiendo en la actuali-
dad, fundamentalmente por su mayor capaci-
dad para el control de los factores clirr^áticos,
y por su precio intermedio entre las estructu
ras tradicionales y los invernaderos de cristal.
Los actuales modelos están constituidos en
su totalidad por tubos de acero galvanizado.
en su mayor parte de sección cilíndrica, con
diámetros entre 25 y 60 mm y con espesores
de 1,5-3 mm. La unión entre las diferentes
piezas se realiza mediante tornillos y bridas o
abrazaderas, conformadas en frío mediante
corte y prensado de chapas galvanizadas con
espesores de 1,5-2,5 mm. EI plástico se suje
ta a la estructura mediante unos perfiles de-
nominados "omegas", debido a la fonna de
su sección. Los extremos del plástico se in-
troducen en la parte hueca de la pieza y se su-
jetan mediante tacos de polietileno que ejer
cen una fuerte presión en la parte interna del
perfil metálico.

Los túneles presentan anchuras que varí-

Figura 2. Equipo de fertirrigación.
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an de 6,5 a 9 m y la separación
entre apoyos bajo las canales
suelen ser de 4 ó 5 m. EI marco
más utilizado en la actualidad es
de 8x5 m de separación de los so-
portes interiores. La altura máxi-
ma en cumbrera de este tipo de
invernaderos oscila entre 4,5 y 6
metros y en las bandas laterales y
bajo canal se adoptan alturas de
3 a 4 m. Disponen de amplios pa-
sillos por los que pueden circular
máquinas como carretillas eleva-
doras ( Fig. 1) y otros medios de
transporte.

Muchos de los invernaderos
de este tipo se construyen con cu
bierta rígida de policarbonato on-
dulado en el perímetro, por lo que
presentan una mayor resistencia
al viento en los laterales y fronta-
les, donde los esfuerzos son ma-
yores. La cubierta es de polietile-

Figura 3. Desaladora.

nutritivos presenten una mejor so-
lubilidad. Para ello es necesaria la
aplicación de ácidos correctores
(nítrico, sulfúrico, fosfórico, etc.).
También se controla la conductivi-
dad eléctrica (CE), que es propor-
cional a la concentración de la di-
solución nutritiva en la que se in-
cluyen los fertilizantes. Tanto la
CE como el pH del agua se miden
por medio de sensores electróni-
cos, al igual que la temperatura
del agua, que es necesaria para
corregir el valor de la conductivi-
dad. En determinadas zonas es
necesario instalar desaladoras
en las explotaciones ( Fig. 3), de-
bido a la mala calidad del agua y a
la excesiva salinidad. General-
mente son instalaciones de ós-
mosis inversa, que depuran el
agua y posteriormente la mezclan
(desalada con la procedente del

no de baja densidad, similar a la utilizada en
los invernaderos convencionales.

Los invernaderos de tipo "Venlo", o de
cristal, están siendo introducidos en el sudes
te peninsular en las dos últimas
camparías agrícolas por empre-
sas holandesas. Estos invernade-
ros disponen de una sólida es-
tructura metálica capaz de sopor-
tar el elevado peso de las placas
de vidrio que constituyen los ce-
rramientos. EI espesor del vidrio
es estándar de 4 mm. La cubierta
presenta una forma de capilla
múltiple con una inclinación de
22° en la mayoría de los casos.
Mediante la utilización de vigas
de celosía se consigue aur^^entar
la anchura de los módulos, gene-
ralmente entre 6,4 y 12 m. EI pro-
blerna esencial de este tipo de in-
vernaderos es su elevado coste,
que está en otro orden de magni-
tud que los tradicionales "parra-
les" y los de tipo industrial o"mul-
titúnel".

h.riuii^^ Ĵ ^ il^^ ^^^i ^ii i i^^^t^ ion

En la actualidad las modernas
instalaciones de fertirrigación
(Fig. 2) se controlan por ordena-
dor, con sistemas de diseño es-
pecífico dotados de microcontro-
ladores o mediante autómatas
programables (controladores), y
el aporte de nutrientes se realiza
en función de las necesidades del
cultivo. Se busca optimizar al má-

ximo la absorción de los elementos nutritivos sondeo sin tratar) antes de incorporarla al sis-
por parte de la planta. Estos equipos intentan tema de riego.
mantener un nivel de pH ligeramente ácido en En estos equipos automáticos se utilizan
el agua de riego de forma que los elementos tanto sistemas de venturis como bombas de

Figura 4. Carro eléctrico de tratamientos.

inyección. En ambos casos la in
yección se gestiona mediante
electroválvulas, que se abren
cuando reciben el impulso eléctri-
co desde el automatismo contro
lador. La inyección se realiza por
pulsos eléctricos del orden de mi-
lisegundos, de forma que la aber
tura se va realizando sucesiva-
mente hasta que la lectura de los
parámetros de control, CE o pH,
se ajustan al valor deseado.

EI aporte de agua se puede re-
gular determinando el tiempo ne-
cesario de riego para aportar un
volumen estimado o en función
de las necesidades de la planta
(riego a la demanda). En los culti-
vos en enarenado se suele utilizar
el riego horario, en el que el agri-
cultor calcula el tiempo de riego
que es necesario cada día en fun-
ción del estado fisiológico de la
planta, del estadio fenológico y
del clima. EI riego a la demanda
se puede realizar en función de
sensores climáticos de forma que
se establecen los valores críticos
de temperatura o humedad a par-
tir de los cuales se hace necesa-
rio el riego. También se pueden
utilizar tensiómetros para deter-
minar las necesidades de riego,
aunque este sistema requiere
una correcta determinación de la
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posición de los tensiómetros con respecto a
la zona radical de las plantas y una buena dis-
tribución dentro del invernadero, para evitar
los errores que provoca la heterogeneidad del
terreno.

Los equipos automáticos de fertirrigación
permiten seleccionar una serie de programas,
tanto para riego horario como riego a la de-
manda. En el primer caso se pueden determi-
nar parámetros como la duración de los rie-
gos, los sectores que se riegan, el pH, la CE y
los porcentajes de fertilizantes. La programa-
ción de los riegos se puede realizar en función
de la hora de inicio o de finalización, el núme-
ro de riegos al día, o el periodo que transcurre
entre los riegos.

EI riego a la demanda se limita práctica-
mente a los invernaderos con cultivos hidro-
pónicos en los que se pueden determinar de
forma más exacta las necesidades de las
plantas. Debido a la sensibilidad de este sis-
tema de cultivo a los fallos es necesario un
control exhaustivo de todos los parámetros,
así como del suministro eléctrico, por lo que
se hace necesaria la instalación de grupos
electrógenos.

Nucvos s^^nsoi es clcc troni^ os y
Illd(jI1111d5 d[^l I^( O^dS

Actualmente existen sistemas de medi-
da de parámetros biológicos del cultivo que
permiten determinar el estado hídrico del
cultivo y detectar situaciones de estrés,
tanto por falta de riego como por condicio-
nes ambientales extremas. Estos siste-
mas han sido utilizados experimentalmen-
te y, ahora, comienzan a introducirse en los
invernaderos comerciales como herra-
mienta muy útil para evaluar el efecto que
las acciones realizadas por los sistemas
automatizados de gestión de la fertirriga-
ción y del clima producen en las plantas.
Entre los principales parámetros utilizados
destacan la temperatura del cultivo, el flujo
de savia y las variaciones del diámetro del
tallo y del fruto.

La diferencia entre la temperatura de
cultivo y la temperatura del aire puede usar-
se como criterio para la detección del es-
trés hídrico. Esta diferencia, y los índices
del estrés derivados, pueden ayudar en el
manejo de los sistemas de control climáti-
co como las mallas de sombreo, la ventila-
ción o los sistemas de nebulización. Las mi-
crovariaciones del diámetro del tallo dan
una inforlnacíón útil sobre el estado hídrico
y el crecimiento de las plantas. Estos datos
pueden usarse junto a modelos de la eva-
potranspiración, no sólo para perfeccionar
la programación del riego, sino para optimi-
zar las consignas del control climático.

Figura 5. Máquina móvil de tratamientos
por nebulización.

Los sensores de flujo de savia se basan
en la medida de la variación de la pérdida de
energía al aplicar en la proximidad de la co-
rriente de savia bruta, una fuente de calor
constante. Esta alteración en la disipación de
calor se produce como consecuencia del au-
mento o disminución del flujo de savia que
pasa por el tallo y que actúa como fluido refri-
gerante. La medida del flujo de savia permite
estimar de forma muy exacta la tasa de trans-
piración del cultivo. Su valor sigue una evolu-
ción diaria estrechamente ligada a la de la ra-
diación solar, con valores máximos en torno al
mediodía y mínimos durante la noche. Las si-
tuaciones de estrés hídrico se detectan por
caídas anormales de la medida del flujo de sa-
via.

Para la realización de los tratamientos fi-
tosanitarios se utilizan los carros eléctricos
autopropulsados ( Fig. 4) dotados de barras
verticales de pulverización, que se desplazan
sobre las tuberías del sistema de calefacción
y poseen control automático de la distancia a
recorrer en cada línea de cultivo, evitando así
la proximidad del operario a la zona tratada.
Además, su velocidad de desplazamiento
constante les permite mantener una buena

uniformidad en el tratamiento. Cuando no
se dispone de los raíles que permiten el
guiado automático, se pueden utilizar equi-
pos muy compactos y de pequeño tamaño,
dotados de ruedas neumáticas y con trans-
misiones hidráulicas que les permiten una
gran maniobrabilidad.

También se empiezan a utilizar siste-
mas de nebulización a ultrabajo volumen.
Esta técnica consiste en equipos de venti-
ladores que producen una circulación de
aire dentro del invernadero creando un flujo
continuo. Los ventiladores están provistos
de una boquilla por la que se inyecta el lí-
quido (con un caudal de aplicación aproxi-
mado de 2-3 I/h) de tratamiento que se
mezcla con el aire produciendo una nebuli-
zación de microgotas (5-20 mm). Este sis-
tema permite una distribución uniforme del
tratamiento en forma de niebla que irnpreg-
na todas las zonas del cultivo, disminuyen-
do el riesgo de un aporte excesivo de pro-
ducto que pueda quemar las hojas o frutos.
Este método posibilita la realización de tra-
tamientos fitosanitarios de forma automa-
tizada, sin la actuación de operarios, con la
consiguiente eliminación de riesgos. Esto
permite la programación de los tratamien
tos para que se realicen al anochecer, evi-
tando así las altas temperaturas diurnas, lo
que aumenta su efectividad. La nebuliza-
ción disminuye la cantidad de producto ne-
cesaria por unidad de superficie. Un venti-
lador permite cubrir una superficie máxirria

Figura 6. Carro autopropulsado con plataforma elevadora. de S,OOO m2. EXlsten tanto equlpos fIJOS,
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calefacción, inyección de
C02, etc. Registran toda
la información y la presen-
tan en forma de gráficas
que permiten el estudio
pormenorizado de todo lo
ocurrido en el invernade-
ro.

Figura 7. Control climático por ordenador.

acoplados a la estructura del invernadero,
como máquinas móviles (Fig. 5) desplazables
a los distintos módulos de invernadero de la
explotación.

Para facilitar las labores culturales, las
modernas explotaciones disponen de carros
eléctricos autopropulsados con plataforma
elevadora mediante cilindros hidráulicos (Fig.
6). Normalmente estas máquinas se despla-
zan utilizando como raíles las tuberías del sis-
tema de calefacción, aunque también existen
modelos con ruedas neumáticas. La altura de
la plataforma sobre la que se sitúa el operario
es ajustada por éste en función de la zona de
la planta donde ha de realizar la labor, evitan-
do posiciones incómodas que dificultan su tra-
bajo y disminuyen el rendimiento. La utiliza-
ción de estos sistemas permite aumentar el
volumen de invernadero utilizado por las plan-
tas, aprovechando así la mayor altura de los
nuevos tipos de estructuras.

Sititt^n^^i^ ^I^^ ^ontiol ^lim^ Ĵ li^o

Permiten mejorar la producción tanto en
calidad como en cantidad, modificar los perio-
dos de recolección y experimentar con nuevos
cultivos. Para el control ambiental de los in-
vernaderos es necesario modelar su compor-
tamiento, teniendo en cuenta la diversidad de
tipos de estructuras y esencialmente de sis-
temas de refrigeración y calefacción. Igual-
mente hay que considerar los factores que in-
tervienen, tales como: la penetración de la
luz, las transferencias de masa y energía y el

Figura 8. Invernadero tipo "rasca y amagado" con ventilación forzada.

propio crecimiento y desarrollo del cultivo.
En los invernaderos tradicionales como

los del tipo "raspa y amagado" se utilizan pe-
queños controladores (autómatas programa-
bles) que regulan, por ejemplo, la apertura y
cierre de ventanas (o el funcionamiento de los
extractores) en función de la temperatura y de
la humedad. En instalaciones más sofistica-
das, con modernas estructuras tipo "multitú-
nel" o"Venlo", se utilizan programas informá-
ticos de gestión del clima ( Fig. 7), que inte-
gran todos los parámetros climáticos y todos
los elementos que actúan: ventanas cenitales
y laterales, ventilación forzada, nebulización,

Figura 9. Invernadero con el sistema de

nebulización activado.

La ventilación suele
ser insuficiente en la ma-
yoría de los invernaderos,
lo que provoca desajustes
perjudiciales en la tempe-
ratura, humedad y compo-
sición del aire. EI uso fre-
cuente de mallas contra
insectos para cubrir las
aberturas de ventilación
supone un obstáculo adi-

cional a los intercambios de aire. Portodo ello
se está produciendo una expansión del uso
de ventilación forzada, mediante extractores,
en los invernaderos de la cuenca mediterrá-
nea (Fig. 8).

Se utilizan frecuentemente sistemas de
evaporación de agua tanto para refrigerar el in-
vernadero como para aumentar la humedad
relativa. Los más extendidos son las boquillas
de nebulización ( Fig. 9) y en menor medida,
las pantallas evaporadoras.

La nebulización o"fog" consiste en distri-
buir en el aire un gran número de partículas de
agua líquida de tamaño próximo a 10 mm. De-
bido al escaso tamaño de las partículas, su
velocidad de caída es muy pequeña, de modo
que permanecen suspendidas en el aire del
invernadero el tiempo suficiente para evapo-
rarse sin Ilegar a mojar los cultivos. AI evapo-
rarse enfrían el ambiente. EI elemento más
delicado de todo el conjunto es la boquilla de
nebulización, pues de su diseño depende la
calidad de la instalación. La boquilla recibe
agua a presión, la divide en gotas minúsculas
y las dispersa a corta distancia. EI movimien-
to natural del aire redistribuye la humedad.
También pueden usarse ventiladores que fuer-
zan una corriente de aire y mejoran el alcance
de las gotas. Las boquillas se conectan a tu-
berías timbradas instalando generalmente
una boquilla por cada 6-8 m2 de invernadero.
EI equipo funciona con agua cuidadosamente
filtrada ya que las boquillas pueden obstruirse
fácilmente. Las boquillas de alta presión (40 y
60 kg/cm2) producen gotas pequeñas, de las
que el 95% son menores de 20 mm de diáme-
tro. Las boquillas de baja presión utilizan agua
a presiones comprendidas entre 3 y 6
kg/cm2. Existen varios tipos de boquillas que
suelen mezclar agua y aire a presión.

Las pantallas evaporadoras poseen un
material poroso que se satura de agua por me-
dio de un equipo de riego. La pantalla se sitúa
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a lo largo de todo un lateral o un fron-
tal del invernadero. En el extremo
opuesto se instalan ventiladores ex-
tractores de aire. EI aire exterior en-
tra a través de la pantalla porosa, ab-
sorbe humedad y al evaporarse en el
interior del invernadero, baja su tem-
peratura. EI principal problema de
este sistema son los gradientes im-
portantes de temperatura que gene-
ra, debidos a la excesiva anchura de
las instalaciones, a veces muy supe-
rior a los 30 ó 35 metros recomen-
dados.

Los sistemas de calefacción
más utilizados en invernaderos son
los generadores de aire caliente de
combustión directa y la calefacción
mediante tuberías de agua caliente.
Los primeros son equipos con un
alto rendimiento en los que se que-
ma un combustible (propano o gas
natural), introduciendo en el ambien-
te aire caliente y los gases resultan-
tes del proceso de combustión (Fig.
10). Están provistos de un quema-
dor y un ventilador de gran capacidad
(de 3.000 a 6.000 m3/h) lo que les
permite tener una gran potencia tér-
mica (50.000-80.000 kcal/h).

En las zonas de climas muy fríos
o cuando se desea incrementar la
temperatura ambiente durante pe-

Figura 10. Generadores de aire caliente.

Figura 11. Caldera de calefacción por agua caliente.

Figura 12. Depósito y gasificador de anhídrido carbónico.

riodos de tiempo prolongados se
hace necesaria la instalación de
sistemas de calefacción por me
dio de agua caliente. En una cal-
dera (Fig.11) se produce el calen-
tamiento de agua mediante que-
madores de gas propano, gasoil o
fuel. EI agua caliente se distribuye
mediante un sistema de tuberías
por todo el invernadero retornan
do a la caldera tras haber cedido
parte de su calor. AI estar las tu-
berías de conducción del agua ca-
liente entorno a las plantas se
consiguen bajos gradientes de
temperatura y una mayor uniformi-
dad térmica con respecto al culti-
vo.

EI cultivo en invernadero está
sujeto a una concentración de
C02 fluctuante. La concentración
de C02 bajo las estructuras de
cultivo en condiciones de alto con-
sumo (dosel cerrado, alta radia-
ción y baja renovación de aire)
puede Ilegar a ser la mitad que en
el exterior (350 ppm), por lo que
se utilizan sistemas para incre-

mentar la concentración del citado
gas en el interior de los invernade-
ros. EI enriquecimiento carbónico
mediante la incorporación de C02
puro (Fig. 12) es el procedimiento
más utilizado y la fuente más contro-
lable de incorporación de dióxido de
carbono. EI equipo necesario consta
principalmente de un depósito don-
de se almacena el C02 en estado lí
quido, un conjunto de vasos de ex-
pansión donde el líquido se transfor
ma a su estado gaseoso por medio
de una disminución de presión, un
sistema de tuberías primarias y las
tuberías de distribuciónjunto al culti-
vo. Las tuberías pueden ser tanto
cintas de riego con goteros inserta-
dos de 1 I/h o mediante mangas fle-
xibles de polietileno transparente.
Estas tuberías se ramifican por todo
el invernadero distribuyendo el gas
en la base de las plantas.

EI enriquecimiento carbónico se
Ileva a cabo en función de una estra-
tegia de suministro. EI caso más
sencillo es el suministro de C02 a
una tasa o concentración constante
dependiendo del porcentaje de aber-
tura de las ventanas. Otras estrate
gias más sofisticadas se basan en
principios fisiológicos y económicos
que consideran que las concentra-
ciones entre 700 y 1.000 ppm están

dentro de unos niveles fisiológicamente ópti
n^os para el crecimiento y producción de las
especies hortícolas.

Una estrategia muy utilizada en los inver
naderos que disponen de sistemas de abona-
do carbónico es la de inyectar C02 a 700 ppm
cuando las ventanas están completamente
cerradas, y a 350 ppm cuando están abiertas.

Por último destacar el uso de mallas como
técnica de control climático en invernaderos,
tema tratado ampliamente en el número 139
de la revista Vida Rural.

Como conclusión, se puede destacar que
existen interesantes paquetes tecnológicos
disponibles a nivel comercial, para su incorpo-
ración inmediata en las modernas estructuras
de invernaderos, capaces de gestionar múlti
ples aspectos del proceso productivo. No obs-
tante, su incorporación debe analizarse con
precaución en cada caso particular, debido a
la importante inversión necesaria, que debe
justificarse con ciertas garantías de rentabili
dad. En una economía cada vez más globaliza-
da es imprescindible introducir nuevas tecno-
logías al invernadero, muchas de ellas impor-
tadas de otros países, pero las consignas de
incorporación y gestión de los equipos no son
extrapolables de unas zonas a otras. i^'
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C imag 2002, la gran fer ia de la maquinar ia
agr íco la y forrajera del noroeste españo l
EI certámen ha sido promovido por la Fundación Semana Verde de Galicia y Ansemat

T el 28 de febrero al 3
de marzo se celebró
en el recinto de la Fe-
ria lnternacional de
Galicia (Silleda) el I

Certamen Internacional de Ma-
quinaria Agrícola, CIMAG 2002,
que reunió a 178 expositores pro-
cedentes de 18 países y a un
buen número de profesionales
que visitaron esta feria destinada
a dar a conocer las innovaciones
en maquinaria agrícola y forrajera
a los agricultores del noroeste de
la península ibérica.

Hay que tener en cuenta que
Galicia es la segunda Comunidad
en número de tractores en uso
(108.900 unidades) y la tercera
en adquisición de maquinaria
agrícola (6.000 unidades anua-
les).

EI presidente del Comité Or-
ganizador de la feria (promovida
por la Semana Verde de Galicia y
Ansemat), Antonio Sevilla, confir-
mó que el objetivo de la misma es
convertirse en el centro de nego-
cio de la maquinaria en el noroes-
te peninsular, al lado de certáme-
nes consolidados como la Feria
Internacional de Maquinaria Agrí-

cola (FIMA), que se celebra en Za- nocimiento de la feria como "Má-
ragoza, también cada dos años y, quina Destacada". Se presenta-
por lo visto en esta primera edi- ron más de 20 máquinas de nue-
ción, puede Ilegar a consolidarse va fabricación, principalmente
de la misma forma. tractores, segadoras y empaca-

an,ic
doras de última generación.

Los premios de novedades de
la feria se otorgaron a las si-

4300. Esta serie de tractores se
caracteriza por una construcción
modular que permite adaptar las
especificaciones de cada modelo
a las necesidades del usuario.

La gama de motores está en-
tre los 53 y los 116 CV, están di-
señados para conseguir velocida-
des mínimas de hasta 200 m/h,
tienen seis alternativas de trans-
Inisión y cumplen la normativa

En este breve repaso a la fe- guientes casas:
ria lo primero es hablar de las má- - Agco Iberia, por la serie de
quinas que consiguieron el reco- tractores Massey Ferguson

Los Tractores de la serie 4300 MF de AGCO fueron premiados en esta Cimag. Rastrillo Volto 670 H de Claas, premiado por su sistema de transmislón de fuerza.
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europea de emisio-
nes.

Todos los mode-
los, desde el MF
4325 al MF 4370
montan los últimos
motores Perkins se-
rie 1000 que pro-
porcionan una alta
reserva de par para
cuando las revolu-
ciones del motor
tienden a caer bajo
carga.

- Agrovil, por la
picadora de maíz

Segadora acondicionadora Kuhn FC313 Liftcontrol para terrenos irregulares.

multilíneas AMG 300 L. La em-
presa portuguesa presentó una
picadora de maíz de 3 líneas de
hasta 80 cm, capaz de indepen-
dizar la dirección de avance con
respecto a la orientación de las lí-
neas de siembra.

La construcción modular de la
máquina permite separar el cabe-
zal del conjunto picador con un
sistema de enganche notable-
mente simplificado. Se puede uti-
lizar tanto marcha atrás, engan-
chada a los tres puntos del trac-
tor, para abrir calles, como colo-
cada lateralmente de manera
convencional.

- Claas Ibérica, por el rastri-
Ilo volteador Volto 670 H. Ha
sido destacado en el concurso
por su sistema de transmisión de
fuerza que garantiza el movimien-
to a través de uniones que permi-
ten una angulación de ejes hasta
180°, basado en elementos de

garras de fundición nodular, apla-
nados para minimizar el desgas-
te. Su diseño constructivo permi-
te un equilibro de masas tanto en
el trabajo como en el transporte.
Además, se adapta perfectamen-
te al volteo de la hierba en toda la
superficie de trabajo, para acele-
rar la pérdida de humedad y al hi-
lerado previo a la recogida.

Otras máquinas presentadas
por Claas Ibérica fueron las pica-
doras de forraje Jaguar, con mo-
tores Mercedes de 6 cilindros,
para todo tipo de forrajes, con 12
cuchillas de óptima adaptación al
suelo; la empacadora de cámara
variable Variant 280 que empaca
forraje a densidad constante y
graduación de prensado sin es-
calonamientos, y la segadora
arrastrada Disco 3000 TC, adap-
table a cualquier ancho de vía del
tractor y sistema Flapgrouper de
accionamiento hidráulico para

Tractor John Deere serie 8020 con suspensión independiente en el eje delantero.
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formar una o dos hi-
leras de ancho
constante.

- CNH Maquina-
ria Spain S.A., por
los tractores New
Holland TM-165
DT y TNF-95 DT. EI
TM-165 DT de New
Holland, destaca

Tractor New Holland TNF-95 DT, con ángulo de giro de 76°.

por su eje delantero que permite
un ángulo de giro de las ruedas
de 65°, lo que le comunica una
elevada maniobrabilidad en un
tractor de alta potencia. La cabi-
na suspendida proporciona un
adecuado aislamiento del puesto
de conducción respecto a las vi-
braciones y el nivel de ruido. Dis-
pone de motor de 168 CV, 17+6
relaciones de cambio y velocidad
máxima de 40 km/h.

EI New Holland TNF -95 DT,
posee un ángulo de giro de 76°
conseguido en las ruedas del eje
delantero a través del movimien-
to simultáneo de las ruedas y del
eje que las soporta. Su potencia
es de 91 CV, con bajo nivel de
emisiones según establece la
normativa europea, cambio en
carga HI-L0, con 32+16 relacio-

nes de cambio y velocidad máxi-
ma de 40 km/h.

Otras series presentadas en
la feria fueron la TK de tractores
de cadenas, las picadoras de fo-
rraje autopropulsadas de la gama
FX, las empacadoras RoII Bar de
alta producción diaria y la nueva
rotoempacadora 658 con siste-
ma mixto de rodillos y correas.

- Comeca por la segadora
acondicionadora Kuhn FC 313
Liftcontrol. Esta máquina desta-
có por su polivalencia a partir de
un sistema de enganche en tres
puntos y suspensión oleoneumá-
tica en el propio enganche para
mejorar la adaptación a las irre-
gularidades del terreno.

Su anchura de corte es de
3,11 m mediante ocho discos
cortadores, y a la vez realiza el
acondicionado mediante dedos
de nylon. Dispone de seguridad
non-stop frente al choque con
obstáculos, que hace girar el sis-
tema de corte hacia atrás cada
vez que se eleva del suelo.

- John Deere Ibérica, por los
tractores John Deere Serie
8020 y las rotoempacadoras
572/582/592. Estos tractores
destacan por el sistema de sus-
pensión independiente en el eje
delantero con control electróni-
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co, con un recorrido de 250 mm,
que asimismo, permite la oscila-
ción de las ruedas, compensan-
do automáticamente la variación
de la carga sobre el eje.

Por otra parte disponen de
elementos de serie, como el
asiento con suspensión hidrodi-
námica activa capaz de aislar al
conductor del 90% de las vibra-
ciones que Ilegan a su base y el
bloqueo diferencial electrohidráu-
lico integrado en el sistema de
gestión adaptado a la agricultura
de precisión.

Las rotoempacadoras de cá-
mara variable modelos 572, 582
y 592 destacan por el sistema de
atado con red que cubre toda la
anchura de la paca con recubri-
miento de los bordes. Dos siste-
mas mecánicos controlan la ten-
sión de la red cuando el ciclo está
acabando, permitiendo el control
del proceso, tanto durante el ata-
do con red como con hilo, desde
el inonitor situado en el puesto
de conducción. Están dotadas,
además, de alarmas sonoras
que avisan de problemas en el
corte o de fallos en el suministro
de la red.

- Valtra Tractores, por el trac-
tor Valtra 6750. Este tractor des-
taca por su motor, optimizado
para trabajo a bajo régimen con
un consumo específico de com-
bustible reducido, que lo hace
adecuado para accionar máqui-
nas que utilizan un reducido por-
centaje de la potencia disponible.

EI bajo régimen de fun-
cionamiento del motor per-
mite reducirel nivel sonoro
en el puesto de conduc-
ción. EI régimen de funcio-
namiento recomendado
está entre 1.500 y 1.800
rev/min, con un par máxi-
mode530Nma1.100
rev/min. Las característi-
cas del sistema hidráulico
aseguran una alto caudal
hidráulico, aunque se esté
funcionando a bajo régi-
men del motor.

EI Cimag fue el lugar de
presentación de multitud
de máquinas de nueva fa-

bricación y, en este certamen, las
firmas expositoras han querido
destacar las siguientes noveda-
des

- Navarra Maq. Agrícola pre-
sentó su amplia gama de abona-
doras, sembradoras y pulveriza-
dores, destacando en el centro
del stand la abonadora arrastra-
da AD-5000, tanto por su tamaño
como por sus prestaciones.

- Agrator, fabricante especia-
lizado en cultivadores, quiso des-
tacar sus trituradoras serie BRM
y serie T, que pueden utilizarse
sobre todo tipo de restos de co-
secha y de podas y sobre suelos
irregulares y pedregosos.

- Antonio Carraro Ibérica pre-
sentó sus dos nuevos modelos
de tractores, el TGF 9400, mo-
delo más económico que el TRG
9400 por prescindir del puesto
de conducción reversible, y ei TF
9400, equipado con cabina de
perfil bajo y un motor VM 77 de
mayor potencia (kW/CV 64/87),
necesaria para el uso de atomi-
zadores. Todos los tractores son
rígidos y permiten hasta 15° de
oscilación central en el eje de-
lantero.

- Deltacinco expuso en esta
ocasión varios modelos de la
marca alemana Krone, entre
ellos la empacadora de balas ci-
líndricas con cámara variable Va-
rio Pack, los remolques autocar-
gadores y dosificadores XXL, y los
rastrillos hileradores serie KW.
De la marca Elho se presentó una

Modelo TGF de Antonio Carraro Ibérica.

a ^^_.!..

Nuevo tractor Valtra 6750 de 105 CV, también premiado en esta Cimag.

Las trituradoras ocuparon un lugar importante en el stand de la firma Agrator.

segadora con acondicionador
para secado rápido y de Amazone
pudimos ver su línea de siembra
ED 01 de sembradoras monogra-
no.

- Grégoire Besson quiso des-
tacar sus gradas de discos en X
de la gama XP; son gradas de dis-

cos suspendidas con ajuste hi-
dráulico y anchura regulable. Con
un sistema patentado que permi-
te el perfecto acaballonamiento
de cultivos leñosos. Cada tren de
discos es reversible gracias al
bloqueo manual mediante palan-
ca. Los brazos laterales pueden

DeltacinCo presentó una amplia gama de maquinaria forrajera de la firma Krone.
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Howard presentó los prestigiosos arados de la marca 0verum.

separarse hidráulicamente o
acercarse al cuerpo central con el
fin de ajustar la anchura de traba-
jo entre dos posiciones extre-
mas.

- Howard Ibérica presentó los
nuevos modelos de arados de la
marca 0verum, como el arado re-
versible semi suspendido DXL,
con ruedas de gran diámetro para
un mejor control, o como el arado
reversible de ancho variable hi-
dráulico Vari Flex.

- Imoto (Ibérica de motoculto-
res) del grupo Jomatri presentó al
CIMAG el tractor rígido de ruedas
gemelas Cómaro, con sistema
flotante de tracción 4x4 y freno in-
dependiente hidráulico en cada
rueda, así como su nueva gama
de motocultores y remolques.

- Kubota expuso la serie M de
tractores viñeros y fruteros, de
perfil bajo, gran po-
tencia y un diseño es-
trecho para los espa-
cios más reducidos
con sistema de giro
Bi-speed que le con-
fiere mayor facilidad
de giro. EI M9000DTL
está especialmente
diseñado para traba-
jar con mayor sensibi-
lidad y potencia en el
enganche tripuntal.

- Landini Ibérica
presentó las rotoem-
pacadoras marca La-
verda de las series
FB, LB y VB, de senci-
Ila y compacta cons-
trucción, controladas
por un ordenador de a
bordo de uso fácil y

74/Vida Rural/15 de marzo 2002

rápido. La gama LB está destina-
da a la producción de pacas gi-
gantes de dimensiones diferen-
tes. La gama VB son rotoempa-
cadoras que permiten elegir más
de un sistema de prensado y ob-
tiene pacas tanto de núcleo blan-

'^llil%:11±1111

Las abonadoras ocuparon un espaclo importante en el Stand de Agulrre.

do como duro. También se pre-
sentó toda la gama de tractores
Mc Cormick, desde 50 a 180 CV;
con la gama MTX como la de ma-
yor potencia, la gama VF (viñeros
y fruteros) entre 54 y 93 CV y la
gama T de tractores de cadenas

(65 a 95 CV).
- Same Deutz-Fahr mostró

sus nuevos tractores Agrotron
230/260 para grandes explota-
ciones, potentes y de gran con-
fort, los Lamborghini Triumph,
tractores de cadenas de alta po-
tencia (80 a 100 CV) y buena ins-
talación hidráulica para aperos
pesados, y la nueva gama de
Same Argon "F" de 55 a 75 CV,
con puesto de conducción bajo y
elevada maniobrabilidad.

-Semeato presentó dos nove-
dades como son la sembradora-
abonadora TDNG 300 E para ce-
reales y leguminosas, con micro-
distribuidor independiente para
semillas y microgránulos y la
sembradora-abonadora neumáti-
ca SPE 06 Vaccum System.

- Tatoma, firma especializa-
da en mezcladoras para alimen-Modelo M8200DTN de Kubota.

Uno de los tractores de la firma Landinl.

tación animal, pre-
sentó su picadora-
mezcladora con sis-
tema unifeed paten-
tado; un sistema de
hélice no continua
que garantiza un mí-
nimo costo de man-
tenimiento y un bajo
consumo y con fre-
sadora opcional. EI
modelo MV 10 de
Tatoma disfruta de
un sistema vertical
de sinfín, y puede fa-
bricarse para ser
arrastrada por trac-
tor, autopropulsada
o para ser estática y
accionarse por un
motor eléctrico o de

EI Agrotron de Deutz-Fahr tamblón fue novedad. gaSOÍ I. Gn



i^^^^^^^^ r^ ^r^i^^i^^n

Acuerdo entre Cas imiro y G ilibert para la
comerc ializac ión de maquinar ia agroganadera
Destacan las bañeras, esparcidores, cisternas de purín y plataformas para transporte de paja

a empresa leridana Ca-
simiro, S.C.P. Ileva mu-
chos años comerciali-
zando maquinaria para
las explotaciones agra-

rias de toda España.
EI grueso de sus ventas de

maquinaria se ha centrado en el
sector ganadero, y gracias a la
continua labor realizada a lo largo
de estos años, ha conseguido ex-
tender su prestigio a todo el sec-
tor agrario.

La empresa Casimiro es im-
portador de varias empresas ex-
tranjeras como Luclar Internatio-
nal, Roc, Schuitemaker Machi-
nes, Altec y Gilibert. Precisamen-
te, con esta última han cerrado
recientemente un nuevo acuerdo
comercial con bastantes expec-
tativas de futuro. Se trata de la
distribución en exclusiva de los
productos de la firma fabricante

Gilibert para los territorios de Es-
paña y Portugal.

La empresa Gilibert tiene sus
fábricas productoras en Francia y
trabaja desde hace tiempo como
empresa filial del grupo multina-
cional Clarnival, primerfabricante

en Europa de vehículos para la
agricultura. Su facturación anual
supera los 100 millones de eu-
ros, tiene más de 500 personas
empleadas y anualmente fabrica
en torno a 6.500 vehículos agrí-
colas.

Gilibert es uno de los líde-
res del mercado europeo en la
fabricación de bañeras, espar-
cidores, cisternas de purín y
plataformas para el transporte
de paja, todos ellos vehículos
de aplicaciones agroganade-
ras, en los que Gilibert presen-
ta una gama completa en el
mercado español: bañeras
desde 11 t hasta 24 t, con unas
800 vendidas sólo en Francia;
esparcidores de doble molinete
de entre 6 y 20 m3, con unas
ventas de 550 el año pasado;
cisternas de purín de 12.000 I
hasta 24.000 I; y, finalmente,
plataformas para el transporte
de paja de hasta 12 metros de
largo, de las que se fabrican
anualmente una media de 500
unidades.

Más información: Tel.: 973
74 02 02 Fax: 973 74 15 52. n

Bobcat presenta la nueva cargadora compacta
con ruedas directrices A220
La firma lanza al mercado una revolucionaria máquina cargadora Ilena de innovaciones

obcat, la firma crea-
dora de la cargadora
compacta, presenta
en estos días su nue-
vo modelo

con ruedas directrices
A220, primera en su ca-
tegoría que ofrece al
operador la posibilidad
de seleccionar, median-
te un conmutador bas-
culante situado en el in-
terior de la cabina, el
tipo de dirección que se
adapte mejor a las con-
diciones de trabajo: 4
ruedas directrices o
ruedas fijas.

La dirección mediante la
orientación de las ruedas está
diseñada para reducir al mínimo
el desgaste de terrenos delica-

dos, tales como césped, así
como para maniobrarfacilmente
sobre superficies duras como el
asfalto o el hormigón.

Por su parte, la di-
rección deslizante de
ruedas fijas permite a la
cargadora desplazarse
con holgura en espa-
cios reducidos con
unos ciclos de tiempo
más cortos.

La A220 es también
la primera cargadora de
Bobcat que cuenta con
mandos electrónicos
Qoysticks) de bajo es-
fuerzo para controlar la

dirección y velocidad de la má-
quina (mano izq.) y las funciones
hidráulicas (mano dcha.).

Otra innovación es la modali-
dad de aproximación lenta, que
limita la velocidad de la A220 a
4,5 km/h, menos de la mitad de
la velocidad normal de funciona-
miento.

En modalidad de 4 ruedas di-
rectrices, el radio de giro es de
2,92 m y tiene una carga de vuel-
co de 2000 kg. Además, ofrece
una velocidad de desplazamien-
to máxima de 20 km/h.

Más información: Tel.: 93
200 25 51 . Fax: 93 200 24 97
Web: www.bobcat.com. n
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Enciclopedia llustrada
de los Cactus y otras
suculentas
Antonio Gómez Sánchez.
224 páginas. Año 2001.
Edición: Mundi Prensa y floramedia
España.
Precio: 39,07 euros.

,, sta enciclopedia hace una
^t descripción de las espe-

cies, las características, va-
riabilidad, hábitats y cuidados
que requiere el cultivo de estas
plantas suculentas, todo ello
acompañado por fotografías de
gran calidad.

Incluye más de 800 táxones
diferentes, la mayoría de ellos
cactus, entre los que destacan
los casi 250 del género Mammi-
Ilaria. Una obra recomendada
tanto para los profesionales del
sector como para los aficionados
a estas plantas.

...
, ^_ ,

.

®

Evaluación Ambiental
Estratégica
J.J. Oñate y otros.
382 páginas. Año 2002.
Edición: Mundi-Prensa
Precio: 29 euros.

a Evaluación Ambiental Es-
tratégica se ha ido configu-

¢'! rando en los últimos años
como instrumento imprescindible
para la incorporación de criterios
ambientales al diseño de Políti-
cas, Planes y Programas.

La necesidad de esta evalua-
ción se ha materializado en una
directiva europea que deberá ser
traspuesta a nivel nacional en
breve plazo de tiempo.

Este libro contribuye a cubrir
la ausencia de textos específicos
en español sobre la Evaluación
Ambiental Estratégica, de forma
monográfica e integral, abarcan-
do diferentes enfoques. `

Plagas y enfermedades
de los cítricos
The American Phytopathological Society
95 páginas. Año 2002.
Edición: Mundi Prensa (Edic. española).
Precio: 24 euros.

sta segunda edición del libro
- actualiza y completa la pri-
- mera, con la inclusión de in

formación más detallada sobre
numerosos patógenos así como
de nuevas formas o cepas.

Esta obra se estructura en
cuatro partes. En primer lugar la
introducción con conceptos ge-
nerales; una primera parte sobre
enfermedades infecciosas (bióti-
cas), como diversidad de podre-
dumbres o los nematodos; una
segunda parte relativa a enfer-
medades de etiología incierta o
compleja y otra final sobre altera-
ciones no infecciosas, como los
problemas ambientales. .

. • ^• ^ ^
- ^ ^

Ordenación Territorial

Domingo Gómez Orea
704 páginas. Año 2002.
Edición: Mundi Prensa y Editorial Agrícola
Española.
Precio: 48 euros.

sto libro completa una serie
^ iniciada en 1975 por el au

tor, en la cual se observa el
territorio desde el punto de vista
del campo y cuya idea central es
desarrollar criterios, metodologí-
as y técnicas orientadas a ir^cor-
porar de forma activa el denomi
nado medio físico a la ordena-
ción del territorio y a la planifica-
ción del desarrollo en general.

Este libro, en equilibrio entre
lo conceptual y lo instrumental,
desarrolla enfoques metódicos y
técnicas para elaborar planes de
ordenación del territorio y de su
gestión, presidido por la sensibi
lidad y compromiso ambientaL

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

^- . .. . ^- ^ . . • ^ . ^- ^-^ ^..- ^ . . . . ^.^ .^

Otros títulos de interés (novedades)

• Fitotecnia. Ingeniería de la producción ve-
getal. Pedro Urbano Terrón. 528 págs.
2002. Mundi-Prensa. 29 euros.

• Manual para agentes de desarrollo rural.
Jaime Izquierdo Vallina. 453 págs. 2002.
Coedición Mundi-Prensa, Instituto de Desa-
rrollo Rural, Gobierno del Principado de Astu-
rias. 15 euros.

• La Política Agraria en una España Autonó-
mica. Aspectos Competenciales Foro Agra-
rio. 168 págs. 2002. Mundi-Prensa. 9,62
euros.

• Industrias de cereales y derivados. Ma Je-
sús Callejo González. 337 págs. 2002. Coe-
dición Mundi-Prensa y AMV Ediciones. 35 eu-
ros.

• Vademecum de productos fitosanitarios y
nutricionales 2002. C. De Liñán Vicente.
671 págs. 2001. Mundi-Prensa. 32 euros.
Libro + CD Rom 58 euros.

• Especies ornamentales del jardín meridio-
nal. Junta de Andalucía. 139 págs. 2001.
Mundi-Prensa. 9,62 euros.

• Informe sobre el desarrollo rural 2002. Ins-

tituciones para los mercados. Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento/Ban-
co Mundial. 249 págs. 2002. Mundi-Prensa.
29 euros. -

• Plagas de insectos en las masas forestales.
Nueva edición coordinada por N. Romanyk y
D. Cadahia. 336 págs. Ilust. color. Enc
2002. Coedición Mundi-Prensa y Sociedad
Española de Ciencias Forestales. 34 euros.

• Portagrano 2001. Vademecum de varleda-
des hortícolas. José Marín Rodríguez. 383
págs. 2001. Mundi-Prensa. 27,05 euros.
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Roundup Transorb ha
sido desarrollado con
la revolucionaria
Tecnología Transorb,
que proporciona una más
rápida absorción y
traslocación de la materia
activa a la planta.

EI nuevo Roundup Transorb es
una solución herbicida superior, que
acaba incluso con las malas hierbas
de hoja ancha y además sin necesidad
de hacer mezclas, manteníendo su alta
eficacia, hasta en las condiciones más
difíciles.

Roundup

®HOUndup es una marca registrada de Monsanto.T"Transorb es una marca de Monsanto.

www.monsanto.es


