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Querido lector:

L
a quincena pasada me refería a los
actos que se están celebrando en
todaEspaña,peromuyespecialmente
en Aragón, consagrados a recordar la

vida y el recuerdo de Joaquín Costa. El de
hace unos días (22 de septiembre) en elAte-
neo de Madrid estuvo protagonizado por las
organizaciones de regantes nacional y arago-
nesas, concretamente por Fenarcore, Canal
deAragón y Cataluña, Riegos del Alto Aragón
y Cámara Agraria Provincial de Huesca. Los
presidentes de tales organizaciones hicieron
uso de la palabra brillantemente y debo des-
tacar la coincidencia en el juicio admirativo
sobre Costa y en la alta preocupación de to-

dos –también la mía cuando tuve ocasión de intervenir– en re-
lación a la división que se avecina de las cuencas hidrográficas
que está realizándose,en algunasde ellas,bajo el impulso ava-
sallador y dominante de algunas ComunidadesAutónomas en
virtud de sus nuevos Estatutos.

Recordaba en mi carta anterior que Costa fue el gran im-
pulsor de la “política hidráulica” a la que consagró su obra
póstuma y que enlaza con lo mejor de la política agraria de
Carlos III, con el pensamiento de Jovellanos en esta materia a
quien le siguió Manuel Lorenzo Pardo y el Conde de Guadal-
horce, entre otros,con las políticas de transformación de la úl-
tima mitad del siglo pasado –recordemos al viejo INC y su su-
cesor el IRYDA– y del presente. Al Conde de Guadalhorce se
debe la creación de las Confederaciones Hidrográficas en Es-
paña, nacidas bajo el principio de“unidad de cuenca”.Confe-
deraciones que han sido vistas desde el exterior como un
ejemploquese siguehoyenmuchospaíses,mientrasaquí pa-
rece que queremos desmembrar lo unido a través de tantos
años.

Las ideas y el empuje de Costa lograron la creación la Liga
de Contribuyentes de Ribagorza,que pasó años después a ser
la CámaraAgrícola del Alto Aragón, la construcción en un pla-

zo récord del Canal deAragón y Cataluña, soñado por él, y fru-
to de sus ideas, inaugurado por Alfonso XIII en 1906. Muerto
ya Costa, nació la Confederación Hidrográfica del Ebro en
1926.

Puedo imaginar el disgusto y la extrañeza e ira, tal vez, de
Costa si viera lo que hoy ocurre, cuando él que pedía «un plan
general para toda la península, bien en partes, bien por regio-
nes o bien por cuencas»,engarzados con pantanos,el equiva-
lente a lo que hoy llamamosunPlanHidrológico,muerto por la
lucha entre partidos.Y hay que recordar que esta ha sido una
constante de nuestra historia: el Plan Nacional de Obras Hi-
dráulicas de 1902, el de 1933 de Lorenzo Pardo, en la II Re-
pública, y los planes que proseguirán en tiempos de Franco y
los sucesivos Planes Hidrológicos Nacionales entre los que
cabe recordar los de la etapa socialista (1983-1996) con Ja-
vier Saenz Coscolluela y con Josep Borrell, con su plan de in-
tercomunicación generalizada entre cuencas, o el que fue
aprobado por el Gobierno de Aznar tras amplias negociacio-
nes, que fue derogado de modo inmediato por el nuevo Go-
bierno que le sustituyó en 2004. Luego han venido los Estatu-
tos deAutonomía recabando para el dominio territorial lo que
debe estar unido por el principio de “unidad de cuenca”.

Es por ello que la Constitución Española de 1978 declaró
en artículo 149.22 «competencia exclusiva del Estado» los re-
cursos hidráulicos cuando las aguasdiscurrenpormásdeuna
comunidad autónoma y ese es el caso,por ejemplo, del Ebro,
del Tajo, del Duero, del Guadalquivir, del Júcar, del Guadiana y
de tantos otros.

Esta situación no debe seguir así, aporta indefinición y lo
que es peor inseguridad jurídica a las comunidades de regan-
tes. Y ellos están antes que los afanes insaciables de algunos
políticos territoriales. Y es aún más necesario cuando el gran
objetivo de FAO es aumentar la producción mundial para lo
quenecesitamosmásaguaen lugar demás tierra.Sehacene-
cesario por ello –lo he pedido muchas veces– que se lleve a
cabo un gran acuerdo entre partidos, entre los dos grandes
partidos nacionales, una gran “pacto del agua”que respete el
artículo 149.22 de la Constitución y que abra el camino a una
red de canales de interconexión de cuencas que va a ser ne-
cesaria por razones de cambio climático y porque la seguridad
en los abastecimientos clásicos hoy no es satisfactoria. Ade-
más conviene reactivar las inversiones en obras hidráulicas
que, como otras inversiones públicas, vienen languideciendo
desde hace unos años por razón de la crisis, mientras que
Obama y otros dirigentes proceden del modo contrario, au-
mentando sus inversiones públicas.Ese gran“pacto del agua”
debería ser una prioridad del nuevo Gobierno y su oposición
que salga de las urnas el 20-N.

Me atrevo a sugerir algunos principios básicos para tal
acuerdo,que ya expuse en la presentación del magnífico libro
de los profesores Ramón Llamas y Alberto Garrido titulado
“Water policy in Spain” en noviembre de 2009 y que resumo:

1) Hoy el agua es un bien económico, de dominio público
y de carácter global.

2) El Estado, en tanto que gestor del agua, bien común,

CARTA DEL DIRECTOR

� �

El imposible autonómico del agua

«Resulta absurdo y poco racional que mientras el
mundo camina hacia la regulación global del agua,
nosotros, para la gestión de un bien escaso y
global, hayamos caminado pasando competencias
desde los organismos de cuenca a las autonomías,
en contra claramente de lo que dispone el artículo
149.22 de nuestra Constitución»
Por JAIME LAMO DE ESPINOSA

3(1/Octubre/2011) VidaRURAL
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debe garantizar a cualquier español,cualquiera que sea su autonomía,
el agua en cantidad y calidad que precisa para riego o para su uso do-
méstico o industrial.Ambos principios, deberían ser un nuevo paradig-
ma para definir una nueva política del agua.

3) España no es un país seco en cuanto a la abundancia de lluvia
sinoque loesencuantoa sucaprichosadistribución.Peroparaunapo-
blación de algomás de 44millones de habitantes la escorrentía anual
de nuestro país arroja una dotación de unos 2.500 m3/ habitante y
año,una cifra quepodemos comparar con los1.000m3 quedefinenun
índice pleno de desarrollo, incluyendo en los mismos las necesidades
agrícolas e industriales.Hay agua y además están las subterráneas.Tal
vez no hayamos sabido distribuirla.

4) La sequía –estos años olvidada– hará su aparición nuevamente,
como laDamadelAlba,pero esa sequía –que tanto invocabaCosta– no
es única la causa del problema.La causa es –o será– no haber aborda-
do las soluciones cuando ésta llegue.Y esa es otra realidad que los po-
líticos deben comprender.

5)Aceptado lo anterior hay que ordenar el aprovechamiento del re-
curso –superficial o subterráneo– sobre el que pesa cada vez más una
demanda cuasi ilimitada. Resulta absurdo y poco racional que mien-
tras el mundo camina hacia la regulación global del agua, nosotros,
para la gestión de un bien escaso y global,hayamos caminado pasan-
do competencias desde los organismos de cuenca a las autonomías,
en contra claramente de lo que dispone el artículo 149.22 de nuestra
Constitución.Eso es inconstitucional y está trayendo día a díamás irra-
cionalidad al sistema.

6) ¿Es posible y conveniente imaginar un sistema –tipo plan Bo-
rrell– por el que se conecten las cuencas con excedentes –Norte,Due-
ro, Tajo y Ebro– con las sedientas –Pirineo oriental, Júcar,Segura,Gua-
dalquivir y Sur–? ¿Y la conexión entre Duero y Tajo? ¿Y entre Tajo y
Guadiana? ¿Es esto hoy un “imposible autonómico”? De hacerse to-
das las autonomías serían acreedoras o deudoras en agua según las
épocas y las situaciones.No habría vencedores ni vencidos.Y esa red
tiene un coste muy inferior al AVE. No es un problema económico.

7) El regadío seguirá siendo una necesidad no española sino glo-
bal. No hay alimentos para la población mundial presente y es nece-
sario aumentar los rendimientos sobre la misma o menor superficie
cultivada que hoy. Eso solo lo permite el regadío. Y en España los re-
gadíos son nuestro presente en la agricultura, aportan la mayor parte
de nuestra producción final y nuestra exportación agraria, y son nues-
tro futuro. He afirmado muchas veces que «la agricultura del futuro
será de riego o no será».

El corolario de todo lo anterior es que debería lograrse un “Pacto
de Estado delAgua”que deje al margen cuestiones políticas o territo-
riales para ser enfocada sobre las necesidades de todos los ciudada-
nos. Si todos los regantes coinciden en el objetivo y en la necesidad
se hará.Solo la división entre los que sienten la necesidad podría im-
pedirlo. Lograr ese pacto, reconstruir el “plan general” que Costa pe-
día sería una buenamanera de iniciar un renovado camino que su re-
cuerdo bien merece.

Un cordial saludo.

CARTA DEL DIRECTOR

� �
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El Congreso de los
Diputados ha
aprobado el pasado
22 de septiembre, de
forma definitiva y por
unanimidad, la Ley de
Titularidad
Compartida de las
Explotaciones
Agrarias, un marco
legal promovido por
el Ministerio de
Medio Ambiente y
Medio Rural y
Marino destinado a
favorecer la igualdad
efectiva de género en
el medio rural
mediante el
reconocimiento
jurídico y económico
de la participación en
la actividad agraria.

ACTUALIDAD EN PORTADA

� �
E

n la actualidad más de un
tercio de las personas que
trabajan en las explota-
ciones agrarias familiares

son mujeres, pero en más del
70% de los casos los titulares de
las explotaciones son hombres,

figurando las mujeres en la cate-
goría de “ayuda familiar”. El des-
arrollo de la titularidad comparti-
da de las explotaciones agrarias
supone dejar de lado el concepto
de “ayuda familiar” y reconocer
plenamente el trabajo y respon-
sabilidades de gestión de cónyu-
ges y parejas de hecho de la per-
sona titular,ofreciéndoles la posi-
bilidad de ser copartícipes no
sólodel trabajo,sinode lagestión
de cara a la Administración, así
como de extender los beneficios
en la cotización a la Seguridad
Social a las personas que osten-
ten dicha cotitularidad.

La medida ha sido valorada
de forma muy positiva por Belén
Verdugo, responsable delÁrea de
laMujer deCOAGy presidentade
la Confederación de Mujeres del
Mundo Rural (Ceres), quien con-
sidera que esta ley «va a resolver
una desigualdad histórica, aun-
que no la situación de las muje-
res en su totalidad».

La constitución de la titulari-
dad compartida de una explota-
ción agraria no altera el régimen
jurídico de los bienes y derechos
que la conforman ni el régimen
jurídico matrimonial o pactos pa-
trimoniales de las parejas de he-
cho ni el régimen sucesorio.

La Ley ofrece, entre otros be-
neficios, la posibilidad de que la
administración, representación y
responsabilidad de la explota-
ción pueda ser ejercida por am-
bas personas titulares. Por otra
parte, todo cónyugemenor de 50
añosque se constituya como titu-
lar deunaexplotaciónagraria con
titularidad compartida, tendrá
derechoauna reduccióndel30%

en la cuota a la Seguridad Social
durante cinco años, aspecto re-
clamando por COAG.

Todas las subvenciones, ayu-
das directas y ayudas al desarro-
llo rural corresponderánpormita-
des iguales a ambos titulares y
ambos serán beneficiarios direc-
tos de las ayudas correspondien-
tes al pago único de la PAC, te-
niendo las personas cotitulares
derechopreferente sobre las acti-
vidades de formación y asesora-
miento enmateria de agricultura.

También se otorga a las ex-
plotaciones de titularidad com-
partida la condición de priorita-
rias, siempre que al menos uno
de los dos titulares cumpla con
todos los requisitos que estable-
ce la Ley19/1995para ser titular
de una explotación prioritaria y
que la renta unitaria de trabajo
que se obtenga de la explotación
no supere en un 50% el máximo
de loestablecidoen la legislación
correspondiente para las explo-
taciones prioritarias.

¿Cómo hacerlo?

Para hacer efectiva la titulari-
dad compartida, será precisa su
inscripción previa en el Registro
de Titularidad Compartida que
establezca cada comunidad au-
tónoma. Luego será ésta quién
comunique al MARM o aquellos
registros que se vayan producien-
do. La ley también establece que
toda titularidad compartida de-
berá tener un NIF que les asigna-
rá laAgenciaTributaria correspon-
diente.

En cuanto a los requisitos, las
personas que quieran acceder a

la titularidad compartida debe-
rán estar dadas de alta en la Se-
guridad Social; ejercer la activi-
dad agraria y trabajar en la mis-
ma de modo directo y personal
tal y como está definido en la Ley
19/1995, de 4 de julio y residir
en el ámbito territorial rural en
que radique la explotación

El nuevo marco legal aproba-
do también contempla otras op-
ciones a la titularidad comparti-
da.Así,paraaquellasparejasque
deseen crear una figura societa-
ria, se recoge la posibilidad de
constitución de sociedades de
responsabilidad limitada de las
previstas el Real Decreto-Ley
13/2010. Estas sociedades son
las más rápidas de constituir y a
menor coste. Para ello el Ministe-
rio de Justicia facilitará unos Es-
tatutos tipo que simplifiquen aún
más su constitución.

El régimen de titularidad
compartida que se establece en
la ley no es de aplicación,sin em-
bargo, a estas sociedades de res-
ponsabilidad limitada. Cuando
las personas que colaboran acti-
vamente en la explotaciónagraria
no reciban pago o contrapresta-
ción alguna tendrán derecho a
una compensación económica
tras acreditar su colaboración
efectiva en la explotación. Dicha
colaboración se considerará au-
tomáticamente enel casodema-
trimonios cuyo régimen económi-
co sea el de gananciales. El cál-
culo de dicha compensación se
hará enbaseal valor real de la ex-
plotación agraria, el tiempo efec-
tivo y real de colaboración en la
actividad agraria y la valoración
de la actividad en el mercado.�

Luz verde a la Titularidad Compartida
de las Explotaciones Agrarias

IGUALDAD: PROMUEVE EL PLENO RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO Y RESPONSABILIDAD DE GESTIÓN DE CÓNYUGES Y PAREJAS DE HECHO

Arancha Martínez.
Redacción Vida Rural.
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L
a mayor concentración
de tractores Fendt de Es-
paña se desplaza a Bell-
puig (Lleida). Un espec-

táculo único se prepara para ce-
lebrarse el 6 de octubre, en el
que miles de personas del me-
dio rural se reunirán en un día
de campo repleto de regalos,
espectáculos, buena comida,
sorpresas, demostraciones y
sobre todo muchos, muchísi-
mos tractores Fendt.

Lo que comenzó siendo una
original aventura en la que
Fendt se propuso reunir a sus
clientes para rendirles homena-
je, pronto se convirtió en una
cita obligatoria que ya cumple
su cuarto año y donde los pro-

pietarios de tractores y
maquinaria Fendt han
encontrado el entor-
no perfecto para
reunirse, compartir
sus experiencias
y disfrutar de un
día inolvidable
en el cual po-
der ver todo
lo nuevo que
Fendt puede
ofrecerles.

Inspirado
en la famosa concentración
motera Pingüinos, Fendtgüinos
nació en 2008 en la localidad
vallisoletana de Tordesillas .Año
tras año, el número de partici-
pantes ha ido creciendo, de los

99 Fendtgüinos (agri-
cultores que acu-
dieron a la con-
centración con
su tractor Fendt)
en Tordesillas el
primer año, pa-
sando por los
254 de Sariñe-
na en e l a ño
2009 y más de
450 tractores en
Tordesi l las el
año pasado. En
esta próxima

edición se espera batir el récord
tanto de tractores como de asis-
tentes que quieran unirse a la
cita ineludible en el mundo de
la maquinaria agrícola.

Este año, Fendtgüinos con-
tará con la participación de
marcas líderes dentro de sus
sectores en el mundo de la ma-
quinaria agrícola como Miche-
lín,Kuhn, Amazone, Trelleborg,
Sembradoras Gil, Aragro, Conti-
nental, Kverneland, Hardi, No-
kian, Razol, Du Pont, Pioneer,
Solá, Vogel & Noot, Arcusin,
Ovlac,Repsol,Topcon yMaschio
Gaspardo, así como de presti-
giosas publicaciones del sector
como Agricultura, Laboreo,
Agrotécnica, Vida Rural e Inte-
rempresas, además de Asaja
Lleida y de la inestimable cola-
boración del Ajuntament de
Bellpuig. � Coordenadas GPS:
N 41º35'961'' E 000º59'173''

Los Fendtgüinos calientan motores para
su cita del día 6 de octubre en Bellpuig

E
l martes 11 de octubre
ha sido fecha escogi-
da por Same Deutz-
Fahr para celebrar la

tercera edición del evento
Tecnología en Campo, que
este año tendrá lugar en la
provincia de Zaragoza, en el
términomunicipal de Fuentes
de Ebro, en la finca La Coro-
na, gracias a la colaboración
de la empresa Cipriano Sán-
chez e Hijos.

Con la misma filosofía de
años anteriores, el grupo
Same Deutz-Fahr mantiene el
objetivo de acercar al cliente
final la gama completa de sus
productos de las tres marcas
de tractores Same, Deutz-

Fahr y Lamborghini, con la posi-
bilidad de que puedan ser con-
ducidos directamente por los
asistentes al evento.

Las tresmarcas contarán con
una representación
de más de cincuenta
tractores en total, con
segmentos de poten-
cia entre 50 y 270 CV,
transmisiones mecá-
nicas, PowerShift o in-
finitamente variables
TTV y equipamientos
sencillos o las más al-
tas especificaciones
para los clientes más
profesionalesquebus-
can un mayor equipa-
miento.

Durante la jornada, y como
novedad respecto a otros años,
se podrá conducir una cosecha-
dora Deutz-Fahr 6090 Balance
en una parcela de girasol, y se

presentarán en una parcela
de olivar superintensivo, las
vendimiadoras de la gama
Gregoire recientemente incor-
po radas a l gr upo Same
Deutz-Fahr. Complementa-
rán la presentación de má-
quinas las cargadoras teles-
cópicas Agrovector.

Para asegurar el éxito de
la jornada, que arrancará a
las 10 de la mañana y con-
cluirá en torno a las 17h, el
grupo ha anunciado que
contará con la colaboración
de las principales marcas
de aperos e implementos
del mercado, que mostrarán
las últimas tecnologías apli-
cadas a la mecanización.�

Same Deutz-Fahr celebrará la tercera edición
de Tecnología en Campo en Fuentes de Ebro

10 VidaRURAL (1/Octubre/2011)
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Jacinto Gil Sierra.

Doctor Ingeniero Agrónomo.

O
litract es vehículo de fabricación ita-
liana, que originalmente cabría califi-
car como manipulador telescópico
autopropulsado, tiene un brazo teles-

cópico que alcanza una longitud máxima de 6,8
m y puede cargar hasta 3.000 kg en su extre-
mo. Lleva la denominación Compact en refe-
rencia a sus dimensiones recogidas, por ser

más bajo (2,2 m) y corto (4,8 m) que la versión
estándar. Para convertirlo en un tractor olivarero
le han instalado neumáticos agrícolas, el siste-
ma elevador trasero a los tres puntos, gancho
para remolque y otros aperos arrastrados, to-
ma de fuerza mecánica (un eje con seis estrías
que puede girar a 540 o 1.000 rev/min) y aco-
plamientos hidráulicos para los aperos que se
enganchen detrás y para el freno del remolque.
Además, se han modificado otros detalles del
diseño para favorecer el trabajo llevando en el
extremo delantero del brazo telescópico varios

aperos de uso habitual en olivicultura.
La única función para la que no está capa-

citado es realizar grandes esfuerzos tirando de
un arado u otro apero que labre en profundi-
dad, tareas que nunca se realizan en los oliva-
res. Ésta es la razón por la que al sistema ele-
vador no se le ha dotado de control de profun-
didad. Por el contrario, su gran ventaja respecto
a los tractores agrícolas tradicionales es la ca-
pacidad de llevar aperos montados delante, en
el lugar donde los cargadores autopropulsados
agarran y transportan las cargas, y ser muy ma-
niobrable, tanto desplazándose entre los olivos
como al transitar por caminos.

Motor y sistema hidráulico

Este vehículo funciona a base de compo-
nentes hidráulicos, habiéndose reducido nota-
blemente los elementos de transmisión mecáni-
ca. El motor es de la marca Iveco de 130 CV de
potencia.Al estar situado en el lateral del vehí-
culo, elevando el capó quedan accesibles casi
todos sus elementos; solo el pre-filtro de gasoil,
que hay que cambiar cada 500 horas, está en

Hemos pasado un día en la importante comarca olivarera de
Estepa (Sevilla) observando las prestaciones y usos del
vehículo Faresin 7-30. Las empresas españolasTrecser,
Talleres González y Paris y Jaybe-Sertec han colaborado con
el fabricante italiano Faresin para transformar su diseño
original y convertirlo en una máquina orientada al olivar
español, por lo que le han añadido el apelativo Olitract para
indicar que es un tractor olivarero.

Faresin 7-30 Compact Olitract,
altas prestaciones del nuevo tractor olivarero polivalente

PUBLIRREPORTAJE
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La mayor satisfacción del usuario es la
capacidad de usar el vehículo todo el año
en diversas labores del olivar, así como
por su excelente maniobrabilidad y rapidez.

VR334 publireportaje 11-13.qxp:BASE 29/9/11 08:22  Página 11



12 VidaRURAL (1/Octubre/2011)

el lado contrario y su cambio requiere un poco
más de entretenimiento. El capó que envuelve
el motor está forrado con unas planchas de un
material que favorece la insonorización.

El motor diésel acciona dos bombas, am-
bas de cilindrada variable. El caudal de la bom-
ba principal se utiliza exclusivamente para trans-
mitir el movimiento a las ruedas de la máquina.
El circuito que acciona las ruedas acaba en un
motor hidráulico situado junto al eje delantero.
A continuación hay una caja reductora con dos
marchas, de modo que a las ruedas le puedan
llegar dos velocidades de giro diferentes para
cada régimen del motor hidráulico, y una trans-
misión cardan envía el movimiento también al
eje trasero. La otra bomba suministra el caudal
que se demanda en cada momento según el
sistema conocido como Load Sensing; se utiliza
para mover todos los elementos de la máquina
(el brazo telescópico, la dirección, los elevadores
traseros, etc.) y los dispositivos de los aperos
que requieran accionamiento hidráulico. Esta
tecnología permite ajustar el suministro de acei-
te a la demanda de cada momento, lo cual re-
dunda en un ahorro de combustible.

Gran maniobrabilidad y confort

Otra ventaja importante respecto a un trac-
tor estándar es lo bajo que está el habitáculo
del conductor. Es muy fácil subirse elevando
apenas el pie. En su interior, el conductor tiene
a su disposición dos pedales: freno y acelera-

dor.No necesita embrague debido a la ausencia
de caja de cambios.A la izquierda del eje del vo-
lante está el mando que hace avanzar hacia
adelante o hacia atrás, pudiendo hacerse un
cambio instantáneo de sentido de avance; este
mando también gira entre dos posiciones,mar-
cadas con las cifras I y II, que indica que la
bomba suministra más o menos caudal, tenien-
do así dos velocidades diferentes del motor hi-
dráulico y, por tanto, de las ruedas.Combinando
estas dos posibilidades con las dos relaciones
de la caja reductora, el vehículo dispone de cua-
tro marchas adelante y otras tantas atrás. En
cada marcha el avance es continuo, desde cero
hasta la velocidad máxima que alcance esa
marcha. En la marcha más larga, la velocidad

máxima es 40 km/h.Para poder avanzar a velo-
cidad muy lenta, pero con el motor diésel acele-
rado para que suministre la máxima potencia,
se dispone de un mando que regula el caudal
de la bomba que acciona las ruedas, el cual
puede variar de modo continuo desde cero has-
ta el 100% de su caudal máximo; al motor hi-
dráulico que hace girar las ruedas le puede lle-
gar poco caudal y el vehículo avanzar muy des-
pacio aunque esté empleando mucha potencia
en accionar un apero (situación típica al picar
restos de poda, dar un tratamiento arrastrando
un pulverizador, etc.).

La cabina cumple las normas de seguridad
de los tractores y también las normas de segu-
ridad industrial, ante la eventualidad de que se
desprenda un objeto pesado del brazo estando
elevado y el techo lo soportará.También está fo-
rrada en toda la superficie exterior no acristala-
da con un material que reduce el ruido y tiene
aire acondicionado de serie, así como asiento
con amortiguación neumática.

Palanca multifunción para el
brazo telescópico

Para manejar el brazo telescópico y todos
los elementos hidráulicos del apero instalado
en su extremo se dispone de una palanca mul-
tifunción con diversos botones. Subiendo y ba-
jando la palanca sube y baja el brazo,mientras
que los botones envían el aceite a otros elemen-
tos del brazo y del apero. El operario no necesi-
ta atender a otros mandos cuando trabaja con
un apero montado en el extremo del brazo. El
aceite circula hacia el servicio que se le envíe
solamente mientras se mantiene pulsado el bo-
tón correspondiente, pero dos funciones tienen
el mando duplicado, pudiendo accionarse tam-

Palanca multifunción y selector del tipo de dirección.

Vista trasera del vehículo Faresin 7-30 Compact Olitract con todos los elementos de acoplamiento de un tractor
estándar. Obsérvense los dos fuertes cilindros para tener una gran capacidad de elevación de aperos suspendidos.
Los brazos elevadores están plegados para transporte.

PUBLIRREPORTAJE
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bién con dos teclas situadas a la derecha del
conductor de modo que el elemento se man-
tenga accionado todo el tiempo que la tecla se
deja pulsada sin necesidad demantener los de-
dos sobre ella. Esto es muy útil cuando en el
apero hay elementos giratorios cuyo motor hi-
dráulico debe estar funcionando largo tiempo.

La bomba del sistema Load Sensing puede
suministrar hasta 150 l/min con una presión
máxima de 275 bar, lo que supone disponer de
93 CV de potencia hidráulica que satisface am-
pliamente las máximas necesidades que pue-
dan tener los aperos que requieren mucha ener-
gía hidráulica, como por ejemplo los vibradores
de tronco. La aguja de un indicador analógico si-
tuado en el salpicadero, a la izquierda del volan-
te, informa de la presión de trabajo que tiene
en cada momento ese circuito hidráulico.

Un selector permite elegir el modo en que
funcione la dirección. Se tienen tres posibilida-
des: solo las ruedas delanteras directrices, que
sean directrices las ruedas delanteras y traseras,
alcanzándose un mínimo radio de giro de 3,8
m, y desviar las ruedas delanteras y traseras ha-
cia el mismo lado para tener una dirección obli-
cua tipo cangrejo. Esta última función reduce
los tiempos de desplazamiento cuando se tra-
baja con un vibrador en olivares de un pie, pu-
diendo ir por el centro de la calle y avanzar obli-
cuamente a derecha o izquierda para acercar el
vibrador a cada tronco.

Acoplamiento rápido para
implementos delanteros

La visita a una explotación donde un clien-
te utiliza este vehículo olivarero permitió hacer-
se una idea de la cantidad de aperos que pue-
den acoplársele en el extremo del brazo extensi-
ble. Se le fueron montando y desmontando en
tiempos inferiores a dos minutos un vibrador,
una trituradora de restos de poda, un rastrillo
de restos de poda, un polipasto para elevar
cualquier carga, etc. El conductor maneja el bra-
zo con los movimientos extensible, de elevación
y volteo del extremo final hasta que los dos en-
ganches superiores se coloquen bajo los dos
puntos de enganche del apero; a continuación
voltea el extremo del cabezal para que también
se acerque al apero la parte inferior donde hay
dos bulones; un cilindro hidráulico manejado
desde el puesto de conducción desplaza sen-
dos bulones a derecha e izquierda para que se
introduzca en los orificios del cabezal de engan-
che del apero, y ya tenemos el acoplamiento
mecánico sin que el conductor haya salido de la

cabina. A continuación, si el apero tiene algún
elemento que requiera accionamiento hidráuli-
co, el conductor desciende y conecta los lati-
guillos hidráulicos a los acoplamientos situados
en la punta del brazo. Los acoplamientos rápi-
dos de caras planas situados en el brazo están
dirigidos oblicuamente hacia la izquierda para
facilitar la conexión con los de las tuberías del
apero. Un mando permite regular el caudal que
se envía a esos acoplamientos entre 0 y 150
l/min, por lo que puede ajustarse a las necesi-
dades de todos los aperos.

En cuanto al enganche trasero, además de
cualquier apero suspendido a los tres puntos, el
vehículo está autorizado para tirar de remolques
con un peso total de hasta 14.000 kg engan-
chado a la barra de tiro. También se le pueden
enganchar pulverizadores, gradas, cultivadores y
cualquier otro apero usado en el olivar.�

Faresin 7-30 Compact Olitract llevando una trituradora de restos de poda camino del tajo. Como el picado se
produce por delante del vehículo, las ruedas nunca pisan las ramas antes de picarlas.

Cabina accesible desde el lado izquierdo a muy poca altura desde el suelo.

Para más información contactar
con los distribuidores en los teléfonos:

� 610809070 y 617771166.
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Programas IRTA de mejora de
la calidad de los aceites en
las zonas oleícolas catalanas

E
l ol ivo en Cataluña ocupa unas
122.792hectáreas (cercadel 5%de la
superficie española), con una produc-
ciónmedia de unas 35.000 t de aceite

(MARM, 2010). El 60% del olivar catalán se
concentra en la provincia de Tarragona, mien-
tras que Lleida representa el 34% y el 6% res-
tante se reparte entre Barcelona y Girona.Ac-
tualmente, en Cataluña están reconocidas, o
en trámite de aprobación,cincoDenominacio-
nes de Origen Protegidas (DOP) de aceite: Les
Garrigues (creada en 1977, variedad baseAr-
bequina); Siurana (creada en 1979, variedad
baseArbequina);Oli de laTerraAlta (reglamen-
to aprobado en 2002, variedad principal Em-
peltre); Oli del Baix Ebre-Montsià (creada en
2003, variedades Morrut, Sevillenca y Farga);
Oli de l’Empordà (en proceso de reconoci-
miento comunitario, variedad base Argudell).

La creciente competencia en el sector de
aceites vírgenes conDOP en España,con cerca
de veinticuatro especificaciones aprobadas y
otras seis en trámite de reconocimiento (figura
1), hace que algunas zonas productoras se or-
ganicen para mejorar sus estructuras producti-
vas, así como para conocer la calidad real de
sus aceites, con vistas a generar información
objetiva utilizable por sus canales de distribu-
ción.Eneste sentido,desde1998,el IRTA-Mas
de Bover, con el constante apoyo del Departa-
mentodeAgricultura,AcciónRural yMedioAm-
biente de la Generalitat de Cataluña (DAAM),
ha establecido convenios de colaboración con
asociaciones de productores, DOP y coopera-
tivas oleícolas catalanas y de otras autonomí-
as, con el fin de diseñar y tutorar programasde
mejora de la calidad de sus aceites.

Finalidad y objetivos de
los programas

El principal objetivo es lamejora de la cali-
dad global de los aceites vírgenes producidos,
racionalizando la toma de decisiones en la re-

Finalidad y objetivos, método de trabajo, análisis de la información y resultados obtenidos

ACEITE

�
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El IRTA-Mas de Bover, con el apoyo del Departamento de
Agricultura,Acción Rural y Medio Ambiente de la Generalitat de
Cataluña, ha establecido convenios de colaboración con
asociaciones de productores, DOP y cooperativas oleícolas
catalanas y de otras autonomías, con el fin de diseñar y tutorar
programas de mejora de la calidad de sus aceites. El principal
objetivo es la mejora de la calidad global de los aceites vírgenes
producidos, racionalizando la toma de decisiones
en la recepción de aceitunas, durante el proceso de elaboración
y en la clasificación de los aceites en bodega.

Romero,A.1; Martí, E.1; Hermoso, J. F1
y Tous, J.2.

1 IRTA Centro Mas de Bover. Constantí (Tarragona).
2 Dr. Ingeniero Agrónomo.
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cepción de aceitunas, durante el proceso de
elaboración y en la clasificación de los aceites
en bodega. Con ello, se persigue diferenciar e
identificar losaceites susceptiblesdeser enva-
sadosconmarcapropia,losquedebencomer-
cializarse en graneles, los aceites de enlace de
campañas, los susceptibles de ser presenta-
dos a concursos,etc.

En los programas de mejora de la calidad
del aceite (cuadro I) más avanzados (zona
Priorat), la finalidad última consiste en dotar al
sistemacomercial de informaciónobjetivaque
permita diferenciar el producto y facilitar su
venta.

Esquema básico de trabajo

Aunque cada programa está diseñado de
forma particular y puede irse adaptando a las
necesidades de cada almazara, el esquema
general incluye las siguientes actividades (fi-
gura 2):

•Reuniónde iniciodecampañayorganiza-
cióndel plande trabajoencada zonaproducto-
ra, donde asisten losmaestros de almazara.

•Visitasperiódicasa lasalmazarasduran-
te la campaña, con asesoramiento técnico,
tomademuestras y anotaciónde las condicio-
nes de proceso.

• Teléfono de asistencia permanente para
consultas relacionadas con elaboración o co-
mercialización, así como para el seguimiento
de lasmuestras.

• Análisis preliminar de muestras y reco-
mendacionesenelmismodía sobre regulacio-
nes y clasificación de aceites.

• Envío de las muestras de aceite a labo-
ratorio químico y al panel de cata oficial de

aceites de Cataluña,con especificación de los
parámetros a analizar. El objetivo es racionali-
zar los gastos de análisis, ya que no todas las
muestras requieren el mismo tipo de informa-
ción.

(1/Octubre/2011) VidaRURAL
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FIGURA 1
Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de aceites españoles, aprobadas o en
trámite de reconocimiento. (http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html)
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Montes de Granada
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IGP Aceite de Jaén
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CUADRO I.
Programas de mejora de la calidad concertados con el IRTA en Cataluña (periodo 1998-2011).

Zona Provincia Inicio Nº almazaras Capacidad de molturación Superficie olivarera Producción
total diaria involucrada aceite virgen Objetivos prioritarios

(t aceitunas/dia) (ha) (t aceite/año)

DOP Oli del Baix Ebre-Montsià Tarragona 1998 10 1.950 17.000 8.000* Aumentar volumen aceite
comercializable como DOP

DOP Siurana subzona Priorat Tarragona 2002 8 328 3.000 1.000
Diversificación de bodegas y
venta en mercados exterirores
de alta gama

DOP Oli de Terra Alta Tarragona 2004 5 222 5.700 860 Elección aceites envasables DOP

DOP Oli d’Empordà Girona 2005 4 256 2.900 600
Aprobación del Reglamento a
nivel comunitario y mejora de la
calidad global de los aceites

DOP Les Garrigues Lleida 2009 7 853 6.856 3.100

Diversificación de bodegas y
minimizar el impacto de las
heladas sobre la calidad del
aceite

Mancominidad Taula del Sénia Castellón, Tarragona 4,5 (olivos Obtención de aceites de
y Teruel

2009 8 —
monumentales catalogados)

10
alta gama

Total — 42 3.609 35.456 5.570 —

* Producción potencial, aunque actualmente el volumen de aceite certificado como DOP no alcanza las 1.000 t.
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• Comentario técnico, por parte del IRTA,
de los resultados analíticos del aceite, que in-
cluye categoría comercial,principales defectos
y su posible solución,perfil de atributos positi-
vos, vida útil y posibles vías de comercializa-
ción.

• Redacción de informes individuales de
campaña para cada almazara.

• Reunión de final de campaña, con pre-

sentación de resultados globales de cada zona
y previsión de trabajo de la campaña siguiente.

Análisis de la información
generada

Aunque la información individual de cada
empresa es confidencial, el análisis global de
todos losdatos recogidosduranteunacampa-

ña permite aprender sobre los problemas co-
munes observados en distintas almazaras y
bodegas, estableciendo vías de solución que
hayan demostrado su utilidad en otras instala-
ciones. También se aprende sobre la toma de
decisiones equivocadas, por factores mal in-
terpretados o no considerados.

Por otra parte, la identificación de proble-
mas que pueden afectar a varias instalaciones
permite diseñar ensayos experimentales con-
cretos que permitan su solución (p.e. ensayos
deaplicacióndemicrotalcoenpastasdifíciles,
análisis microbiológicos en tolvas de almace-
namiento de frutos,etc.)

Principales resultados obtenidos
hasta la fecha

Como los objetivos concretos de cadapro-
gramasondiferentes,los resultadosobtenidos
también lo son. Podemos destacar los que
consideramos más ilustrativos sobre las posi-
bilidades de estos programas para el sector
oleícola:

• Aumento significativo del porcentaje de
ventadeaceitesdecategoría virgenextraenva-
sados en la zona Priorat (DOP Siurana), que
aumentó de 325.000 a 500.000 litros en
cuatro años, siendo el objetivo para esta zona
los 600.000 l envasados, sobre una produc-
ción media anual de 900 t de aceite, como se
ilustra en la figura 3.

• Aumento significativo del porcentaje de
aceites potencialmente envasables, como en
el caso de la DOP Oli de la TerraAlta que pasó
del 20 al 70% gracias a la acción del Consejo
Regulador de estaDOP y hasta el 90%una vez
puesto enmarchael programademejora de la
calidad impulsadopor el IRTA.Estos incremen-
tos se deben a la implantación de sistemas de
diversificación de los aceites en bodega y a la
interpretación técnica de la información de los
paneles de cata que permite detectar puntos
problemáticos en los procesos de elaboración
(figura 4).

•Estudiode la viabilidadde sistemasmix-
tos de recolección en la zona Baix Ebre-Mont-
sià (mecanizaciónde la recolección,reducción
del tiempo entre cosecha y molturación, etc.)
paramejorarel sistematradicionalde recogida
de aceituna del suelo.

• Estudio de la aceptación, por parte de
los consumidores catalanes,de losaceites tra-
dicionales de la zona Baix Ebre-Montsià, en
comparación con el virgen extra más vendido
delmercadoespañol y conun tipodeaceitede

VidaRURAL (1/Octubre/2011)
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FIGURA 2
Esquema de trabajo de los programas de mejora de la calidad coordinados por el IRTA-Mas Bové.
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FIGURA 3
Evolución de la venta de aceites envasados de laAsociación de Oleicultores del Priorat, en los
cinco primeros años de aplicación del programa de mejora de la calidad para esta zona.
La producción total media es de 900 t anuales y el objetivo de venta es de 600 t al año.
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alta gamaproducido en lamisma zona a partir
de frutos de la variedad tradicional Sevillenca,
bajoelasesoramientodel IRTA.Elaceitesedis-
tribuyó a trescientas familias y fue bien valora-
do por el 70% de las mismas,mientras que el
aceite tradicional de la cooperativa gustaba al
56% de familias y el estándar de mercado al
50%; además, la proporción de rechazo pasó
del 30% en los aceites tradicional y de super-
mercado hasta el 15% en el caso de Sevillen-
ca.

• Estudio de viabilidad de la comercializa-
ción de aceites varietales de la zonaBaix Ebre-
Montsià.A partir de los resultados del estudio
anterior seconstató la viabilidaddeesta inicia-
tiva, así como los mercados de destino más
adecuados para este producto. Actualmente,
se están comercializando aceites de las tres
variedades tradicionalesde la zona(Farga,Mo-
rrudaySevillenca),siendoespecialmente inte-
resante la primera,por superfil sensorial inten-
so pero equilibrado, así como por presentar
una vida útil larga, adecuada para su comer-
cialización a través de mercados lejanos pero
demayor precio que el nacional.

• Programa de comercialización de acei-
tes certificados procedentes de olivos monu-
mentales de la Mancomunitat Taula del Sénia
(incluye municipios de Tarragona, Castellón y
Teruel), existiendo actualmente siete aceites
en el mercado elaborados en esta zona.

• Puesta en marcha de un sistema de in-
formación actualizada sobre las característi-
cas de los aceites disponibles en las bodegas,
dirigida a la gestión comercial de las mismas.
Se trata de un sistema gráfico que permite lo-
calizar un aceite de perfil concreto, dentro de
una zona de producción con varios elaborado-
res, así como seleccionar distintos aceites
cuya mezcla pueda dar lugar a un perfil deter-
minado no disponible como depósito indivi-
dual (diseño de coupages). Esta aplicación ya
se está utilizando en un coupage de alta gama
sensorialmente representativo de la zona Prio-
rat (Tarragona) y reproducible durante todo el
año y en campañas sucesivas (foto 1).

• Obtención de más de 35 galardones y
premiosa la calidadde los aceites,enunperio-
do de siete años (2003 a 2010), tanto a nivel
local ynacionalcomo internacional (cuadro II).

• Caracterización sensorial y química de
los aceites vírgenes producidos en cada zona,
a partir del análisis de una elevada proporción
de aceites de categoría extra producidos cada
año.La figura 5muestra los perfiles promedio
determinados para cada DOP catalana, que

hanservidodebaseparaactualizar lasespeci-
ficaciones de producto requeridas por la CE.

• Puesta en marcha de un programa de
colaboración con la Fundación Alicia (Alimen-
tación y Ciencia) paramejorar el nivel de infor-
mación del sector restaurador de alta gamaen

Cataluña, sobre las características del aceite
virgen catalán.

• Se ha incrementado la divulgación y
transferencia hacia el sector, en relación a la
mejora de la cultura del aceite, de las buenas
prácticas de cultivo,elaboración,etc.

ACEITE

�

REPORTAJE

�

FIGURA 4
Evolución del porcentaje de depósitos envasables como DOP Oli de laTerraAlta.

La colaboración entre investigación y sector
productor-elaborador,
como instrumento para la mejora de la comercialización
del aceite, ha demostrado ser muy útil para el sector
oleícola catalán

�

Foto 1. Aceite virgen extra de alta gama, sensorialmente representativo de la zona Priorat.
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Consideraciones finales

La colaboración entre investigación y sector productor-elaborador, como instru-
mento para la mejora de la comercialización del aceite,ha demostrado ser muy útil
para el sector oleícola catalán.

El apoyo institucionalaeste tipodeprogramasparece justificado,yaquehande-
mostradoquepermiten la sostenibilidad económica de los pequeños productores y
cooperativas de zonas tradicionales, con pocas alternativas de cultivo, que difícil-
mente pueden tener acceso a servicios técnicos propios.

La participación en estos programas sectoriales permite a los investigadores
identificar, en colaboración con el propio sector, cuáles pueden ser las líneas de in-
vestigación y desarrollo más interesantes a corto,medio y largo plazo.�
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FIGURA 5
Perfiles descriptivos típicos de los aceites extra de
las DOP catalanas.
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CUADRO II.
Relación de galardones y premios a la calidad del aceite, otorgados a las
cooperativas y empresas que forman parte de los programas coordinados
por el IRTA-Mas Bové, en el período 2003-2010.

Certamen Galardón

Los Ángeles County Fair (California) Dos medallas de plata y
unade bronce

Románico Esencia (aceites de Arbequina)
Tres primeros premios, cuatro
segundos, dos terceros y dos
accésits

Radio Turismo (Madrid) Una medalla de oro

FIO-Mora (aceites DOP Siurana y Terra Alta) Nueve primeros premios
y cinco segundos

Fórum Gastronómico de Vic (mejor producto) Un primer premio

Feria de productos ecológicos de Manresa Dos primeros premios

Diputación de Tarragona (aceites DOP Siurana, Baix Ebre-Montsià y Terra Alta) Cuatro primeros premios
y un accésit

Innovación tecnológica (PITA), de la Generalitat Cataluña Un primer premio

�
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Jaume Almacellas Gort, Jordi Giné Ribó y
Miquel Àngel Solé Riera.

Servicio de Sanidad Vegetal. DAAM. Generalitat de
Cataluña.

D
e todos los agentes fitopatógenos
que afectan los frutales de pepi-
ta, como peral, manzano, mem-
brillero y níspero principalmente,

el más importante sin lugar a dudas es Er-
winia amylovora, agente causal de la en-
fermedad conocida popularmente como
fuego bacteriano de las rosáceas. Esta en-
fermedad puede tener consecuencias epi-
démicas no solamente en las zonas agrí-
colas sino también en zonas donde sean
importantes las plantas silvestres u orna-
mentales de la familia de las rosáceas.

Esta bacteriosis, ya descrita en 1780 y
originaria de Estados Unidos, se fue exten-
diendo sucesivamente por el mundo hacia
Canadá, Nueva Zelanda, México y Europa
(figura 1). La situación en los países euro-
peos muestra también una distribución
amplia. Desde que fue introducida en In-
glaterra en 1957, saltó al continente en
1966 simultáneamente hacia Holanda y

El impacto en la producción de manzanas y peras puede ser importante para la economía de los agricultores

El fuego bacteriano, una
amenaza para el frutal de
pepita en España
Con la expansión del fuego bacteriano por toda
España, nuestra fruticultura puede sufrir un re-
vés importante. Hasta el año 2011 todas las zo-
nas de España disfrutaban de la condición de
zona protegida para la Unión Europea, pero
Castilla y León ha perdido este privilegio. La
aparición de nuevos focos hacia otras zonas fru-

tícolas productoras supone a la vez un cambio en
la lucha contra la enfermedad.Cabe extremar las
medidas de contención y erradicación o de lo
contrario nuestra economía frutícola puede es-
tar condicionada por el efecto de este patógeno.
Al mismo tiempo es necesaria una reflexión so-
bre esta nueva situación.

FRUTALESCULTIVOS
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Polonia y desde entonces se ha ido extendien-
do por todas las zonas productoras de frutal
de pepita de todo el continente. En Francia,
por ejemplo, se considera que desde su apa-
rición la producción de peral ha pasado a ser
testimonial, cuando este país era un productor
importante hace un tiempo.

La enfermedad tardó unos lustros en pe-
netrar en España. Esto fue tan buena noticia
que se generó una discusión sobre si en paí-
ses como el nuestro, más cálido y seco que
los países centroeuropeos, podría extenderse
la enfermedad de la misma forma que en
otras latitudes. La prueba evidente de la pre-
sencia de la enfermedad en países de Próximo
Oriente o el norte de África, como Israel o Egip-
to, empezó a desmentir estas teorías que se
sustentaban quizás más en un factor de suer-
te y en determinados flujos comerciales que

en aspectos epidemiológicos consistentes.
Así pues, a partir de 1995 la enfermedad

penetró oficialmente en España por Lezo (Gui-
púzcoa), en una plantación de manzano de si-
dra, y muy cerca de la frontera francesa. Des-
de entonces, la enfermedad ha ido dando
muestras de su agresividad en diversas zonas
españolas, cuyos agricultores y Administracio-
nes han luchado contra ella con mayor o me-
nor éxito según los medios de lucha dispues-
tos y condicionados por las circunstancias fa-
vorables o no tan favorables a la enfermedad
en cada situación particular.

Quizás desde sus primeras apariciones no
se había mostrado en España una situación
tan alarmante como la del año 2010 y lo que
llevamos de 2011. El contexto es crítico en
muchas zonas productoras y hace considerar
la posibilidad real de luchar con éxito contra la

enfermedad, de tal forma que se empiezan a
valorar como un escenario posible las posibi-
lidades de convivencia.

Situación actual en España

La situación actual de la enfermedad en
España es cuando menos delicada.

Hasta el año 2001 la enfermedad se cir-
cunscribe a la mitad norte de España, con
aparición lenta y gradual de focos y consi-
guiéndose casi siempre su erradicación.A par-
tir de este año la aparición de focos en más
zonas del norte, como León, Palencia o Bur-
gos, que se mantienen o aumentan en años
sucesivos, aporta la idea de una cierta genera-
lización regional. Desde entonces la extensión
desde estas zonas hacia el sur, a las provin-
cias de Ávila, Ciudad Real, Granada, Cáceres,
Badajoz y Salamanca, juntamente a la apari-
ción de nuevos focos en Alicante, Cuenca, Se-
govia, Toledo y Zaragoza en 2011, nos sugiere
que se está produciendo una expansión peli-
grosa de la enfermedad y se puede plantear si
es posible su generalización a casi toda la pe-
nínsula en un futuro próximo.

Cabe matizar sin embargo que algunas co-
munidades como Aragón o la Comunidad Va-
lenciana tienen focos recientes y que podrían
calificarse de puntuales respecto al resto de
sus zonas productoras. A pesar de lo anterior,
en algunas comunidades autónomas la erradi-
cación se muestra cada vez más compleja y
difícil si no se detiene el avance y se erradican
más focos que los que aparecen nuevamente.

Estatus de la enfermedad

El fuego bacteriano es una enfermedad
considerada de cuarentena en Europa. La Or-
ganización Europea para la Protección de las
Plantas (OEPP – EPPO), organismo interguber-
namental cuyo objetivo es la sanidad vegetal
en los países europeos, tiene clasificada a Er-
winina amylovora en la lista A2 como organis-
mo del que se recomienda su regulación como
cuarentena. En este mismo sentido, la Unión
Europea mediante las acciones de la Comi-
sión, la tiene incluida en la Directiva 2000/29
del Consejo de 8 de mayo de 2000, que esta-
blece las medidas de protección contra la in-
troducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegeta-
les y contra su propagación en el interior de

FIGURA 1
Distribución mundial de Erwinia amylovora. Fuente:EPPO – OEPP.

Quizás desde sus primeras apariciones no se
había mostrado en España una situación
tan alarmante como la del año 2010 y lo que llevamos de
2011. El contexto es crítico en muchas zonas productoras
y hace considerar la posibilidad real de luchar con éxito contra
la enfermedad, de tal forma que se empiezan a valorar como
un escenario posible las posibilidades de convivencia

�

Continúa en pág. 24 �
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la misma. Esta disposición define el concepto
de zona protegida, según el cual es una zona
de la Unión Europea en la que no es endémi-
ca ni se encuentra establecido un organismo
nocivo (en nuestro caso Erwinia amylovora) de
cuya presencia existe constancia en alguna
parte de la UE, aún cuando las condiciones
en dicha área puedan ser favorables al esta-
blecimiento del mismo, o en la que existe ries-
go de establecimiento de determinados orga-
nismos nocivos a causa de condiciones ecoló-
gicas favorables.

Por lo que atañe a España y a Erwinia
amylovora, nuestro país disfrutaba reciente-
mente de la condición de zona protegida. El
estatus anterior se perdió en parte cuando el
pasado 5 de mayo de 2011 fue publicado el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 436/2011
de la Comisión, que determinó que la Comuni-
dad de Castilla y León deja de ser reconocida
como zona protegida respecto a Erwinia amy-
lovora. Esta modificación de la normativa su-
pone un cambio importante, tanto en las me-
didas fitosanitarias a tomar para el control de
la enfermedad como en el comercio de espe-
cies susceptibles a la misma.

La regulación de los mecanismos y accio-

nes contra fuego bacteriano en España se es-
tableció mediante el Real Decreto 58/2005,
de 21 de enero (BOE núm. 19, de 22 de ene-
ro), por el que se adoptan medidas de protec-
ción contra la introducción y difusión en el te-
rritorio nacional y de la Comunidad Europea
de organismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales, así como para la exporta-
ción y tránsito hacia países terceros. Esta dis-
posición traspone en España el mandato de la
Directiva 2000/29 del Consejo anteriormente
citada. Además, existía desde el año 1999 el
Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, por el
que se establece el programa nacional de
erradicación y control del fuego bacteriano de
las rosáceas.

Así pues, juntamente a la Ley de Sanidad
Vegetal (BOE 279, de 21 de noviembre de
2002), disponemos de suficientes herramien-
tas legales para la lucha contra el fuego bac-
teriano de una forma eficaz. La cuestión sea
quizás qué medios ponen a disposición las
distintas CC.AA. junto a estas medidas, ya sea
de detección o de erradicación. Sobre este
punto, hay que tener en cuenta no solamente
las decisiones que puedan ser tomadas con
efectos regionales, sino los efectos de unas

zonas productoras sobre el resto, lo cual nos
lleva a considerarlo una cuestión de responsa-
bilidad colectiva o social.

Repercusiones al no ser
zona protegida

El cambio de zona protegida a zona no
protegida puede ser importante, incluso tras-
cendental para algunas zonas productoras.
Los cambios se producirán respecto a las me-
didas fitosanitarias y al comercio. Podemos
comprenderlo mediante las siguientes apre-
ciaciones.

Viveros
Dentro de una zona no protegida todos los

vegetales se identificarán con el pasaporte fi-
tosanitario convencional. Con este nuevo es-
tatus, los viveros de producción de una zona
no protegida no podrán enviar plantas suscep-
tibles a fuego bacteriano a zonas protegidas
pero sí a zonas no protegidas, a excepción de
que las parcelas estén dentro de una zona
tampón. Las zonas tampón deberán tener una
superficie mínima de 50 km2 y estar someti-
das a un sistema de control oficial riguroso pa-
ra demostrar que dentro de ellas no existe el
patógeno.

Los viveros que no estén situados en zo-
nas tampón solamente podrán enviar plantas
a zonas no protegidas.

Comercio de material vegetal
susceptible y de fruta de pepita

Respecto a las plantas que salen de la zo-
na no protegida, si el destino es una zona pro-
tegida solamente se podrán enviar vegetales
con el pasaporte fitosanitario ZP si proceden
de zona tampón. Si el destino es una zona no
protegida, los vegetales solamente irán provis-
tos de pasaporte fitosanitario convencional. En
este caso solamente es necesario que los ve-
getales de la parcela con síntomas hayan sido
destruidos, y no es necesario que procedan de
una zona tampón.

Respecto al material vegetal que entra en
una zona no protegida, solamente será necesa-
rio que disponga de pasaporte convencional si
procede de otra zona no protegida, y de pasa-
porte ZP si procede de una zona protegida.

El comercio dentro de una misma zona no
protegida solamente precisa de pasaporte fi-
tosanitario convencional.

CUADRO I.
Susceptibilidad de las variedades de peral y manzano a fuego bacteriano. Fuente: Palacio-Bielsa y
Cambra Álvarez, 2009. El fuego bacteriano de las rosáceas (Erwinia amylovora).

PERAL

Poco susceptibles Medianamente susceptibles Susceptibles Muy susceptibles

Ercolini (Coscia) Buena Luisa de Avranches Abate Fetel Alexandrine Douillard
Magallón (Leonardeta) Mantecosa Bosc (Kaiser) Agua de Aranjuez (Blanquilla) Decana del Comicio
Roma Mantecosa Hardy Conferencia Packam´s Triumph

Mantecosa Precoz Morettini Devoe Passe Crassane
General Leclerc
Gran Champion
Limonera (Dr. Jules Guyot)
Santa Maria Morettini
William’s (Barlett)

MANZANO

Poco susceptibles Medianamente susceptibles Susceptibles Muy susceptibles

Early Red One Gala Belleza de Roma (Rome Beauty) Idared
Golden Delicious Granny Smith Fuji Reina de Reinetas
Golden Smoothee Jonagold Gloster
Lysgolden Reineta Gris Jonathan
Mutsu Melrose
Oregon Spur Verde Doncella
Ozak Gold
Red Chief
Reineta Blanca
Royal Gala
Starking Delicious
Starkimson
Topred
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En principio el comercio de fruta no debe
verse afectado por este cambio aunque se co-
noce que a menudo los países terceros ponen
inconvenientes y trabas a la importación.

Prospecciones e inspecciones oficiales
En general se reduce de forma notable la

intensidad de las medidas de control en com-
paración con las exigidas para las zonas pro-
tegidas (artículo 4 del Real Decreto
1201/1999).

Con el estatus de zona no protegida no es
preceptivo (según el artículo 2 del Real Decre-
to 1201/1999) aplicar dichas medidas, prin-
cipalmente los estudios epidemiológicos siste-
máticos, pero se considera fundamental por
parte de la Administración seguir actualizan-
do los programas epidemiológicos en las zo-
nas de fruta de pepita de calidad.

A diferencia del resto de medidas, como
se ha explicado en el caso de viveros, se inten-
sificarán las inspecciones en viveros de zonas
calificadas tampón según lo que establece el
Real Decreto 58/2005.

En caso de que a pesar de todo se desee
volver al estatus de zona protegida, se deberán
adoptar medidas orientadas a la erradicación
y a la prevención, como la garantía de introdu-
cir material vegetal con pasaporte fitosanitario
ZP, la prospección prioritaria de nuevas planta-
ciones y la prospección sistemática de planta-
ciones regulares. El mantenimiento de las re-
des de vigilancia parece poco efectivo en esta
situación, si bien será recomendable continuar
la vigilancia de las masas silvestres y orna-
mentales de especies susceptibles para elimi-
nar las infecciones y retirar la mayor parte del
inóculo.

Detección y erradicación de
infecciones

Ante nuevas detecciones de la enferme-
dad no será necesario declarar oficialmente el
foco, por lo que se simplifica el procedimiento.
El propietario deberá sin embargo evitar la pro-
pagación de la enfermedad y proceder al
arranque y destrucción de plantas con sínto-
mas o de las partes afectadas de la planta.
De no hacerlo, subsidiariamente deberá des-
truir los vegetales la Administración, cargándo-
le los costes al agricultor. Se deduce, por tan-
to, que los costes derivados de la erradicación
de la enfermedad se atribuirán al agricultor a
menos que los entes públicos instituyan medi-

das de compensación en estos casos, lo cual
no es obligatorio.

Impacto en nuestra
fruticultura

En el 2009 España fue el sexto productor
mundial de pera después de China y a corta
distancia de Estados Unidos, Italia,Argentina y
Corea del Sur (Faostat). Por otra parte, ocupó
el séptimo lugar en el ranking exportador mun-
dial (año 2008), detrás de Holanda,Argentina,
Bélgica, Italia, China y Estados Unidos, con
perspectivas de crecimiento sostenido, aun-
que existe cierta variabilidad anual.

La producción mundial de peras ha expe-
rimentado un crecimiento muy importante de
su productividad en los últimos diez años. En
1996, la producción total alcanzó las 407.000
toneladas y en la campaña 2006/2007 se re-
gistró una producción de 620.000 toneladas,
lo que significa un aumento del 52% en la dé-
cada 1996-2006.

En cuanto a producción de manzana, Es-
paña ocupó en 2009 la decimonovena posi-
ción en la producción mundial y la quinta po-
sición (año 2008) en el ranking exportador
(Faostat).

La superficie productora de peral españo-
la ha ido disminuyendo en la última década,
desde las 40.400 ha en 1999 hasta las
28.000 ha en 2008 (MARM). Asimismo la
producción ha ido disminuyendo hasta las
464.000 toneladas en 2009, con un valor me-
dio de 263,3 millones de euros en los diez úl-
timos años. Las exportaciones de este año han
representado un 21% de la producción total,
siendo en el año 2008 del 24%.

La superficie productora de manzano tam-
bién ha disminuido en España, aunque con un
impacto algo menor que el peral. Se ha pasa-
do de las 49.100 hectáreas en 1999 hasta
32.700 hectáresas en 2009. La producción
del año 2009 ha sido de 602.000 toneladas,
con un valor medio de 222,3 millones de eu-
ros en los diez últimos años. Las exportaciones
de este año han representado un 13% de la
producción total, siendo un 18% el año ante-
rior.

En cuanto a la estructura varietal en Es-
paña, el número de variedades con relativa
importancia económica en peral resulta tam-
bién limitado: la Conference y la Blanquilla re-
presentan entre ambas más del 60% de la
producción. En los últimos años, sólo la Confe-
rence ha experimentado un mayor incremento
de superficie en detrimento de la Limonera.
Detrás de estas, le siguen a mucha distancia
en producción: Ercolini-Coscia, Limonera-Gu-
yot, William’s y el resto. Este perfil varietal nos
indica que más del 60% de la producción re-
cae en variedades susceptibles o muy suscep-
tibles a fuego bacteriano (cuadro I).

Respecto al manzano, la mayor parte de
las variedades cultivadas en España son poco
susceptibles, con algunas medianamente sus-
ceptibles a fuego bacteriano, una situación in-
versa al peral. Respecto al manzano de sidra,
poco importante en volumen general pero muy
importante en las zonas productoras, la ma-
yoría de las variedades son susceptibles o muy
susceptibles.

Conviene recordar ahora las palabras en
una conferencia del experto investigador en
fruticultura Ignacio Iglesias sobre las perspec-
tivas del peral en España y Europa y su rela-
ción con el fuego bacteriano (Interpera, 2008).
Iglesias asegura que el peral era una especie
con una buena adaptación a climas cálidos y
una menor intercompetencia a escala global
que otras frutas. Según su opinión, «en Espa-
ña el cultivo muestra mejores perspectivas de

Síntomas típicos de fuego bacteriano con forma de
cayado de pastor. Foto: J. Almacellas.
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futuro que en otros países de la UE, con mayo-
res costes de producción y afectados por el
fuego bacteriano. Pero a pesar del número de
variedades obtenidas en las dos últimas déca-
das, la oferta ha seguido concentrada en las
tradicionales y los consumidores atraídos por
las numerosas innovaciones llevadas a cabo
en otras frutas, no se han decantado por una
fruta, la pera, que en general, no ha sufrido
cambios».

¿Cual es la respuesta a la enfermedad
que preconizan nuestros expertos? Según se
cita literalmente en la reciente publicación de
Palacio y Cambra (2009): «La muerte progre-
siva de los árboles de variedades sensibles
afecta a la producción, modificando la estruc-
tura varietal del sector frutícola e incrementan-
do los costes de producción. En algunas zo-
nas de Estados Unidos y Europa, el cultivo del
peral ha sido abandonado a causa de esta en-
fermedad. En Francia, la producción de pera y
manzana, obligada a convivir con la enferme-
dad, ha tenido que sufrir una reconversión va-
rietal, llegando incluso a la desaparición del
cultivo del peral en las zonas más afectadas.
Actualmente la legislación francesa prohíbe la
plantación, multiplicación y comercialización
de las siguientes especies y cultivares, debido
a su alta sensibilidad al fuego bacteriano: cin-
co variedades de peral (Bronstar, Passe Cras-
sane, Laxton’s Superb, Durondeau, Madame
Ballet), dos variedades de peral Nashi (Kumoi
y Nijisseiki), dos de manzano de mesa (Ab-
bondanza y James Grieve), cinco de manzano
de sidra, todas las especies y cultivares de
Crataegus y distintas variedades de Cotoneas-
ter y Pyracantha (Arrêté du 12 Août 1994)».

Si añadimos a lo anterior que según la
OEPP/EPPO aún permanecen libres de fuego
bacteriano zonas frutícolas del Hemisferio Sur,
como Sudáfrica, Chile, Argentina y Brasil, que
son hoy en día importantes exportadores de
fruta de pepita, así como Australia, podemos
entender lo que podría suponer el cambio de
zona protegida a zona no protegida, con con-
secuencias económicas importantes para las
zonas productoras.A ello cabe añadir que to-
davía no hay citas de la existencia de la enfer-
medad en el resto de países de América del
Sur,África (exceptuando Egipto y Marruecos),
China y Japón. La situación de China, país
aún con la mayor parte de consumo en el
mercado interno, nos tiene que hacer refle-
xionar, puesto que esta situación puede cam-

biar en un futuro próximo.
La conclusión es clara. O bien redunda-

mos los esfuerzos en contener la enfermedad
y mantener a España entera o en su mayor
parte en el estatus de zona protegida o bien la
producción de pera y vivero de peral se puede
ver seriamente resentida respecto a nuestros
competidores comerciales en el mercado
mundial. El impacto en manzano puede ser
menor, pero ello no quiere decir que pueda ser
poco importante y que no sea conveniente in-
vertir esfuerzos en la erradicación.

Actuaciones para la
contención de la enfermedad

En España hay varias zonas frutícolas con
producciones de las diversas especies de ro-
sáceas donde éstas son rentables y su pro-
ducción ofrece ventajas respecto a otros paí-
ses de la Unión Europea. En estas zonas es
muy importante preservar las producciones
que se realizan.

Por tanto, será conveniente evitar la intro-
ducción de la bacteria y si ésta se llegara a
producir proceder a su rápida detección y erra-
dicación de los focos.

Para poder conseguir este fin es preciso:
- Tener una política clara de prospección

de las plantaciones comerciales, haciendo es-
pecial énfasis en las especies y/o variedades
más susceptibles, para detectar de forma inci-
piente posibles focos de la enfermedad.

- En caso de detectar algún foco, proce-
der de forma rápida y inmediata a su erradica-
ción mediante el arranque y incineración de
las parcelas afectadas. Hay que tener en cuen-
ta la rápida progresión de la enfermedad, so-
bre todo en las variedades más susceptibles.
En estos casos hay que tomar medidas de
prevención arrancando más árboles de los que
en principio puedan verse afectados.

- Dotar de las partidas presupuestarias ne-
cesarias para poder pagar las indemnizacio-
nes que están establecidas en la legislación
vigente.

- Ante la aparición de un foco de la enfer-
medad y paralelamente a la destrucción de
las parcelas afectadas, realizar la prospección
intensiva de la zona de seguridad que se esta-
blezcan, con el fin de detectar otros posibles
focos de la enfermedad.

- Realizar campañas de información y di-
vulgación de la enfermedad con la finalidad

de que los agricultores sepan reconocerla y
así poder informar a las autoridades compe-
tentes de cualquier síntoma sospechoso de la
enfermedad.

Conclusiones

Es necesario contener la progresión de la
enfermedad y mantener España o las princi-
pales zonas productoras de rosáceas en el es-
tatus de zona protegida.

Es necesario, pues, que todas las partes
implicadas (Administración, agricultores, téc-
nicos, etc.) hagan un esfuerzo para la conten-
ción de la enfermedad, y hay que tener en
cuenta también el principio de solidaridad en-
tre zonas productoras ya que una mala actua-
ción en una zona puede tener repercusión en
todo el sector a nivel nacional.

Cualquier persona que observe un sínto-
ma sospechoso de la enfermedad debe alertar
rápidamente a las autoridades competentes
de su comunidad autónoma.�
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Alfredo López. Redacción Vida Rural.

La campaña oleícola 2010/11 tocó a su fin
este 30 de septiembre y la nueva afronta
muchos riesgos que ahora mismo están sin
despejar. El primero de ellos, y el que más
preocupa, es el de las elevadas existencias
almacenadas de aceite de oliva, que se une a
los persistentes bajos precios de venta de

origen desde almazara.A pesar de las expor-
taciones récord y de la ligera recuperación
del consumo interno, se prevé que los exce-
dentes sean históricamente elevados. Mien-
tras, a cierre de edición, la Comisión Euro-
pea aún no había decidido si abrir o no el al-
macenamiento privado, a pesar de la
petición del MARM al comisario europeo de
Agricultura, Dacian Ciolos, y de prácticamen-
te todo el sector productor.

DOSSIER OLIVAR

E
l sector productor y cooperativo espe-
raba, no obstante, una respuesta rá-
pida de Bruselas, tras la petición ofi-
cial del departamento de Rosa Agui-

lar, argumentando el fuerte descenso de los
precios de los aceites vírgenes y de algunos
lampantes por debajo del nivel de activación

del mecanismo de almacenamiento privado de
aceite de oliva.

A falta de cuadrar los datos de final de cam-
paña, a 30 de septiembre, se estimaba que la
campaña 2010/11 podría acabar con unos
stocks en manos privadas de más de 450.000
toneladas para enlace entre campañas, frente a

un volumen más idóneo de 250.000 t para cu-
brir sin problemas la demanda de los dos últi-
mos meses de 2010.

A la vez, las previsiones iniciales de produc-
ción de aceite de oliva para este nuevo periodo
2011/12 eran similares a las del último año,
con alrededor de 1,4 millones de toneladas.

Las elevadas existencias
de aceite de oliva
pesan en el mercado

Resistencia de
variedades de olivo
en un campo
infestado por
Verticillium dahliae

Análisis técnico-
económico de los
nuevos modelos
de explotación
oleícola

Efecto del fertirriego
en la distribución
y disponibilidad de
macronutrientes
en olivar

Seguridad en
tratamientos
herbicidas en la
zona bajo la copa
del olivo

Respuesta de un
olivar a diferentes
intensidades
de poda de
renovación
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DOSSIER OLIVAR

Si se extrapolan los datos ya conocidos a lo
que quedaba aún por contabilizar los meses de
agosto y septiembre a cierre de edición, la cam-
paña 2010/11, según la Agencia para el Aceite
de Oliva (AAO),podría haber terminado con unas
salidas al mercado cercanas a los 1,38 millones
de toneladas, con una media mensual de
114.820 t, absorbiendo prácticamente la pro-
ducción de esa campaña, que se elevó a
1.387.200 toneladas.

Hasta finales de julio (cuadro I), habrían sa-
lido al mercado ya cerca de 1.150.000 tonela-
das, un 5,5% más que un año antes,de las cua-
les 680.100 t correspondían a ventas exteriores,
con un alza del 7,24% y con posibilidad de lle-
gar hasta cerca de las 800.000 t al final de cam-
paña, marcando un nuevo récord, y 468.100 t
(+3%) destinadas al mercado interior aparente.
Las existencias a 31 de julio se quedaban en
693.600 toneladas (+8,24%), de las cuales

533.600 t estaban en manos de almazaras y en
los depósitos de la Fundación Patrimonio Comu-
nal Olivarero (FPCO) y, sorprendentemente,otras
160.000 t (+24,8%),una cifra bastante elevada,
en poder de envasadores, refinadores y opera-
dores industriales.

Como se ha indicado, uno de los mayores
temores del sector es que, a pesar de la fuerte
caída de precios y del récord exportador, al final
de la campaña pasada 2010/11 queden sin
vender entre 450.000 y 460.000 t, que se acu-
mulen para el enlace de la que ahora se inicia.
Se trata, a todas luces, de un volumen conside-
rablemente elevado, según fuentes del sector, y
lleva a afrontar con bastante inquietud la nueva
campaña, teniendo en cuenta, además, la per-
sistencia de los bajos precios en origen, que se
ha agudizado más si cabe a finales de la campa-
ña recién acabada.

De ahí que la petición de que se active el
mecanismo de almacenamiento privado, aun-
que casi todo el mundo crea que es una medida
paliativa y coyuntural, cobre mayor importancia
en estos momentos de crisis y de incertidumbre,
pero sin que sea la solución estructural que el
sector en su conjunto viene reclamando.

El MARM argumentaba en su petición a Cio-
los y al director general de Agricultura de la CE,
José Manuel Silva, que la categoría de aceite de
oliva virgen se había situado en nuestro país por
debajo de los umbrales de activación del alma-
cenamiento privado durante las dos últimas se-
manas (cuadros II, III, IV y V).

Una situación, la de la drástica disminución
de los precios en origen, que lleva a que éstos
sean claramente inferiores a los costes de pro-
ducción, estimados en los estudios realizados
por el MARM y la Junta de Andalucía, entre 2 y
2,40 €/kg. Unos precios tan bajos, que se han
venido arrastrando a lo largo de toda la campa-
ña 2010/11 y para todas las categorías de acei-
te de oliva.

Activar el
almacenamiento

En concreto, en el caso de la categoría de
oliva virgen, la cotización media de la semana
36 (del 5 al 11 de septiembre) y de la semana
37 (del 12 al 18 de septiembre) se situó en
169,91 €/100 kg y en 168,80 €/100 kg, res-
pectivamente, con un descenso de casi el 5,8%
en los últimos cinco meses y,por tanto, inferiores
al precio de referencia, fijado ya hace más de

CUADRO I.
Origen y destino de los recursos del mercado de aceite de oliva (miles de toneladas).
Campaña 2010/11 (31/07/2011).

Julio 2011 2009/10 2010/11 (%) Var.
ORIGEN
Existencias iniciales (1/10) 285,7 420,7 +47,25
- En almazaras y FPCO 169,2 299,4 +76,95
- En Envas./Refin./Operad. 116,5 121,3 +4,12
Producción 1.401,5 1.387,2 -1,02
Importaciones 42,3 33,9 -19,86
Total disponib. de mercado 1.729,5 1.841,9 +6,49
DESTINO
Mercado interior aparente 454,5 468,1 +2,99
Exportaciones 634,2 680,1 +7,24
Total salidas al mercado 1.088,7 1.148,2 +5,47
Existencias finales (31/07) 640,8 693,6 +8,24
- En almazaras y FPCO 512,6 533,6 +4,10
- En Envas./Refin./Operad. 128,2 160,0 +24,80
Fuente: Avance de la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO).

CUADRO II.
Precios medios* de activación del almacenamiento privado de aceite de oliva.

Tipo de calidad de aceite de oliva Precio representativo para almacenamiento privado*
Virgen extra 1.779 €/t
Virgen 1.710 €/t
Lampante (B.1º)** 1.524 €/t
Fuente: FEGA * Precio medio registrado en el mercado a partir del cual puede activarse el almacenamiento privado.
** El importe se reducirá en 36,70 €/t por cada grado de acidez libre superior a 2 grados.

CUADRO III.
Precio en mercados representativos del aceite de oliva virgen de 0,8 a 2º.

Mercado representativo Semana 5-11/09/2011 Semana 12-18/09/2011 Variación
(€/100 kg)* (€/100 kg)* (€)

Badajoz 174,20 174,20 0,00
Córdoba 167,15 167,15 0,00
Granada 165,00 161,00 -4,00
Jaén 171,29 169,79 -1,50
Sevilla 175,65 174,65 -1,00
Tarragona 175,50 175,50 0,00
Toledo 172,00 179,00 -3,00
Fuente: S.G. Estadística. MARM. * Precios sobre almazara, sin IVA.
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una década (1998), por debajo del cual puede
activarse el almacenamiento privado, fijado en
unos 170,0 €/100 kg en esta categoría.

El propio Reglamento (CE) 826/2009 de-
termina que si se registra un precio medio en el
mercado inferior durante un periodo de al menos
dos semanas al precio representativo para acti-
var el almacenamiento,este plazo permitiría ya a
Bruselas poner en marcha el mecanismo de al-
macenamiento privado, incluso por territorios y
categoría de aceite.

En las semanas de septiembre, estas condi-
ciones, según los datos oficiales del MARM, se
han cumplido para el oliva virgen, no así para el
oliva virgen extra, que cotiza a precios de 1,8
€/kg, en todo caso por debajo de los costes de
producción.

También, según fuentes de FAECA y ASAJA
Jaén, las condiciones de estar por debajo del ni-
vel de apertura del almacenamiento privado se
han cumplido también en el aceite de oliva lam-
pante para refinado, que se han situado entre
1.510 y 1.520 €/t,por debajo de los 1.524 €/t,
que establece el Reglamento para activar la cita-
da medida de gestión.

Desde el MARM se considera que la situa-
ción del mercado es muy preocupante, como se
refleja en una permanente y continua caída de
los precios del aceite de oliva. Esta situación
aconseja, argumenta este departamento, la
apertura del mecanismo de almacenamiento pri-
vado de aceite de oliva, contemplado en el artí-
culo 33 del Reglamento (CE) 1234/2007.

La organización ASAJA-Jaén ha recordado
que cuando el sector del olivar se entrevistó con
el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, a fi-
nales del pasado mes de mayo para entregar las
cerca de 75.000 firmas en apoyo de la apertura
del almacenamiento privado,éste se comprome-
tió a permitir esta medida una vez que fuese in-
formado por el Gobierno español de la caída de
los precios hasta los niveles establecidos por la
Unión Europea.Esta organización aboga,como el
resto del sector español del olivar, por una ac-
tualización de los precios de activación del al-
macenamiento privado de aceite, ya que los vi-
gentes están obsoletos.

Así, señala que para que la medida fuera efi-
caz y tuviese en cuenta los costes de produc-
ción, los aceites virgen extra tendrían que empe-
zar a almacenarse cuando su precio de mercado
fuese inferior a entre 2,3052 y 2,5822 €/kg, y
no a 1,779 €/kg, como está ahora; en el caso
de los aceites virgen, el margen actualizado de-

bería pasar de 1,71 €/kg a 2,21-2,48 €/kg, en
función de la variación de los diferentes índices
analizados por el MARM.

Por su parte, la FederaciónAndaluza de Em-
presas Cooperativas (FAECA) considera que
ahora que los bajos precios de cotización oficia-
les se convierten en la principal justificación de
la medida, tras haberse ignorado la perturba-
ción grave del mercado a lo largo de toda la
campaña 2010/11, no se puede dejar pasar
la oportunidad de lograr que Bruselas active el
citado mecanismo y que el comisario Ciolos
cumpla con su compromiso con España.

Para FAECA existen datos suficientes para
justificar ante Bruselas que los precios del acei-
te de oliva se encuentran por debajo de los es-
tipulados en el Reglamento 1234/2007 para
poner en marcha una medida de ayuda al sec-

tor oleícola en los momentos iniciales de la
nueva campaña.

Mejor información
de precios

Asimismo, las cooperativas reiteran al MARM
su solicitud para que modifique de una vez por
todas la Orden APA/2677/2005, para lograr en
el futuro un sistema de recogida de información
de precios más riguroso y representativo. En opi-
nión de FAECA, se debería obligar a todas las al-
mazaras a comunicar mensualmente los precios
medios de sus contratos de compraventa, incor-
porando para ello un nuevo apartado en sus de-
claraciones de existencias, dirigidas a la AAO.

De este modo, el MARM dispondría de una
información real al 100% y actualizada de un
modo sencillo, sin ningún coste añadido y, por
su parte, los productores ganarían un mecanis-
mo de defensa ante los precios ruinosos que es-
tán percibiendo, sumando un argumento más a
la hora de justificar la activación de las ayudas
europeas, mientras se consigue actualizar unos
valores de referencia, «que distan mucho de la
realidad actual del propio sector».

La última vez que se activó el mecanismo
de almacenamiento privado fue en la campaña
2008/09 (cuadro VI), en la que se lograron re-
tirar coyunturalmente del mercado cerca de
33.240 t de aceite de oliva, con un presupuesto
comunitario de ayuda de apenas unos 8 millo-
nes, pero cuyo objetivo principal se cumplió en
ese momento, al elevar las muy bajas cotizacio-
nes en origen, similares a las actuales.

Fue en las campañas de 1987/88 y
1991/92 cuando se retiraron del mercado los
volúmenes de aceite más elevados, con cerca
de las 200.000 toneladas, aunque el gasto ma-
yor se produjo en la campaña 1992/93,cuando
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CUADRO IV.
Precio en mercados representativos del aceite lampante de más de 2º.

Mercado representativo Semana 5-11/09 2001 Semana 12-18/09 2001 Variación
(€/100 kg)* (€/100 kg)* (€)

Córdoba 161,65 161,65 0,00
Granada 163,50 159,00 -4,50
Jaén 162,27 161,37 -0,90
Málaga 162,50 162,50 0,00
Sevilla 161,89 160,89 -1,00
Tarragona 159,27 159,27 0,00
Badajoz 157,80 157,80 0,00
Fuente: S.G. Estadística. MARM. * Precios sobre almazara, sin IVA.

La apertura del
almacenamiento privado

es vital para aliviar un
poco la difícil situación de
los precios en el mercado,

de cara a este inicio de
2011/12, al permitir la
retirada coyuntural de

parte de las 450.000 t de
existencias de aceite de

oliva almacenadas, con las
que concluyó el 30 de

septiembre la campaña
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esta medida de gestión de 164.356 t de oferta
costó a las arcas de Bruselas unos 15,7 millones
de euros.

De cualquier forma, de aprobarse, esta me-
dida se pondría en marcha con mucho retraso
para tener efectividad sobre la evolución de las
cotizaciones en origen de la campaña 2010/11,
que oficialmente concluyó el pasado 30 de sep-
tiembre.

Sin embargo, probablemente sí lograría ali-
viar el inicio de la campaña 2011/12, al retirar
coyunturalmente del mercado durante un perio-
do máximo de nueve meses parte de las eleva-
das existencias que no se han logrado comer-
cializar, a pesar del récord de exportación e inclu-

so de la ligera mejora del consumo interno,dan-
do un argumento de peso para que los precios
en origen no continúen su senda bajista.

De hecho,el mero anuncio del MARM,con el
apoyo de todo el sector productor, sobre su soli-
citud para que Bruselas activara este mecanismo
en el último Consejo de Ministros de Agricultura
del 21 de septiembre, fue suficiente para que
los precios del aceite de oliva iniciaran una lige-
ra recuperación unos días después.

Por el contrario, una negativa a esta petición
o una tardanza excesiva en la respuesta podría
contribuir a deprimir las cotizaciones aún más
de lo que ya lo están, según apuntan fuentes del
propio sector.

Crisis en aceituna
de mesa

Si difícil es la situación en aceite de oliva,
no lo es menos en aceituna de mesa. Aunque
se prevé una producción inferior en más del 10%
sobre la cosecha de 2010, el importante des-
censo del consumo interno y de las exportacio-
nes, ha hecho que los excedentes acumulados
sean bastante importantes.

La previsión es que logre entre 500.000 y
522.000 t de aceituna de aderezo, inferior a los
algo más de 600.000 t de la campaña
2010/11, lo que podría aliviar la crítica situa-
ción (cuadroVII).Sin embargo, las buenas cose-
chas previstas en países terceros, sobre todo
Egipto (500.000 t y récord histórico), Siria
(+16% y 165.000 t), Irán (+88% y 45.000 t) y
Turquía (+36% y 450.000 t) no van a facilitar
precisamente la salida de la crisis actual por la
mayor competencia que va a existir en los merca-
dos internacionales.

Los primeros efectos ya se han visto en los
bajos precios que se paga por la aceituna en ori-
gen, de forma que, segúnASAJA-Sevilla, los olei-
cultores pierden 0,27 € por cada kilo de aceitu-
na por los costes de producción y, por tanto, no
salen las cuentas. Esto está llevando a que haya
muchos árboles que se quedan sin cosechar,
porque no es rentable, lo que se traduce tam-
bién en una pérdida de empleo y de menores
peonadas en el campo, o que se vayan a desti-
nar a la producción de aceituna para molienda
en los próximos meses.

En la variedad Gordal, por ejemplo, los in-
dustriales están pagando unos 0,88 €/kg, fren-
te a los 1,20 €/kg de años anteriores, y cuando
el precio normal para cubrir costes de produc-
ción y recolección eran de al menos 1 €/kilo.

La patronal industrial del sector, Asemesa,
se defiende al señalar que la situación crítica es
para todos, ya que el consumo ha disminuido
por la crisis y la agresiva actitud de la distribución
ha hecho que los márgenes bajaran al mínimo.

A 31 de julio, según los últimos datos de la
Agencia para elAceite de Oliva (AAO) a cierre de
edición, la comercialización de la campaña
2010/11 se ha reducido un 6%,hasta 424.230
t, de las cuales 272.000 t fueron a la exporta-
ción y 152.030 t (-15%) al mercado interior apa-
rente.

Las existencias en esa fecha, en cambio, se
elevaban a 415.080 t (+30%), debido a los
stocks sin vender en las entamadoras.�

DOSSIER OLIVAR

CUADRO V.
Precio medio del aceite de oliva virgen de entre 0,8 y 2º en España (€/100 kg).

Semana 2009/10 2010/11
Agosto 31 180,14 173,14
32 181,96 173,22
33 181,86 171,02
34 182,65 172,88
Septiembre 35 182,70 171,01
36 181,27 169,91
37 180,52 168,80
38 180,25 -
Fuente: MARM. Informe semanal de Coyuntura. Precio salida almazara, sin IVA.

CUADRO VI.
Utilización del mecanismo de almacenamiento privado de aceite de oliva en España.

Campañas Cantidad contratada (Miles t) Presupuesto (M €)
1987/88 198.979 7,2
1991/92 192.633 15,1
1992/93 164.356 15,7
1997/98 76.000 13,3
2000/01 38.177 9,2
2008/09 33.237 8,0
Fuente: FEGA.

CUADRO VII.
Producción de aceituna de mesa por variedades en España. Campaña 2011/12
(en miles de toneladas).

Variedades 2010 Media 2005/10 Previsión* 2011 (%) s/2010 (%) s/ media 05/10
Manzanilla 210,7 175,86 166 -21,2 -5,6
Gordal 37,7 37,90 26 -31,0 -31,4
Hojiblanca 253,94 207,26 226 -11,0 +9,0
Cacereña 32,88 32,57 37 +12,5 +13,6
Carrasqueña 44,08 35,92 49 +11,2 +36,4
Otras 21,44 19,41 18 -16,0 -7,3
Total España 600,21 508,95 522 -13,0 +2,6
Fuente: Interaceituna. *Segundo Avance. Previsión a 31 de agosto de 2011.
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L
a verticilosis del olivo (Olea euro-
paea), causada por Verticillium dah-
liae, es la enfermedad más grave de
este cultivo en todas las zonas olivare-

ras de la cuenca mediterránea y en otros paí-
ses. Dentro de España, la enfermedad afecta
con especial gravedad a la olivicultura andalu-
za. El patógeno provoca graves pérdidas eco-
nómicas debido a la defoliación intensa y

muerte de las ramas que sufren los árboles in-
fectados. Por lo general los árboles afectados
mueren, especialmente si la infección es cau-
sada por aislados del patógeno altamente viru-
lentos (patotipo defoliante). Estudios recientes
realizados en plantaciones afectadas por la
verticilosis en el Valle del Guadalquivir han re-
velado una incidencia media de la enferme-
dad del 12, 22 y 24%, en las provincias de Se-
villa, Córdoba y Jaén, respectivamente.

Para lograr el control de esta enfermedad,
es necesario aplicar una estrategia de control
integrado, en el que todas las medidas disponi-
bles deben ser implementadas, ya que ninguna
de ellas es lo suficientemente eficaz aplicada de
forma individual. En esta estrategia de control
integrado, el uso de cultivares resistentes es pro-
bablemente la medida de control más econó-

El objetivo de este estudio ha sido la evaluación del nivel de
resistencia de varios cultivares de olivo, incluyendo los de
mayor importancia agrícola, a la verticilosis en un suelo
altamente infestado con Verticillium dahliae de forma natural.
Todos los cultivares habían sido previamente evaluados
mediante inoculación artificial en condiciones controladas.

ALGUNOS CULTIVARES HAN RESULTADOMÁS RESISTENTES EN CAMPO QUE EN LAS INOCULACIONES EN LABORATORIO

Resistencia de variedades de
olivo en un campo infestado
por Verticillium dahliae
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mica, eficaz y respetuosa con el medio ambien-
te. Los primeros trabajos en este tema se centra-
ron en la búsqueda y la identificación de geno-
tipos resistentes de olivo. Dicho objetivo se está
abordando desde el año 1994 en el Departa-
mento de Agronomía de la Universidad de Cór-
doba, a través de un programa de evaluación de
la resistencia de cultivares de olivo autentifica-
dos del Banco de Germoplasma Mundial de Oli-
vo de IFAPA (CentroAlameda del Obispo,Córdo-
ba). Ésta es la principal colección de cultivares
de olivo en todo el mundo, y contiene más de
cuatrocientas variedades diferentes.

Durante los últimos quince años, más de
140 variedades nacionales y extranjeras con in-
terés agronómico y comercial se han evaluado
por su resistencia a la verticilosis en condicio-
nes controladas, inoculando las plantas median-
te inmersión de las raíces o por inyección al ta-
llo. Hasta la fecha, se han encontrado niveles

moderados de resistencia en los cultivares
Changlot Real, Empeltre y Frantoio. Estos cultiva-
res son capaces de restringir el crecimiento del
patógeno en la planta, lo que deriva en un retra-
so en la aparición de la enfermedad, así como
en una mejor recuperación de las plantas enfer-
mas y un menor porcentaje de plantas muertas
en comparación con los cultivares susceptibles.
Por lo tanto, los cultivares moderadamente re-
sistentes son interesantes para los agricultores
con el fin de reemplazar los árboles muertos o
muy dañados de los cultivares susceptibles.

Desgraciadamente, la mayoría de los cultiva-
res evaluados en las inoculaciones artificiales
han mostrado una reacción muy susceptible al

patotipo defoliante patógeno, incluyendo los
principales cultivares españoles Picual,Hojiblan-
ca, Cornicabra o Arbequina. La determinación
del nivel de resistencia en campo de cultivares
previamente evaluados en condiciones contro-
ladas ha sido también objeto de estudio en nu-
merosas investigaciones.Sin embargo, habitual-
mente la gran variabilidad y la poca consistencia
de las observaciones, así como la falta de infor-
mación del inóculo existente en el suelo o de la
autenticidad de los cultivares evaluados, impi-
den validar los resultados de campo.

Material vegetal y
plantación
Material vegetal

Se emplearon plantones enraizados de un
año de edad. Los plantones se obtuvieron a
partir de plantas madre autentificadas del Ban-
co Mundial de Germoplasma de Olivo de Cór-
doba, e identificadas por un número de registro.
Se evaluaron nueve cultivares españoles, uno
griego y otro italiano (cuadro I), así como otros
dieciocho procedentes de varios países, que se
plantaron en las filas guardas (cuadro II). La
reacción de los cultivares a la inoculación artifi-
cial con V. dahliae se conocía anteriormente.
Las plantas fueron propagadas en marzo de
2008 mediante estaquillado semileñoso bajo
nebulización. Su crecimiento se completó en
umbráculo hasta conseguir plantas de 1 metro
de altura aproximadamente en octubre de
2009.

Parcela experimental
La parcela experimental para evaluar la re-

sistencia de los distintos genotipos de olivo per-

tenece al municipio de Trajano, en Utrera (Sevi-
lla). La parcela experimental se seleccionó en
función, principalmente, de la densidad de in-
óculo del patógeno en el suelo. Ésta se estimó
mediante la técnica de tamizado en húmedo.
El valor obtenido para la parcela posteriormen-
te seleccionada fue de 21 microesclerocios por
gramo (mpg) de suelo. La parcela tiene un sue-
lo arcilloso, y en los años anteriores se cultivó
algodón, tomate y alfalfa. Además, el patotipo
defoliante deV.dahliae está ampliamente distri-
buido en esta zona.

Establecimiento de la plantación y
diseño experimental

La plantación se realizó en la parcela se-
leccionada en octubre de 2009. El marco de
plantación fue de 7 x 2,5 m, sobre caballones.
Además, se dispuso un sistema de riego por go-
teo para los meses de verano. En el experimen-
to principal (Experimento I) se evaluó la resis-
tencia de once cultivares de olivo. Las plantas
se dispusieron de acuerdo con un diseño de
bloques al azar, con seis bloques y cuatro
plantas por bloque. Además, plantones de
otros dieciocho cultivares de olivo se planta-
ron en las filas guarda (Experimento II), alrede-
dor del Experimento I. Se dispusieron en dos
bloques, con cinco plantas por bloque.

Progreso de la enfermedad y
crecimiento de los árboles

El desarrollo de los síntomas y el creci-
miento de los árboles de los dos experimentos
se evaluaron periódicamente durante los vein-
te meses posteriores a la plantación. El creci-
miento de los árboles fue evaluado mediante
una escala de 0 a 3, en función del número y

Los cultivares Cornicabra,
Bodoquera,Manzanilla de
Sevilla y Picual mostraron

una reacción muy
susceptible a la

enfermedad. La severidad
media final en estos

genotipos fue superior a
3,7, y más del 90% de las

plantas murieron

Se evaluaron nueve cultivares españoles, uno griego y otro italiano, así como otros dieciocho procedentes de varios
países, que se plantaron en las filas guardas.
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la longitud de los brotes nuevos. Por otra par-
te, se determinó la incidencia de plantas afec-
tadas y se estimó la severidad de la enferme-
dad con una escala de 0 a 4, de acuerdo con
el porcentaje de tejido vegetal afectado. Tam-
bién se consideraron otros parámetros como el
porcentaje de plantas muertas o mortalidad
(M) y la recuperación de la enfermedad. Al fi-
nal de cada experimento, se calculó el Área
Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad,
estimado como el porcentaje con respecto al
máximo valor posible (ABCPEP).

Aislamiento del patógeno de las
plantas infectadas

La infección de las plantas afectadas fue
confirmada por el aislamiento del hongo a par-
tir de peciolos de hojas o brotes afectados por
la enfermedad. El aislamiento se realizó por el
método habitual de desinfestación y siembra
en placas con el medio de cultivo PDA. El pato-
tipo deV. dahliae se determinó mediante análi-
sis del ADN fúngico.

Análisis estadístico de los datos
Se realizó un análisis de la varianza de los

diferentes parámetros evaluados mediante el
programa Statistix 9,0. Los valores medios de ca-
da bloque se compararon mediante el test de la
mínima diferencia protegida de Fisher (LSD) pa-
ra el nivel de probabilidad del 5% (p = 0,05).

Resultados
Síntomas de la enfermedad

Los primeros síntomas de la verticilosis se
observaron en algunos cultivares tan solo seis
meses después de la plantación. El mayor in-
cremento de los síntomas se observó durante
los períodos más favorables para el crecimien-
to del olivo, es decir, durante primavera y oto-
ño. Los síntomas iniciados durante el otoño,

por lo general continuaron lentamente a lo lar-
go de todo el invierno. Por otra parte, no se ob-
servaron síntomas de la enfermedad durante
todo el verano (figuras 1a y 1b).

Los síntomas más frecuentes observados
fueron defoliación y marchitez de las hojas,
afectando a algunas ramas o al árbol entero.
Los síntomas de la enfermedad se desarrolla-
ron de manera distinta dependiendo del culti-
var afectado. Por lo general, la defoliación fue
muy intensa en los cultivares que resultaron
susceptibles. En la mayoría de los casos, los
árboles infectados murieron en unos pocos
meses después de la aparición de los primeros
síntomas. A veces, este período se redujo a
menos de un mes.

La defoliación fue más leve, y normalmen-
te limitada a algunos brotes en los cultivares
cuya reacción fue más resistente. Sin embargo,
también se observó defoliación intensa en al-
gunos árboles de estos cultivares. Verticillium
dahliae se aisló de casi todos los brotes afec-
tados analizados.

Evaluación de la resistencia
La incidencia de la enfermedad, expresada

como porcentaje de plantas afectadas, ha sido
muy elevada en todos los cultivares (> 45%),
lo que ha resultado sorprendente. No obstan-
te, ha habido grandes diferencias en el inicio y
progreso de la enfermedad, así como en la gra-

CUADRO I.
Valores de los parámetros de enfermedad de las variedades de olivo plantadas en un suelo altamente infestado con Verticillium
dahliae (Experimento I).

Variedad 1 Parámetros de la enfermedad 2 Crecimiento 3

Variedad Referencia Origen I (%) ABCPEP (%) SMF M (%) Nov 2010 Junio 2011

Cornicabra CV F8-A16 R10 España 100 a 66,53 a 4,00 a 100 a 0,29 a 0,00 a

Bodoquera CV F10-A12 R361 España 91,67 ab 58,15 ab 3,66 ab 91,67 ab 0,58 abc 0,21 ab

Manzanilla Sevilla CV F1-A16 R1468 España 100 a 56,24 ab 3,85 ab 91,67 ab 0,54 ab 0,00 a

Picual CV F3-A1 R1470 España 95,83 ab 47,58 bc 3,74 ab 91,67 ab 0,96 c 0,21 ab

Hojiblanca CV F3-A11 R2 España 87,50 abc 42,26 c 3,27 b 70,83 b 0,92 bc 0,58 b

Arbequina CV F2-A16 R1469 España 83,33 abc 24,96 d 1,92 c 16,67 cd 1,50 d 1,50 cd

Koroneiki CV F6-A17 R218 Grecia 63,89 cd 15,69 de 1,91 c 25,00 c 1,62 de 1,56 cd

Sevillenca CII F12-A13 R227 España 75,00 bc 13,12 de 1,82 c 16,67 cd 1,42 d 1,29 c

Frantoio CV F6-A10 R80 Italia 72,22 bcd 11,73 e 1,36 cd 0,00 d 2,05 f 1,82 d

Empeltre CV F14-A19 R13 España 66,67 d 9,37 e 1,14 d 4,86 d 2,13 f 2,30 e

Changlot Real CV F7-A21 R15 España 50,00 d 7,19 e 0,78 d 8,33 cd 2,0 ef 1,96 de
1 Las plantas se propagaron a partir de plantas madre de olivo autentificadas del Banco Mundial de Germoplasma de Olivo (IFAPA, Centro Alameda del Obispo, Córdoba). C = Número de campo en el
banco, R = Número de registro, F = Fila, A = Árbol.

2 Los parámetros de la enfermedad se evaluaron periódicamente mediante una escala de 0-4, durante un periodo de 586 días después de la plantación. I = Incidencia final de la enfermedad; ABCPEP
= Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad Porcentual; SMF = Severidad Media Final de los síntomas; M = mortalidad.

3 El crecimiento se evaluó en noviembre de 2010 y junio de 2011, mediante una escala de 0-3, de acuerdo con el número y la longitud de los brotes nuevos.

La reacción deArbequina,
Koroneiki y Sevillenca se
caracterizó por un gran
número de árboles
afectados (75-83%),
aunque por lo general la
enfermedad no se
desarrolló de una manera
severa. De hecho, la
mortalidad final no superó
el 25% de los árboles
afectados
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vedad de los síntomas exhibidos por las plantas de cultivares re-
sistentes o susceptibles. Las plantas de los cultivares suscepti-
bles, como Cornicabra,Manzanilla de Sevilla o Picual comenzaron
a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad en la primave-
ra de 2010 (entre seis y ocho meses después de la plantación).
En cambio, en los cultivares que resultaron más resistentes, como
Changlot Real, Empeltre o Frantoio, apenas se observaron sínto-
mas de cierta importancia hasta marzo de 2011 (diecisiete me-
ses después de la plantación). Por tanto, la incidencia de la enfer-
medad no parece ser un parámetro adecuado para evaluar la re-
sistencia a la verticilosis del olivo en campos altamente
infestados, ya que todos los árboles afectados pertenecientes a
cultivares susceptibles se murieron o tuvieron síntomas muy seve-
ros, mientras que la mayoría de los árboles afectados de cultiva-
res resistentes desarrollaron síntomas leves y posteriormente se
recuperaron de la enfermedad.

Los restantes parámetros de la enfermedad calculados permi-
tieron diferenciar entre las reacciones de los cultivares, destacan-
do la severidad final y el ABCPEP (cuadro I). El crecimiento de los
árboles, que generalmente no se ha considerado en la evalua-
ción de la resistencia en condiciones controladas, resultó tam-
bién un parámetro adecuado para diferenciar el nivel de resis-
tencia (cuadro I).

Para la mayoría de los cultivares, el nivel de resistencia obteni-
do en campo se correspondió con los resultados obtenidos en ino-
culaciones previas realizadas en condiciones controladas,pero exis-
tieron algunas discrepancias importantes que se comentan a con-
tinuación para cada grupo de cultivares.Aunque no se conocen las
causas de estas discrepancias, es probable que, en condiciones de
campo, algunos cultivares puedan desplegar mecanismos de resis-
tencia efectivos contra las infecciones naturales, mientras que la
inoculación artificial por inmersión de las raíces en una suspensión
de conidios parece superar en parte la defensa de ciertos genotipos.
Además de la población del patógeno,algunos factores físico-quími-
cos o biológicos del suelo podrían influir en las infecciones de las
plantas en condiciones naturales.

Los cultivares Cornicabra, Bodoquera,Manzanilla de Sevilla y
Picual mostraron una reacción muy susceptible a la enfermedad.
La severidad media final en estos genotipos fue superior a 3,7, y
más del 90% de las plantas murieron debido al patógeno duran-
te el periodo de evaluación (cuadro I). En particular, Cornicabra
mostró la reacción más susceptible: todas las plantas estaban
afectadas diecisiete meses después de la plantación, y todas
ellas habían muerto a los veinte meses de la plantación. La res-
puesta de Picual a la enfermedad fue la esperada, correspon-
diéndose a los resultados obtenidos en condiciones controladas
y a observaciones previas de campo. Casi todas las plantas de es-
te cultivar (91,7%) murieron durante el desarrollo del experimen-
to y el valor de severidad final fue muy elevado (3,7). Finalmente,
el cultivar Hojiblanca resultó algo menos sensible, con valores de
enfermedad más bajos (cuadro I), pero que no permitieron dife-
renciarlo claramente de este grupo de cultivares susceptibles.

Todos los cultivares de este grupo susceptible habían resulta-
do muy susceptibles en las evaluaciones previas en condiciones
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controladas, con la excepción de Bodoquera,
que había resultado moderadamente resisten-
te a la inoculación con el patotipo defoliante
de V. dahliae.

Las respuestas observadas en el resto de
los genotipos evaluados fueron significativa-
mente diferentes, y se pueden dividir en dos
grupos. La reacción de Arbequina, Koroneiki y
Sevillenca se caracterizó por un gran número de
árboles afectados (75-83%), aunque por lo ge-
neral la enfermedad no se desarrolló de una
manera severa.De hecho, la mortalidad final no
superó el 25% de los árboles afectados (cuadro
I). El cultivar más afectado en este grupo fueAr-
bequina, con un valor final de ABCPEP cercano
al 25%.Tanto Koroneiki como Sevillenca mostra-
ron parámetros similares de la enfermedad, pe-
ro con valores más bajos de incidencia y de
ABCPEP (16 y 13%, respectivamente).

El cultivar griego Koroneiki ya había sido
considerado como moderadamente resistente
a la verticilosis del olivo en condiciones de cam-
po, así como en condiciones controladas. Sin

embargo,Arbequina y Sevillenca, que habían re-
sultado muy susceptibles en inoculaciones arti-
ficiales, mostraron en este experimento un nivel
de resistencia significativamente mayor que Pi-
cual. De hecho, al final de las observaciones el
ABCPEP para estos cultivares fue inferior a la
mitad del valor registrado para Picual, y sólo el
17% de las plantas de ambos cultivares murie-
ron.Además, la enfermedad no progresó en nin-
gún árbol deArbequina durante los últimos tres
meses del experimento (figura 1 y cuadro I).
Varios autores han señalado previamente esta
reacción diferencial entre Arbequina y Picual,
evaluadas en plantaciones situadas en suelos
infestados con V. dahliae.

Por último, los cultivares españoles Chan-
glot Real y Empeltre, junto con el italiano Fran-
toio, resultaron los más resistentes del experi-
mento. Estos cultivares mostraron un nivel de
resistencia moderado durante todo el período
de evaluación, con valores deABCPEP que osci-
laron entre 7,2 y 11,7%, y severidad final entre
0,8 y 1,4 (cuadro I). Apenas hubo plantas
muertas. Estas tres variedades habían sido pre-
viamente evaluadas en condiciones controladas
en varias ocasiones, y el nivel de resistencia ob-
tenido había sido muy similar al observado en
campo en el presente trabajo. Por lo tanto, la
resistencia de estos cultivares ha sido confirma-
da, y hoy en día son las más adecuadas para la
plantación en suelos infestados por V. dahliae.
Además, poseen características agronómicas
aceptables, principalmente Changlot Real y
Frantoio. Estas fuentes de resistencia también
se están empleando en un programa de mejo-
ra para resistencia a la verticilosis del olivo.

El nivel de resistencia también fue corrobora-
do por la recuperación natural, que se observó
en algunos árboles de las variedades que resulta-
ron más resistentes.Dichas plantas fueron capa-
ces de producir nuevos brotes vegetativos des-
pués de haber sufrido, de forma temporal, sínto-
mas ligeros o graves de la enfermedad. Este
fenómeno, junto al crecimiento de las plantas que
no presentaron síntomas, se evaluó mediante la
medida del crecimiento de los árboles.Dicho cre-
cimiento fue particularmente notable en las plan-
tas de Empeltre, Changlot Real y Frantoio.

Al igual que en el Experimento I, la reacción
a la enfermedad de la mayoría de los cultivares
evaluados en el Experimento II (filas guarda) fue
muy similar a la que se había obtenido previa-
mente en condiciones controladas. Trece de los
dieciocho cultivares evaluados resultaron sus-

Los síntomas más frecuentes observados fueron defoliación
y marchitez de las hojas, afectando a algunas ramas
o al árbol entero.

FIGURA 1.
Progreso de la verticilosis en varios cultivares de olivo evaluados en el
Experimento I en un suelo altamente infestado con Verticillium dahliae.

Figura 1a.

Figura 1b.

La evaluación de síntomas se hizo durante los veinte meses posteriores al momento de la plantación, en base a una escala de 0 a 4
de acuerdo con el porcentaje de tejido afectado por necrosis de las hojas y brotes, clorosis, defoliación y/o abarquillado de las hojas
(0= planta sin síntomas; 1 = 1-33%; 2 = 34-66%; 3 = 67-99%; y 4 = planta muerta).
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ceptibles o muy susceptibles a la infección cau-
sada por V.dahliae. En estas variedades, la inci-
dencia de la enfermedad fue superior al 70%,el
ABCPEP fue mayor del 26%, los valores de seve-
ridad final oscilaron entre 2,2 y 4, y el porcenta-
je de plantas muertas fue superior al 50% en
todos los casos (cuadro II). El resto de los cul-
tivares evaluados en este experimento (Arbosa-
na, Carrasqueño de Alcaudete, Chemlali, Lecci-
no y Villalonga) destacaron por su reacción cla-
ramente más resistente que los demás, con
valores de incidencia de la enfermedad com-
prendidos entre 45 y 70%,ABCPEP entre 8,0 y
14,6% y una mortalidad escasa, entre el 0 y el
10% (cuadro II).

Conclusiones
Este estudio confirma el nivel de resisten-

cia/susceptibilidad de varios cultivares de olivo,
previamente evaluados en inoculaciones artifi-
ciales, cuando se plantan en un suelo altamen-
te infestado con el patotipo defoliante deV.dah-

liae. Aunque la reacción de la mayoría de los
cultivares se relaciona perfectamente con la ob-
tenida previamente en condiciones controladas,
algunos han resultado más resistentes que en
las inoculaciones (ej. Arbequina, Sevillenca) y
en otros (ej.Bodoquera) ha ocurrido lo contrario,
lo que debe ser considerado para el estableci-
miento de medidas de control en el campo. Es-
tos resultados también demuestran que es ne-
cesario evaluar el nivel de resistencia de los cul-
tivares en diferentes condiciones experimentales
previamente a su selección como material vege-
tal apto para el control de la enfermedad.

Los cultivares más resistentes evaluados no
presentan una resistencia completa, ya que al-
gunas plantas muestran síntomas de la enfer-
medad y el patógeno V. dahliae coloniza vascu-
larmente los tejidos de las plantas infectadas.
Por ello, es necesario advertir a los agricultores
sobre la amenaza de plantar olivos en zonas
donde existe una población muy elevada del pa-
totipo defoliante, ya que en la actualidad no hay
ningún material vegetal de olivo disponible que

posea un nivel de resistencia apto para dichos
suelos. No obstante, la información actual so-
bre la resistencia de los distintos cultivares a la
enfermedad puede ser muy útil para zonas con
una población baja del patógeno.

La limitación indicada anteriormente hace
necesario incrementar los esfuerzos de investi-
gación encaminados a seleccionar genotipos de
olivo con un mayor nivel de resistencia, que pue-
dan utilizarse como patrones o variedades re-
sistentes en suelos con elevado potencial de in-
óculo. �
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CUADRO II.
Valores de los parámetros de la enfermedad de las variedades de olivo plantadas en las
filas guarda (Experimento II) en un suelo altamente infestado con Verticillium dahliae 1

Variedad 1 Parámetros de la enfermedad

Variedad Referencia Origen I (%) ABCPEP (%) SMF M (%)

Sourani CV F13-A3 R787 Siria 100 71,73 4,0 100

Farga CII F29-A18 R12 España 100 66,57 4,0 100

Zaity CI F13-A14 R788 Siria 100 63,40 4,0 100

Lechín de Sevilla CII F14-A11 R139 España 100 54,63 4,0 100

Lechín de Granada CV F6-A-1 R54 España 100 50,95 3,9 90,0

Nevado Azul CI F21-A4 R306 España 90,0 46,81 3,5 80,0

Coratina CI F26-A10 R79 Italia 100 46,05 3,8 87,5

Ocal CI F38-A22 R378 España 80,0 42,28 2,8 60,0

Blanqueta CIV F6-A9 R48 España 100 37,93 3,3 50,0

Pajarero CI F28-A17 R26 España 90,0 37,71 3,2 70,0

Picudo CV F6-A19 R3 España 90,0 36,40 3,6 90,0

Morona CV F5-A8 R270 España 70,0 27,51 2,8 70,0

Galega vulgar CV F6-A5 R128 Portugal 70,0 26,03 2,2 50,0

Arbosana CII F29-A22 R666 España 58,6 14,57 1,0 10,0

Carrasqueño de Alcaudete CI F31-A11 R332 España 50,0 11,59 1,3 10,0

Villalonga CV F11-A5 R364 España 60,0 10,22 1,3 10,0

Leccino CV F4-A3 R1472 Italia 70,0 9,53 1,1 0,0

Chemlali CI F10-A14 R744 Túnez 45,5 8,01 1,4 10,0
1 Las plantas se propagaron de plantas madre de olivo autentificadas del Banco Mundial de Germoplasma de Olivo (IFAPA, Centro
Alameda del Obispo, Córdoba). C = Número de campo en el banco, R = Número de registro, F = Fila, A = Árbol.

2 Los parámetros de la enfermedad se evaluaron periódicamente mediante una escala de 0-4, durante un periodo de 586 días
después de la plantación. I = Incidencia final de la enfermedad; ABCPEP = Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad
Porcentual; SMF = Severidad Media Final de los síntomas; M = mortalidad. Los valores críticos para la comparación de
medias, de acuerdo con el test de de la mínima diferencia significativa de Fisher (p = 0,05) fueron 37,58 para I, 29,22 para
ABCPEP, 1,35 para SMF y 35,98 para M.

Los cultivares
españoles Changlot Real y

Empeltre, junto con el
italiano Frantoio,
resultaron los más

resistentes del
experimento. Estos

cultivares mostraron un
nivel de resistencia

moderado durante todo el
período de evaluación, con

valores deABCPEP que
oscilaron entre 7,2 y

11,7%, y severidad final
entre 0,8 y 1,4
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E
n el contexto actual de altos costes
de producción y bajos precios del
aceite de oliva, una posible alterna-
tiva para incrementar la rentabilidad

de las explotaciones oleícolas es la autoco-
mercialización de la producción, obteniendo
aceites de alta calidad y minimizando los cos-
tes mediante la mecanización del cultivo y el
control de la elaboración. En este sentido, en

los últimos años han surgido bastantes pro-
yectos de grandes plantaciones que incluyen
la construcción de una almazara, con el fin de
elaborar in situ y comercializar directamente
sus aceites.Además, algunas fincas tradiciona-
les con distintos volúmenes de cosecha, pero
que buscan diferenciarse comercialmente, han
instalado almazaras propias, con el fin de ac-
ceder a mercados de alta gama.

Metodología
Se definen cinco modelos de explotación

oleícola (cuadro I): tradicional de secano y re-
gadío (100 olivos/ha), intensiva (200-300 oli-
vos/ha), de alta densidad (400-700 oli-

vos/ha) y superintensiva o seto (1.500-2.000
olivos/ha), para los que se determina la uni-
dad de explotación, entendida como la super-
ficie de olivar que permite un óptimo aprove-
chamiento del personal, las instalaciones y la
maquinaria empleada en la explotación. Este
dimensionamiento se realiza en función de la
cosecha diaria de aceituna, que depende del
sistema y los medios de recolección emplea-
dos, y de la duración de la campaña, que se
ha fijado en cincuenta días efectivos para to-
dos los modelos. El planteamiento inicial en
todos ellos consiste en sincronizar la recolec-
ción en campo con la elaboración del aceite,
dimensionando la almazara para ajustarla con
la entrada diaria de aceituna. Para los cálculos

SE DEFINEN CINCOMODELOS DE EXPLOTACIÓN PARA DETERMINAR EL MÁS RENTABLE SEGÚN ELTIPO DE OLEICULTOR

Análisis técnico-económico
de los nuevos modelos de
explotación oleícola
Este trabajo define los
actuales modelos de
explotación oleícola,
determinando la inversión
requerida según el tipo de
plantación y la capacidad de
sus instalaciones, primando
siempre los aspectos que
pueden afectar a la calidad
de la producción final. Se
determinan también los
costes medios de cultivo, de
molturación y de
amortización de la inversión
para cada uno de estos
modelos de explotación. Cosecha de olivos intensivos mediante vibradores manuales.
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se consideran unas producciones medias en
función del potencial productivo de cada mo-
delo, que se han estimado en 2.500 kg de
aceituna por hectárea para las plantaciones
tradicionales de secano y 5.000 kg/ha para
las de regadío; y para las nuevas plantaciones,
durante los primeros quince años, 7.500
kg/ha en las intensivas, 9.000 kg/ha en las
de alta densidad y 8.500 kg/ha en las supe-
rintensivas en seto (León et al. 2006; Campos
2008; Tous et al. 2017 y 2010).

A partir de estas superficies y produccio-
nes, se estima la cosecha total de aceituna y
las necesidades de personal y maquinaria, di-
mensionando también algunas de las instala-
ciones de la almazara, como las de bodega y
envasado. Para calcular la capacidad de los
equipos del patio y de extracción del aceite,
hay que tener en cuenta la entrada diaria de
materia prima, que será mayor cuanto más al-
to sea el grado de mecanización y el personal
empleado en las labores de recolección. Para
la elaboración del aceite, se contempla la ins-
talación de líneas completas industriales de
tamaño medio, con las mínimas instalaciones
auxiliares necesarias.

Finalmente se calculan los costes medios
de producción, considerando un rendimiento
industrial del 20% y un período de amortiza-
ción de quince años para todos los modelos.
Los costes de cultivo incluyen los gastos de
personal, los inputs y los de mecanización
(cuadro II). Para calcular los costes de moltu-
ración se ha tenido en cuenta el personal ne-
cesario en la almazara, el consumo de ener-
gía y la gestión de los residuos originados en la

extracción (Hermoso et al., 2009). En cuanto a
los costes de amortización, se calculan lineal-
mente a lo largo del período considerado, e in-
cluyen la instalación del riego o el estableci-
miento de la plantación cuando proceden, así
como la adquisición de la maquinaria, equi-
pos e instalaciones de la almazara, sin incluir
los terrenos ni la obra civil.

Resultados
El tamaño de las diferentes unidades de

explotación resulta de multiplicar la cosecha

diaria de aceituna por la duración de la cam-
paña, variando entre 50-75 ha en plantacio-
nes tradicionales en las que se recolectan 1-
1,5 ha por jornada; hasta 150-200 ha en las
de alta densidad y superintensivas, con cose-
chas de 3-4 ha diarias (Tous et al., 2007 y
2010). Para todas ellas, la dotación de perso-
nal es de un encargado de campo durante to-
do el año y otro de almazara durante la campa-
ña, más el personal eventual necesario para
determinadas labores puntuales (recolección,
poda, envasado, etc.). Para optimizar los recur-
sos y reducir los costos, en plantaciones de
mayor dimensión habría que dividir la superfi-
cie total en las unidades de explotación descri-
tas para cada modelo, aumentando en la mis-
ma proporción el personal auxiliar y la maqui-
naria, así como las instalaciones y el
equipamiento de la almazara.

Caracterización y dimensionamiento
de la plantación

En cuanto al diseño de los diferentes mo-
delos, se pasa de densidades de unos 100
olivos por hectárea en explotaciones tradicio-
nales, 200-300 olivos/ha formados en vaso
alto en plantaciones intensivas, 400-700 oli-
vos/ha en las de alta densidad, formadas en
vaso con dos ramas perpendiculares a las líne-
as de plantación o en eje central, y hasta
2.000 olivos/ha en las plantaciones en seto
formadas en eje central (Pastor et al., 1998;
Connor 2006, Tous et al. 2007).

Como se aprecia en el cuadro I, la cose-
cha diaria de aceituna puede variar entre
2.500 kg en las de secano, que se recogen
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CUADRO I.
Dimensionamiento de la plantación de olivar en cinco modelos de explotación oleícola.

UNIDAD Plantación
DE EXPLOTACIÓN: Superficie Inversión1 Producción2 Cosecha

(ha) (€/ha) (€ total) (kg/ha) (kg total) Sistema (ha/día) (kg/día) (días)

Tradicional secano 50 0 0 2.500 125.000 Manual 1,00 2.500 5010 x 10 m (100 olivos/ha)

Tradicional riego 75 3.600 270.000 5.000 375.000 Vibrador 1,50 7.500 5010 x 10 m (100 olivos/ha)

Intensiva 100 4.500 450.000 7.500 750.000 Vibrador 2,00 15.000 507 x 5 m (271 olivos/ha)

Alta densidad 150 6.000 900.000 9.000 1.350.000 Cosechadora 3,00 27.000 507 x 2,5 m (543 olivos/ha) (Colossus)

Superintensiva 200 7.500 1.500.000 8.500 1.700.000 Cosechadora 4,00 34.000 504 x 1,5 m (1.583 olivos/ha)
1 Las plantaciones tradicionales ya están establecidas, por lo que sólo se considera su transformación en regadío.
2 Medias de quince años, incluyendo la entrada en producción en las nuevas plantaciones.

Almazara industrial de pequeña capacidad.
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manualmente o con vareadores mecánicos,
hasta 34.000 kg en fincas superintensivas o
de alta densidad recolectadas mediante cose-
chadoras continuas. En cuanto a las produc-
ciones totales, oscilan entre 125 t en las explo-
taciones más pequeñas y 1.700 t en las de
mayor superficie y nivel de intensificación, co-
sechándolas desde el primer año si están pre-
viamente establecidas, o partir de la entrada
en plena producción en los proyectos de nue-
va plantación, que suele ser a partir del cuarto
año en superintensivas, el quinto en las de al-
ta densidad y el sexto año en las intensivas,
en condiciones normales de vegetación y for-
mación de los olivos (Tous et al., 2007, Cube-

ro y Penco 2010). Para todas ellas la duración
de la campaña se ha fijado en cincuenta días
efectivos, no siendo aconsejable sobrepasarlos
en ningún caso, ya que la duración total resul-
taría de añadirle los días no trabajados debido
a inclemencias climatológicas, averías, etc., por
lo que podría alargarse demasiado la campa-
ña, afectando a la calidad de los aceites.

Para estimar la inversión necesaria, se con-
sideran los gastos de instalación del sistema
de riego y los de plantación cuando correspon-
da, resultando: entre 0 y 270.000 € en las
plantaciones tradicionales ya establecidas, se-
gún sean de secano o se realice su transfor-
mación a regadío; 450.000 € para las nuevas

plantaciones intensivas; 900.000 € en plan-
taciones de alta densidad; y hasta 1.500.000
€ para las nuevas plantaciones superintensi-
vas. En estos costes no están incluidos los te-
rrenos, ni otras obras de acometida, almace-
namiento o distribución de agua o eléctricas, ni
las tasas administrativas o impuestos.

Caracterización y dimensionamiento
de la almazara

En el cuadro III se describen los equipos e
instalaciones necesarias para procesar la acei-
tuna cosechada diariamente en cada unidad
de explotación. Las superficies son las necesa-
rias para alimentar los equipos industriales, y

Foto izda. Cosecha de olivos intensivos mediante vibrador de tronco con paraguas receptor. Foto drcha. Recolección con cosechadora en contínuo en plantación de alta densidad.

CUADRO II.
Costes de producción del aceite en cinco modelos de explotación oleícola (en euros/kg aceite).

UNIDAD Costes1

DE EXPLOTACIÓN: Poda Fertilización Fitosanitarios Suelo Riego Recolección2 Molturación3 Total Amortización4

Tradicional secano 0,44 0,15 0,30 0,55 0,00 1,26 0,46 3,16 0,32
10 x 10 m (100 olivos/ha)

Tradicional riego 0,25 0,08 0,16 0,30 0,44 0,73 0,21 2,17 0,45
10 x 10 m (100 olivos/ha)

Intensiva 0,17 0,06 0,12 0,20 0,31 0,38 0,15 1,39 0,33
7 x 5 m (271 olivos/ha)

Alta densidad 0,17 0,06 0,13 0,12 0,27 0,34 0,13 1,22 0,32
7 x 2,5 m (543 olivos/ha)

Superintensiva 0,24 0,06 0,16 0,13 0,30 0,26 0,11 1,26 0,39
4 x 1,5 m (1.583 olivos/ha)

1 Los costes están calculados con las producciones medias consideradas y un rendimiento industrial del 20%.
2 Los costes de recolección incluyen los gastos de personal, seguros sociales, maquinaria y portes a la almazara.
3 Los costes de molturación incluyen los gastos de personal, energía y gestión de residuos (no incluye mantenimiento ni seguros).
4 Los costes de amortización se calculan linealmente durante los 15 años, e incluyen los gastos de plantación y la instalación de riego, así como la maquinaria e instalaciones de la almazara (no
incluye terrenos ni obra civil).

Elaboración propia, a partir de datos de Cubero y Penco (2010).
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que aseguran unas horas de funcionamiento
durante la campaña que hagan asumibles los
costos de amortización de las instalaciones.

Una de las principales ventajas de este ti-
po de explotaciones es que minimizan el tiem-
po transcurrido entre la recolección de los fru-
tos y la extracción del aceite, controlando en
todo momento el estado de maduración y sa-
nitario de éstos, y las condiciones de elabora-
ción, clasificación y almacenamiento del acei-
te, con lo que se consigue preservar sus ca-
racterísticas hasta que el producto final es
envasado. Para conseguir aceites de la máxima
calidad deben realizarse cosechas tempranas,
molturando a bajos ritmos y temperaturas, lo
que puede disminuir los rendimientos indus-
triales obtenidos.

Con este propósito, se diseñan instalacio-
nes industriales de pequeña o mediana capa-
cidad, sincronizando la elaboración con la re-
colección en campo, y dimensionando los
equipos para absorber la entrada diaria de la
aceituna a la almazara. En las explotaciones

tradicionales se montan equipos pequeños,
con capacidades nominales de molturación
entre 10 y 30 t/día, que pueden venir monta-

dos en plataformas que incluyen las instala-
ciones auxiliares, por lo que ocupan poco es-
pacio y sólo necesitan una toma de corriente y

CUADRO III.
Dimensionamiento de la almazara en cincos modelos de explotación oleícola.

UNIDAD Almazara
DE EXPLOTACIÓN: Capacidad nominal1 Funcionamiento2 Potencia instalada3 Inversión

(kg/día) (h/día) (h/campaña) (kW) (kWT) (€)

Tradicional secano 12.000 7 333 40 50 125.00010 x 10 m (100 olivos/ha)

Tradicional riego 30.000 8 400 60 70 250.00010 x 10 m (100 olivos/ha)

Intensiva 45.000 11 533 75 80 300.0007 x 5 m (271 olivos/ha)

Alta Densidad 60.000 14 720 90 125 400.0007 x 2,5 m (543 olivos/ha)

Superintensiva 75.000 15 725 100 150 500.0004 x 1,5 m (1.583 olivos/ha)

1 Capacidad teórica de molturación en 24 horas.
2 En años con producciones superiores a la media se incrementaría la entrada diaria y las horas de funcionamiento de la
almazara.

3 kW = kilovatios eléctricos; kWT = kilovatios térmicos.
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Continúa en pág. 46 �

otra de agua, requiriendo menos inversión. Pa-
ra el resto de explotaciones, se consideran lí-
neas completas industriales de tamaño me-
dio, de entre 45 y 75 t/día de capacidad, dise-
ñadas para obtener aceites de calidad.

En el cuadro III se determinan también las
horas de funcionamiento diario de la almaza-
ra para procesar la entrada de aceituna, las
horas trabajadas durante la campaña, el con-
sumo energético y la inversión necesaria para
cada modelo, que puede variar entre 125.000
€ en los equipos más sencillos y de menor pro-
ducción (unos 500 kg de aceituna por hora),
hasta 500.000 € para una almazara con una
línea de 2.500 kg/hora de capacidad real de
molturación. Estas capacidades permiten el
funcionamiento discontinuo de la planta, sien-
do suficiente un turno de trabajo para procesar
la entrada diaria de aceituna en las explotacio-
nes tradicionales, mientras que en las que se
recolectan mecánicamente, dado que la cose-
cha diaria es muy superior, se requieren dos
turnos para absorber la producción. Además,
obliga a intensificar la limpieza en toda la plan-
ta al final de cada jornada, disponiendo de sis-
temas de limpieza en el interior de batidoras,
conducciones, etc., a la vez que permitiría pro-
cesar mayores producciones que las medias
consideradas utilizando los mismos equipos,
sin necesidad de alargar la campaña (para no
afectar a la calidad de los aceites), sino incre-
mentando las horas de funcionamiento de la
almazara, hasta alcanzar el límite de capaci-
dad diaria efectiva de cada instalación. Una vez
sobrepasada ésta, habría que instalar otras lí-
neas en paralelo o sustituirlas por otras de ma-

yor capacidad, lo que no se contempla en es-
te estudio, ya que complicaría el manejo y con-
trol de las operaciones dentro de la almazara,
necesitando mayor inversión, más personal, y
siendo más difícil mantener la cadena de cali-
dad del aceite al tener que trabajar con volú-
menes de producción mucho más elevados.

Respecto a los aspectos medioambienta-
les, actualmente la instalación de sistemas pa-
ra la depuración y reutilización de los efluentes
líquidos de la almazara (agua de lavado de los
frutos y descargas de las centrífugas verticales)
requieren de grandes inversiones y de manteni-

miento especializado, lo que es difícil de asumir
si no es en grandes instalaciones o que agrupen
a varias almazaras de menor dimensión. El
aprovechamiento de los subproductos como
fertilizante (aguas de lavado y alperujo compos-
tado) o biomasa (restos de poda, huesos de
aceituna), sí que pueden resultar rentables y
hacer más sostenible la explotación.

Costes de producción y estudio
económico

Una vez dimensionados los diferentes mo-
delos, en el cuadro II se desglosan los costes
que pueden considerarse relativamente cons-
tantes en las distintas explotaciones. Los de
recolección son los más elevados, oscilando
entre 0,26 €/kg de aceite cuando se realiza
en continuo y 1,26 €/kg en fincas tradiciona-
les, con recolección parcialmente mecaniza-
da. Los de molturación oscilan entre 0,11 y
0,46 €/kg de aceite, en función de la canti-
dad de aceituna molturada, del tamaño de los
equipos y de las horas de funcionamiento de
la instalación (Hermoso et al., 2009). El resto
de costes, como los de administración, comer-
cialización (envasado, promoción, distribución,
etc.) y otros, no se han incluido, ya que pueden
variar mucho en función de la situación parti-
cular de cada empresa (disponibilidad de los
terrenos, presencia en mercados exteriores o
existencia de líneas de distribución ya estable-
cidas con otros productos, etc.).

En cuanto a la inversión requerida para el
desarrollo de estos proyectos, depende de su
dimensión y de que la plantación esté o no es-
tablecida, variando entre unos 125.000 € en

Foto izda. Carga de la aceituna cosechada en una plantación en seto para su traslado a la almazara y molturación. Foto drcha.Almazara industrial de mediana capacidad.

Con la cotización actual
del aceite, en ninguna de
las explotaciones
tradicionales los ingresos
han cubierto los costes de
producción, por lo que
sería imposible amortizar
las inversiones propuestas.
En las plantaciones más
intensivas, los mejores
resultados se han obtenido
en el modelo de alta
densidad (400-700
olivos/ha)
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las líneas de extracción más sencillas, hasta
más de 2 millones de euros, para una nueva
plantación superintensiva de 200 ha con la ins-
talación industrial necesaria (cuadro IV). En
estas inversiones estimadas, no se incluye el
valor de los terrenos ni la obra civil, ya que de-
penden mucho de las características de cada
proyecto (por ejemplo, pueden estar asociadas

a actividades de oleoturismo o de difusión de
la cultura del aceite, para lo que requieren dise-
ños arquitectónicos especiales y otras instala-
ciones o servicios complementarios). En el cua-
dro II se muestra cómo repercuten estas amor-
tizaciones en los costes de producción del
aceite, variando entre 0,32 €/kg en las explo-
taciones tradicionales de secano y las de alta

densidad; hasta 0,45 €/kg en las tradicionales
de riego, en las que la inversión resulta propor-
cionalmente mayor con respecto a su produc-
ción. Para la financiación de estas inversiones,
es importante tener en cuenta que no están
considerados los intereses financieros, y que
en las nuevas plantaciones, los ingresos no cu-
brirán los costes de cultivo hasta la entrada en
producción del olivar, que puede tardar entre
cuatro y seis años, según su grado de intensifi-
cación, lo que va a condicionar la necesidad
de tesorería durante los primeros años, y a re-
trasar el plazo de recuperación de la inversión
(pay-back).Además, la instalación industrial no
sería necesaria hasta este momento, por lo que
se podría escalonar o diferir esta parte de la
inversión.

Por último, en el cuadro IV se presenta el
estudio económico, que incluye la cuenta de
resultados y el balance económico para cada
unidad de explotación, diferenciados según dos
precios de venta del aceite de oliva virgen extra:
el actual del mercado nacional a granel (en tor-
no a 2 €/kg); y el de otros posibles mercados
de exportación o envasados de gama alta (en
torno a 4 €/kg). Como se aprecia en los resul-
tados de explotación, con la cotización actual
del aceite, en ninguna de las explotaciones tra-
dicionales los ingresos han cubierto los costes
de producción, por lo que sería imposible
amortizar las inversiones propuestas. En las

Salida de aceite antes de su clasificación en bodega.

CUADRO IV.
Estudio económico de cinco modelos de explotación oleícola, según dos precios de venta del aceite.

Precio venta AOVE: 2,00 €/kg CUENTA DE EXPLOTACIÓN RESULTADO EXPLOTACIÓN

Modelo de Explotación Superficie Inversión1 GASTOS2 INGRESOS Beneficio/Inversión Pay-back (años)

(ha) (€) Producción (€/ha) Amortización (€/ha) (€/ha) (€/ha) (€/año)

Tradicional secano 50 125.000 1.578 167 1.000 -744 -37.209 -29,8%

Tradicional regadío 75 520.000 2.166 462 2.000 -628 -47.131 -9,1%

Intensiva 100 750.000 2.092 500 3.000 408 40.814 5,4% 14

Alta Densidad 150 1.300.000 2.188 578 3.600 834 125.103 9,6% 11

Superintensiva 200 2.000.000 2.150 667 3.400 584 116.739 5,8% 12

Precio venta AOVE: 4,00 €/kg CUENTA DE EXPLOTACIÓN RESULTADO EXPLOTACIÓN

Modelo de Explotación Superficie Inversión1 GASTOS2 INGRESOS Beneficio/Inversión Pay-back (años)

(ha) (€) Producción (€/ha) Amortización (€/ha) (€/ha) (€/ha) (€/año)

Tradicional secano 50 125.000 1.578 167 2.000 256 12.791 10,2% 6

Tradicional regadío 75 520.000 2.166 462 4.000 1.372 102.869 19,8% 4

Intensiva 100 750.000 2.092 500 6.000 3.408 340.814 45,4% 8

Alta Densidad 150 1.300.000 2.188 578 7.200 4.434 665.103 51,2% 7

Superintensiva 200 2.000.000 2.150 667 6.800 3.984 796.739 39,8% 6
1 La inversión incluye los gastos de plantación, riego, maquinaria e instalaciones de la almazara (no incluye terrenos ni obra civil).
2 A estos gastos habría que añadir los de administración y gestión, los financieros y los de comercialización del aceite.
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plantaciones más intensivas, los mejores resul-
tados se han obtenido en el modelo de alta
densidad, con el que se obtiene una relación
beneficio/inversión anual del 9,6% y un plazo
de recuperación (pay-back) de once años. En el
resto, se obtienen índices medios de 5,4-5,8%,
con plazos de recuperación entre doce y cator-
ce años, casi al final de la vida productiva de la
plantación, si el nivel de intensificación del oli-
var es muy alto. Sin embargo, en aquellas ex-
plotaciones capaces de diferenciar su produc-
ción y acceder a mercados con mayor valor co-
mercial, estos índices mejoran sensiblemente,
obteniéndose beneficios anuales del 10-20%
en los modelos tradicionales; del 40% en los
superintensivos; del 45% en los intensivos y
hasta del 51% en las explotaciones de alta
densidad. Respecto a los plazos de recupera-
ción de las inversiones, los mejores resultados
se obtienen en las explotaciones tradicionales
transformadas en regadío (cuatro años), ya que
están previamente establecidas; y entre las
plantaciones modernas, en las superintensivas
o seto (seis años).

Conclusiones
Con la cotización actual del aceite de oliva

por debajo de 2 €/kg, sólo explotaciones con
buen nivel de mecanización y con produccio-
nes superiores a 1.000 kg de aceite por hectá-
rea pueden resultar rentables.

Una posible alternativa para incrementar
esta rentabilidad, es la comercialización de la
producción propia en mercados de calidad, re-
alizando un cultivo esmerado con cosechas
tempranas, molturando a bajos ritmos y tempe-

raturas y minimizando el tiempo transcurrido
entre la cosecha y la molturación.

En estos proyectos, los costes de produc-
ción son muy variables en función de la dimen-
sión y del grado de mecanización, debiendo pri-
marse aspectos asociados a la calidad del pro-
ducto, la imagen y la estrategia comercial frente
a otros criterios económicos tradicionales.

Los mejores resultados económicos se han
obtenido en las explotaciones de alta densidad
(400-700 olivos/ha), que combinan una rápi-

da entrada en producción con los mayores po-
tenciales y períodos productivos, y que pueden
alcanzar un alto nivel de mecanización y cali-
dad de la producción.

Una limitación muy importante para el des-
arrollo de estos proyectos es la inversión requeri-
da, que en algunos casos puede llegar a ser ele-
vada, por lo que su viabilidad depende de la ca-
pacidad financiera y comercial del empresario.�
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Foto izda. Bodega con depósitos de mediana capacidad, que permiten una mejor clasificación del aceite. Derecha. Sala de difusión de cultura del aceite dentro de una explotación intensiva de olivar.

En aquellas explotaciones
capaces de diferenciar su
producción y acceder a
mercados con mayor valor
comercial, estos índices
mejoran sensiblemente,
obteniéndose beneficios
anuales del 10-20% en los
modelos tradicionales;
del 40% en los
superintensivos; del 45%
en los intensivos y hasta
del 51% en las
explotaciones de alta
densidad

�

VR334 doss plantaciones 40-47.qxp:BASE  29/9/11  08:46  Página 47



48 VidaRURAL (1/Octubre/2011)

DOSSIER OLIVAR

Gemma Baena Matarranz.

Doctora en Ciencias Biológicas.

L
a aplicación conjunta en fertirriego de
agua y fertilizantes debería suponer
un reajuste en la forma tradicional de
aplicar los fertilizantes. Las posibili-

dades de fraccionamiento en las dosis de fer-
tilizantes utilizando los mecanismos de progra-
mación de los riegos permiten un ajuste más
adecuado a las necesidades de los olivos en
cada momento y en cada explotación. Para

optimizar el manejo del fertirriego hay que co-
nocer los requerimientos de agua y nutrientes
de los cultivos, los momentos de aplicación
de los nutrientes a lo largo del ciclo vegetativo,
la dosis total a aplicar, el tipo de fertilizante a
emplear y los sistemas y formas de aplicación,
los efectos del manejo sobre la lixiviación o
lavado de solutos en el suelo y finalmente el
control del estado nutritivo del cultivo para po-
der realizar las correcciones oportunas.

Para poder ofrecer una respuesta al sector
y que se pudiera mejorar la programación de
la fertilización que se realiza como fertirriego

(aplicación conjunta de agua y nutrientes) se
fijaron como objetivos principales de la tesis,
que se resume en este artículo:
� Aumentar los conocimientos sobre el com-

portamiento en el suelo de los nutrientes
aplicados en fertirriego, con idea de racio-
nalizar el uso de fertilizantes.

� Estudiar la respuesta del olivo a dosis cre-
cientes de nitrógeno aplicadas en fertirrie-
go, evaluando la respuesta tanto sobre la
producción como sobre la calidad de los
aceites producidos, así como sobre el com-
portamiento de los frutos en el proceso in-
dustrial de extracción de aceite.

� Evaluar el efecto de la fertirrigación en la
distribución en el suelo y la disponibilidad
de nutrientes para el olivar cuando se ferti-
rriega con dosis fijas de fósforo y potasio y
distintas dosis de N, además de mostrar la
importancia del máximo fraccionamiento.
La parte experimental, de comparación de

dosis y su efecto en el suelo y en el olivo se
llevó a cabo en fincas colaboradoras del IFA-
PA, en los que se realizaron los ensayos de
campo. Asimismo, en las mismas instalacio-

Efecto del fertirriego en la
distribución y disponibilidad
de macronutrientes en olivar

SE HA ESTUDIADO EL EFECTO DEL FRACCIONAMIENTO DE LA DOSIS EN EL CRECIMIENTO, PRODUCCIÓNY ESTADO NUTRITIVO

El principal objetivo de este trabajo de investigación ha sido
estudiar la distribución de los nutrientes en el suelo cuando
son aplicados con riego localizado, una técnica cada vez más
extendida en los olivares andaluces, lo que supone una gran
superficie manejada en riego localizado y en la que se
aplican técnicas de fertilización basadas en criterios que no
contemplan la efectividad de este tipo de aplicación.
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nes del IFAPA se desarrollaron ensayos contro-
lados en macetas para evaluar el efecto del
fraccionamiento de la aportación de los fertili-
zantes en el fertirriego, como método de au-
mentar al máximo la eficiencia en el uso de
los fertilizantes.

Efecto del
fraccionamiento

Durante dos años se realizaron ensayos en
macetas con plantones de olivo para evaluar y
analizar las diferencias en suelo y en creci-
miento entre distintos tratamientos. Se trata-
ba de comparar el efecto de la aplicación de
las mismas dosis de NPK con distinta frecuen-
cia aplicándose, en un caso en el primer riego
de la semana (FF) y en el otro mediante el má-
ximo fraccionamiento (FC), aplicando la mis-
ma dosis de fertilizantes pero dividida en todos
los riegos semanales.

La figura 1 muestra la distribución en el
suelo del contenido de nitrógeno nítrico al fina-
lizar el ensayo, el patrón de distribución es si-
milar al del fósforo y potasio, con una distribu-
ción marcada por la mayor disponibilidad y
distribución más homogénea del tratamiento

de fertirriego continuo, lo que indica la optimi-
zación que se hace de la aplicación de los fer-
tilizantes con ese manejo.

En cuanto al efecto en el crecimiento de
los plantones, el segundo año se realizó un ba-
lance del N aplicado, incluyendo un tratamien-
to testigo (T) que no recibió nitrógeno y en el
que se apreció una mayor disponibilidad del
nitrógeno con el fertirriego continuo (cuadro I).

Efecto en el suelo
Los tratamientos de fertirrigación fueron cal-

culados en función de una aplicación informá-
tica desarrollada por Pastor et al. (2005), que
estima las necesidades hídricas y de nutrientes
del cultivo y considera los aportes del agua de
riego, lluvia y suelo, así como el estado nutritivo
que presenta el olivo para el cálculo de la dosis
de riego y fertilización (cuadro II).

Las dosis de fertilizante nitrogenado apli-
cadas en los tratamientos se calcularon en ba-
se a la dosis óptima estimada para cada año,
y fueron cambiando cada año debido al creci-
miento de los olivos. La relación entre los trata-
mientos fue: T (0 N), N/2 (la mitad de la dosis
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FIGURA 1.
Distribución en el perfil del N en ensayo de fraccionamiento de fertilizantes.

FC: fertirriego continuo, FF: aporte de fertilizantes en un riego semanal

CUADRO I.
Balance del N en ensayo de fraccionamiento.

Tratamiento Suelo Trat. Agua N-Nítrico lavado Material vegetal

Inicial Final g

T 520 595 0 1,87 0,09 3,4

FF 520 1718 7,7 1,87 0,75 6,6

FC 520 2013 7,7 1,87 0,75 6,9

CUADRO II.
Cantidades calculadas como adecuadas para la fertirrigación.

Ensayo Dosis de riego N P2O5 K2O

l olivo-1 año-1 g olivo-1 g olivo-1 g olivo-1

2002 3.926 248 88 216

2003 5.430 348 153 525

2004 6.575 333 167 528

Se recomienda la
aplicación conjunta en

todos los riegos de agua y
fertilizantes, para

optimizar su uso y el de las
infraestructuras de

fertirriego, adecuándolo
a las necesidades del
cultivo y manteniendo
niveles más altos de
nutrientes en el suelo
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de N óptima), N (dosis óptima) y 2N (doble de
la dosis óptima).

Realizando muestreos para determinar la
distribución de los nutrientes en la zona húme-
da del suelo, que estaba controlada mediante
sensores de humedad para asegurar que las
dosis de riego mantenían estable el perfil de
humedad, se llegó a estimar el efecto de la do-
sis de nutrientes en los contenidos medios pre-
sentes en el suelo para el nitrógeno, fósforo y
potasio (figura 2).

Las diferencias en cuanto al contenido de
nitrógeno responden a las distintas dosis apli-

cadas, mientras que en fósforo y potasio apa-
recen diferencias entre los tratamientos, pese a
aplicar la misma cantidad en todos ellos, lo
que se debe a la diferente extracción que ha-
cen los olivos para crecer y producir aceituna.
En el caso del potasio, con una fuerte relación
con la producción de aceituna parece que los
olivos del tratamiento N/2 muestran una ten-
dencia a asimilar más cantidad de K para su
producción.

Resultó interesante el estudio geoestadís-
tico sobre la distribución en el perfil de suelo
de esos contenidos de nutrientes, en el caso

Foto 1. Panorámica inicial y final de la parcela de ensayo.
Detalle del crecimiento de los árboles.

FIGURA 2.
Evolución del contenidomedio de N-P-K de los bulbos.

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

VR334 doss fertirrigacion 48-53.qxp:BASE  29/9/11  10:05  Página 50



del nitrógeno que era el que más diferencias
presentaba puede observarse el detalle de
esta distribución del nutriente en el suelo en
la figura 3, que muestra el perfil de suelo y su
contenido en nitrógeno nítrico.

El comportamiento del N-NO-3 en los bul-
bos responde a la alta movilidad del N con el
agua, así las mayores concentraciones apa-
recen en superficie y bajo el gotero, los nive-
les son distintos correspondiendo los más al-
tos a los tratamientos a los que se fertilizó
con dosis mayores.

El tratamiento 2N muestra niveles signifi-
cativamente superiores en todos los puntos,
lo que significa que las extracciones del culti-
vo no son suficientes para bajar los niveles
de este anión. En el tratamiento N no ha ha-
bido deficiencias, aunque en la zona de acti-
vidad radicular parece que se agotan los nive-
les de nitrógeno. Los niveles que presentan
los otros tratamientos sí pueden provocar de-
ficiencias en el cultivo al agotar el nitrógeno
en el suelo.

Efecto en el crecimiento
y estado nutritivo de los
olivos

Los ensayos se realizaron en una parcela
con olivos en crecimiento, por ello cada año
se calibraba la dosis de fertilizantes y se ajus-
taba a la demanda estimada. En todos los ca-
sos se apreció el crecimiento de los olivos sin
diferencias significativas entre los tratamien-
tos, aunque los menores crecimientos siem-
pre coincidían con los tratamientos que me-
nor cantidad de nitrógeno recibían. Esto se
debe a las condiciones iniciales de los árbo-
les, con buenos niveles de nitrógeno inicial
que actuó como reserva, lo que retrasó la res-
puesta a los diferentes aportes y sólo permi-
tió observar tendencias. Se aprecia esta evo-
lución del crecimiento en la foto 1.

Los resultados mostraron cómo los trata-
mientos fertilizados con la mitad de la dosis
calculada como adecuada, aseguraban un óp-

timo estado nutritivo del olivo (figura 4) y man-
tenían concentraciones de nitrógeno en suelo
en niveles suficientes para el desarrollo del oli-
vo a lo largo del tiempo, suponiendo un ahorro
de fertilizantes con los otros tratamientos.

Efecto en la producción
La aplicación de distintas dosis de N en

los tratamientos de fertirriego no llegó a mos-
trar unas diferencias significativas en la pro-
ducción hasta el tercer año, debido tanto a
los niveles de reserva que había tanto en el
suelo como en las hojas, como a los aportes
que realizaba el agua de riego.

Para el año 2005, los tratamientos inter-
medios (N/2 y N) se mostraron como los más
eficientes en cuanto al balance productivo y
el testigo (0N) y 2N tienen menores produc-
ciones (figura 5).

Aplicar las mayores dosis de nitrógeno no
implica obtener mayores o mejores produc-
ciones, no hubo diferencias significativas en
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los análisis de aceite realizado en estas
campañas, y sí un riesgo de contaminación
del suelo y de los acuíferos. Este proyecto
se ha mantenido en la misma parcela pa-
ra analizar de forma más completa esta
respuesta.

Consideraciones
finales

Los estudios sobre el máximo fraccio-
namiento de la dosis, es decir, la compara-
ción entre la aplicación continua de agua y
fertilizantes frente a la aportación de agua
en todos los riegos y una vez cada semana
la aportación la dosis de fertilizantes, lleva-
ron a recomendar el máximo fracciona-
miento, es decir, la aplicación conjunta en
todos los riegos de agua y fertilizantes, ya
que permite optimizar el uso de los fertili-
zantes, adecuándolo a las necesidades del
cultivo, y de las infraestructuras de fertirrie-
go manteniendo niveles más altos de nu-
trientes en el suelo que se aplicaron de for-
ma tradicional, es decir, puntualmente a lo
largo de un número determinado de riegos.

Teniendo en cuenta los resultados ob-
tenidos, se aconseja la reducción de las
dosis de fertilizantes nitrogenados en la
mayoría de las condiciones de cultivo, con-
siderando que los aportes medios de las
aguas de riego de las zonas de olivar se
muestran altos y en este ensayo han sido
suficientes para mantener la producción en
los olivos sin fertilización nitrogenada en el
fertirriego.

Se muestra la necesidad de realizar
por tanto un cálculo más ajustado de las
dosis que realmente va a necesitar el olivo
y hacerlo con un máximo fraccionamiento
que también mejora la eficiencia en el uso
de los fertilizantes nitrogenados, suponien-
do tanto un ahorro para el agricultor en la
fertilización, como un beneficio social de
respeto al medio ambiente.�
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FIGURA 3.
Distribución en el perfil de suelo del N-nítrico.

FIGURA 4.
Evolución del contenido de N en hoja.

FIGURA 5.
Evolución de las producciones por olivo en los tratamientos.
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E
l olivar y el aceite de oliva forman
parte de nuestra cultura y patrimo-
nio, siendo urgente desarrollar siste-
mas sustentables de explotación, en

los que los herbicidas son una herramienta in-
dispensable. Se necesita investigar en campo
métodos seguros de aplicación en la zona ba-
jo la copa del olivo y conocer posibles vías de
contaminación de los aceites por los mismos.

Material y métodos
Se dispuso de una parcela de trescientos

olivos cv. Picual de cuarenta años (11 x 11 m),
del centro IFAPA Venta del Llano (Mengíbar,
Jaén). Previo a la realización de los tratamien-
tos, los suelos se limpiaron de todo tipo de
restos vegetales quedando limpios y sin rom-
per la costra superficial del suelo. Para reali-
zar los tratamientos se dispone de un equipo
de pulverización hidráulico de chorro proyec-
tado, compuesto por una cuba de 400 l y una
barra distribuidora de herbicidas. Las boqui-
llas empleadas fueron de abanico plano 110º
tipo antideriva y excéntricas planas de extre-
mo de barra. Para la elección de las boquillas

PRUEBAS CON DISTINTAS DOSIS DE HERBICIDAYTIPOS DE BOQUILLA PARA CONOCER LA CONTAMINACIÓN DE LOS FRUTOS

Seguridad en tratamientos
herbicidas en la zona
bajo la copa del olivo
El objetivo general que se
planteó en este trabajo fue
estudiar la seguridad en
tratamientos herbicidas bajo
la copa con un producto de
composición oxifluorfen 48%
p/v en el cultivo del olivo. En
concreto se estudiaron los
efectos de los tratamientos
al suelo con una barra de
distribución de fitosanitarios
para olivar con y sin boquilla
excéntrica en el extremo de
la misma y con dos dosis de
producto, para detectar una
contaminación directa de
frutos por el herbicida.
Además se realizó otro
ensayo para detectar si
existe contaminación
indirecta por rastreo sobre el
suelo tratado con el
herbicida, de los frutos
derribados por vibración y
recogidos en mallas de
recolección. En todos los
casos se sigue el Manual de
Buenas Prácticas Agrarias y
Reglamento de Producción
Integrada del Olivar. Estado general de una parcela tras el barrido de los suelos previo a la aplicación herbicida.
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en la barra de distribución se siguieron las in-
dicaciones de Humanes (1992).

Los tratamientos herbicidas se aplicaron el
11 de noviembre de 2008 realizándose la reco-
lección los días 11 y 12 de diciembre de 2008,
32 y 33 días después de la aplicación. Previo a
la realización del ensayo se registró una pluvio-
metría de 165,5 mm, a partir de la aplicación y
hasta la recolección se registraron 64,4 mm,es-
tando el suelo húmedo el día de la recolección.

Ensayo con barra de distribución de
herbicidas y boquillas de extremo

Se realizaron tratamientos herbicidas bajo
copa del olivo con la barra a dos dosis del her-
bicida comercial, 1 y 2 l ha-1 y, con y sin uso de
la boquilla excéntrica de extremo. Se ensayaron
cuatro tratamientos (dos dosis y presencia bo-
quilla extremo) y se repitieron cuatro veces, re-
sultando dieciséis parcelas.

Cada una de las parcelas está formada por
doce árboles (tres filas de cuatro árboles) don-
de se controló uno de los dos olivos centrales.
La totalidad de los olivos de la parcela elemen-
tal recibió el tratamiento herbicida.

Se tomaron muestras de aceitunas antes y
después del tratamiento, se recogieron indivi-
dualmente y manualmente para cada trata-
miento, en las partes bajas de los árboles y en
todo su perímetro interno y externo. Las mues-
tras fueron al menos de 8 kg.

Complementariamente a la realización del
ensayo, en el mes de abril se realizó una ins-
pección visual de las parcelas tratadas, anotán-
dose la presencia de malas hierbas en la ban-
da y la aparición de rodales de forma triangular
antes y después de los árboles en la zona bajo
la copa (cuchillos) según la dirección del trata-
miento, en los olivos de cada ensayo.

Ensayo de rastreo de frutos en las
mantas de recolección

Se estudia el riesgo de contaminación de
frutos rastreados en los mantos de recolección
por suelos tratados con herbicidas. El ensayo
se realizó en parcelas formadas por filas de cin-
co árboles, siendo el primer árbol el control sin
tratamiento herbicida, el cual fue recolectado
en su totalidad y sus frutos fueron los rastrea-
dos en la malla de recolección por las zonas
contiguas tratadas con el herbicida. Se ensaya-
ron dos dosis de tratamiento herbicida del sue-
lo, 1 y 2 l ha-1 de producto comercial y se rea-
lizaron cuatro repeticiones. La barra de distribu-

ción de herbicidas no tenía instalada la boqui-
lla de extremo. La longitud recorrida fue desde
el punto de recolección bajo un árbol y vuelta
externa a un árbol vecino con retorno al punto
de salida, lo que representa en el marco de
plantación una longitud de entre 25 y 30 m.

Para cada una de las parcelas se tomaron
dos muestras de frutos (8 kg), la primera una
vez derribados los frutos sobre el manto y la se-
gunda después de realizar el rastreo con los fru-
tos en las mantas de recolección.

Extracción de aceites
En ambos ensayos, una vez recolectada una

muestra de frutos, se procedió a la limpieza de
hojas y pequeños tallos. Posteriormente y sin
ningún tipo de lavado se procedió a la extrac-
ción del aceite mediante un equipo manual de
extracción de aceite. Los aceites se envasaron
en botes de vidrio y se congelaron en la oscuri-
dad, hasta su transporte al laboratorio de aná-
lisis. La determinación de los contenidos de oxi-
fluorfen en los aceites se realizó por cromato-
grafía de gases con detector de masas, con un
límite de detección del 0,05 mg kg-1 en ensayos
acreditados del Laboratorio Agroalimentario de
Córdoba (Consejería deAgricultura y Pesca). En
relación a los límites máximos de residuos
(LMR) para oxifluorfen son 1 mg kg-1 en aceitu-
nas para elaboración de aceite (en nuestro ca-
so analizamos los aceites).

Resultados
En los análisis previos a la aplicación de

herbicidas en el ensayo en ningún caso se de-
tectó la presencia de oxifluorfen, además en
la vida de esa parcela de la finca experimental
nunca se había aplicado este herbicida.

Ensayo con barra de distribución de
herbicidas y boquillas de extremo

En el cuadro I se muestran los resultados
de los análisis de los aceites de los frutos de
cada uno de los tratamientos. Del total de las
dieciséis muestras de aceite, aparecen siete
con herbicidas.

En general, se observa una relación con la
dosis y con la presencia de la boquilla de ex-
tremo, mostrando los análisis de la varianza
que la dosis de herbicida es significativa y tam-
bién la interacción dosis herbicida x boquilla
extremo, mientras que la utilización de boqui-
lla de extremo no es significativa. Para la dosis
de producto comercial de 2 l ha-1, se produ-
cen más casos de contaminación, cinco frente
a tres; sin embargo, en el caso de considerar
solo la presencia de la boquilla de extremo, no
se observan diferencias, ya que son tres casos
frente a cuatro. Por último, usando boquilla de
extremo a dosis mayor, todos los aceites pre-
sentaron herbicida (cuadro II).

Para la dosis de producto comercial de 1 l

55(1/Octubre/2011) VidaRURAL

CUADRO I.
Contenidos de oxifluorfen (mg kg-1) en aceites extraídos de los frutos de cada uno de los
tratamientos.

Dosis p.c. l ha-1 Boquilla Extremo mg kg-1 media mg kg-1 ± E.S.*

no 0,00

no 0,00 0,07 ± 0,05

no 0,23

no 0,06

1 sí 0,00

sí 0,00 0,00 ± 0

sí 0,00

sí 0,00

no 0,00

no 0,00 0,04 ± 0,04

no 0,00

no 0,17

2 sí 0,15

sí 0,60 0,33 ± 0,12

sí 0,12

sí 0,43

* Valores medios por tratamiento y error (E.S.) p.c.: producto comercial.
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ha-1 y sin boquilla excéntrica, son llamativos
los dos casos detectados. Si observamos la
totalidad de los casos registrados (cuadro II),
sin boquilla de extremo tenemos tres de ocho
casos con herbicidas en aceite, mientras que
con boquilla de extremo son cuatro de ocho

casos. Estos resultados parecen indicar que
por un factor externo del árbol, la presencia de
ramas muy bajas, se puede determinar el rie-
go de contaminación. Este aspecto no fue teni-
do en cuenta en la realización del tratamiento,
por lo que sería necesario determinar experi-

mentalmente el riesgo de contaminación con
estas partes bajas, lo cual parece que es evi-
dente pese a usar dosis bajas de herbicidas y
no utilizar las boquillas de extremo.

La presencia de malas hierbas en la banda
de tratamiento y la aparición de cuchillos en las
distintas parcelas experimentales, aparece en
el cuadro III. En la banda de tratamiento no se
observan diferencias entre las parcelas, en
cuanto a las malas hierbas presentes en las
mismas, tratadas con/sin boquilla de extremo y
variando la dosis de herbicida.A nivel práctico el
control herbicida se consideró muy bueno, inde-
pendientemente de la dosis. Pero en el caso de
la aparición de cuchillos se registra una gran di-

Equipo de aplicación de herbicidas en la zona bajo la copa.

Rodales de malas hierbas en forma triangular en posición anterior y posterior a la dirección del tratamiento herbicida
en la zona bajo copa del olivo.

CUADRO II.
Número de casos de herbicidas en aceites detectados para todos los tratamientos.

Boquilla Extremo

Dosis p.c. l ha-1 Sin Con
Total muestras

1 2 0 8

2 1 4 8

1 y 2 3 4 16

p.c.: producto comercial.

CUADRO III.
Presencia de rodales triangulares de
malas hierbas en la zona bajo la copa
(cuchillo) y en la banda para cada una de
las parcelas elementales.

Presencia de malas hierbas

Banda Bajo Copa
Dosis p.c. l ha-1 Cuchillo

Con boquilla de extremo

1 no no

1 no sí

1 sí no

1 no no

2 no sí

2 sí no

2 no no

2 no no

Sin boquilla de extremo

1 no sí

1 sí sí

1 no no

1 no sí

2 no sí

2 sí sí

2 sí sí

2 no sí

p.c.: producto comercial.
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ferencia en cuanto a la presencia de la boquilla
de extremo, pero no para la dosis. Con la boqui-
lla de extremo en solo dos ocasiones de las
ocho parcelas se detectan los cuchillos, frente a
las siete parcelas de las ocho totales que se re-
gistran sin boquilla de extremo. En todos los ca-
sos no se registran diferencias causadas por la
dosis herbicida.

El uso de la boquilla de extremo tiene un
efecto directo sobre la aparición de estos roda-
les triangulares de vegetación, lo cual es fun-
damental ya que el objetivo final del tratamien-
to es dejar libre de vegetación, sobre todo, la
zona bajo copa para no interferir en la reco-
lección.

La presencia de herbicidas en el aceite ob-
tenido de los frutos recolectados directamente
de las partes bajas del olivo nos ha servido
para evaluar solamente el proceso de aplica-
ción de los mismos (objetivo del trabajo), no
pudiéndose extrapolar jamás a nivel de aceite
producido por árbol o explotación en un siste-
ma comercial, donde intervienen otras varia-

bles que no son tenidas en cuenta en este en-
sayo experimental.

Ensayo de rastreo de frutos
en mantas de recolección

Los resultados analíticos se presentan en
el cuadro IV, observándose que en ningún ca-

so se detectó contaminación por herbicidas en
los aceites de los frutos antes y después del
rastreo en los mantones de recolección. Ade-
más hay que señalar que el suelo estaba hú-
medo (19% humedad gravimétrica) y en las
peores condiciones de recolección, así los fru-
tos terminaron con partículas de suelo en su

CUADRO IV.
Niveles de oxifluorfen en aceites de frutos antes y después de ser rastreados en mallas
de recolección en suelos tratados con el herbicida.

Dosis p.c. Oxifluorfen mg kg-1
Repetición

l ha-1 Previo Después

1 1 0 0

2 1 0 0

3 1 0 0

4 1 0 0

1 2 0 0

2 2 0 0

3 2 0 0

4 2 0 0

p.c.: producto comercial.
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superficie después del rastreo. En el momento
de la recolección los operarios tienen que en-
trar sobre los mantos de recolección con las
varas para ayudar a la vibración y lograr un de-
rribo total de los frutos, en esta ocasión en ca-
si todos los casos dejaron restos de barro de
sus botas, los cuales se mezclaron con los fru-
tos durante la acción de rastreo.

Los datos registrados en este ensayo son
esclarecedores respecto a la posibilidad de
contaminación directa de los frutos a partir de
un suelo tratado, cuando se usan mallas de
recolección, lo que representa un modelo de
recolección seguro y compatible con el uso de
herbicidas bajo copa.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos

podemos establecer unos puntos de atención
en el uso de los herbicidas de preemergencia
en el sistema productivo del olivar de almaza-
ra. El uso de boquillas de extremo en olivar de
más de un pie es obligado en relación a la
aparición de rodales de malas hierbas en ro-
dales triangulares (cuchillo).

Desde el punto de vista de control de la
vegetación, el oxifluorfen 48% controló la ve-
getación de malas hierbas en la zona de apli-
cación a las dos dosis de producto comercial
ensayadas (1 y 2 l ha-1).

Los aceites analizados nos muestran que
se han producido contaminaciones de los fru-
tos en las partes bajas del árbol, debido por
una parte al uso de la boquilla de extremo y
suponemos que también a la presencia de ra-
mas bajas del árbol, en algunos casos en con-
tacto con el suelo y que tenían frutos. La com-
binación menos aconsejable fue usar la barra
de distribución con la dosis mayor de herbicida.
En condiciones reales de cultivo, según los re-
sultados, se podrían ocasionalmente dar fenó-
menos de contaminación de frutos por herbici-
da, pese a usar dosis bajas y usar barras de
distribución con boquillas antideriva, tanto con
boquilla excéntrica en el extremo como sin ella.

Según las condiciones del ensayo y los re-
sultados obtenidos, sospechamos que las ra-
mas bajas de los árboles han tenido un papel
muy importante en estos fenómenos de conta-
minación detectados, ya que éstas presenta-
ban frutos que son pulverizados por las boqui-

llas antideriva y excéntricas al estar situados
por debajo de los 50 cm de altura de la barra.

En cuanto a la contaminación por herbici-
das aplicados al suelo, si se emplean mallas
de recolección y mediante los sistemas clási-
cos de derribo a manto de recolección y rastreo
por el suelo, no se detecta en ningún caso con-
taminación de los aceites a los niveles de estu-
dio.

Los herbicidas son herramientas que ayu-
dan a la sustentabilidad del olivar, y su mane-
jo debe ser responsable para evitar episodios
de contaminación, por lo que se debería de se-
guir trabajando en condiciones de campo en
los sistemas de aplicación de los mismos con
barras de distribución hasta lograr un modelo
compatible con la altísima calidad de los acei-
tes de oliva.�

Agradecimientos

El presente trabajo se ha financiado con un Convenio
IFAPA 2008/66 con la empresa Dow Agrosciences Ibe-
rica S.A. y el proyecto INIA RTA2007-10-C3-01 financia-
do con fondos FEDER.
El herbicida comercial usado fue Goal Supreme® (Dow
Agrosciences Ibérica S.A.) de composición oxifluorfen al
48% p/v.

Detalle de la realización del ensayo de derribo y rastreo en mantas de recolección de las aceitunas.Aspecto final de los frutos y del manto con la tierra acumulada.

VR334 doss herbicidas 54-59.qxp:BASE 29/9/11 09:28  Página 58



VR334 doss herbicidas 54-59.qxp:BASE 29/9/11 09:28  Página 59



60 VidaRURAL (1/Octubre/2011)

DOSSIER OLIVAR

Daniel Pérez1, Francisco Ortíz2,
Francisco Rodríguez1 y Juan Cano2.

1 Centro IFAPA.Alameda del Obispo. Consejería de
Agricultura y Pesca.

2 Centro IFAPA.Venta del Llano. Consejería de Agricultura
y Pesca.

L
a poda de renovación en el olivo es
la que renueva las ramas principales
que han envejecido, las cuales se re-
conocen por síntomas de decaden-

cia como el peor estado vegetativo de la pro-
pia rama, la poca longitud de retallo y una ba-
ja relación hoja-madera. Este proceso en el
que se sustituyen las ramas envejecidas por
otras nuevas debe realizarse de la manera que
repercuta lo menos posible en la producción
del olivo.

La renovación se puede hacer de diferen-
tes formas, según la intensidad de las podas
que vayamos realizando. La renovación más in-
tensa es la del afrailado del tronco, donde el
corte se realiza en el tronco a la altura de la
cruz con la intención de renovar todas las ra-
mas a la vez, presentando a priori este siste-
ma, el inconveniente de empobrecer significa-
tivamente el sistema radical del árbol, al que-
dar este desnutrido por carecer de la parte
aérea que le alimenta durante un tiempo más
o menos largo (Pastor y Humanes 2006).

En todos los sistemas hay que ir seleccio-
nando año tras año los nuevos brotes hasta de-
jar el mejor, que será la rama nueva, que ocupe
el volumen dejado por la rama sustituida.

Una vez renovadas todas las ramas del oli-
vo, se vuelve a un periodo con poda de pro-
ducción en el que mantendremos la copa con
un volumen que esté adaptado a su medio

El estudio se desarrolla en el Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), en el
centro Venta del Llano de Mengíbar (Jaén). El objetivo
del mismo es ver la capacidad de renovación de ramas
ante diferentes intensidades de podas de renovación,
de un olivar tradicional de unos sesenta años de edad
en el que sus ramas nunca han sido renovadas y su
copa se ha mantenido unos quince años sin podar.

SE HAN ESTABLECIDO CUATRO FORMAS DE RENOVAR LA COPA DEL OLIVO QUEVAN DEMAYORAMENOR INTENSIDAD

Respuesta de un olivar
a diferentes intensidades
de poda de renovación

Olivo al inicio del ensayo, con ramas excesivamente largas y envejecidas al haber estado quince años sin podar.
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productivo, hasta que alguna de las ramas renovadas presente
con el tiempo síntomas de envejecimiento. Este ciclo se repetirá
hasta que el estado del tronco lo permita, ya que llegará un mo-
mento en el que éste imposibilite un adecuado flujo de la savia.
Tanto cuando se llega a una situación de este tipo como cuando
la consistencia del tronco no permita la vibración del mismo (en
el caso de recolección con este sistema), habrá que ir pensando
en la regeneración del olivo en su conjunto.

Material y métodos
La parcela del ensayo se ubica dentro de la finca experi-

mental del Centro IFAPA de Venta del Llano, en Mengíbar (Jaén).
Se trata de un olivar tradicional de dos pies, con riego, de sesen-
ta años de edad, con un marco de plantación de 12 x 12 m, con
70 árboles por hectárea. El suelo es de textura franco-arcillosa,
profundo y con un buen drenaje. Presenta como principales ca-
racterísticas nutritivas y de tipo químico, un pH de 8,5, dentro de
lo que se puede considerar un suelo fértil para olivar, con el in-
conveniente del pH alto.

Este ensayo se inicia tras la finalización de otro ensayo de
periodicidad de poda, concretamente sobre los olivos que no
llevaban poda. Lo que se pretende es probar varias actuaciones
de poda de renovación, desde más a menos intensa, a la hora
de recuperar esos árboles que han estado más de quince años
sin podarse. El campo se ha diseñado, mediante el sistema de
bloques al azar, en el que cada parcela elemental está com-
puesta de cuatro olivos. Existen cinco repeticiones de cada uno
de los cuatro tratamientos, por lo que el campo se compone de
un total de ochenta árboles.

Como el objetivo del ensayo es renovar la copa del olivo me-
diante distintas técnicas de poda de renovación, se han estable-
cido cuatro formas distintas de renovar que van de más a menos
intensidad.

Las cuatro formas de renovar ensayadas desde la más a la
menos intensa son las siguientes:

1. Fraile tronco. El primer año, a uno de los dos pies (el de
peor estado), se le cortan todas las ramas principales a la altu-
ra de la cruz. Si es necesario, al otro pie se corta alguna rama
que interfiera en el crecimiento de las nuevas brotaciones del
tronco afrailado. El segundo año se realiza un aclareo de las
nuevas brotaciones del tronco afrailado. Y el tercer año si las
brotaciones del tronco afrailado tienen un desarrollo importan-
te, se procederá al afrailado del otro tronco. En caso contrario,
se siguen aclarando las nuevas brotaciones, continuando con
la eliminación de ramas del tronco no afrailado, que interfieran
en el crecimiento de las nuevas brotaciones.

2. Fraile en ramas. Cada año de elimina una rama principal
alternando ambos troncos. También se eliminarán aquellas ra-
mas secundarias que interfieran en el crecimiento de nuevas
brotaciones (foto 1).

3. Aclareo de ramas. Se trata de facilitar nuevas brotacio-
nes a la altura de la cruz, realizando cortes de arroje (incisiones),
eliminando ramas verticales interiores y ramas secundarias que
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impidan la entrada de luz. Una vez desarro-
lladas las nuevas brotaciones, se eliminarán
ramas principales de una forma progresiva.

4. Testigo. Solo se eliminan bajeras y ra-
mas secas o dañadas durante la recolección.

Las determinaciones realizadas en los

cuatro árboles de cada parcela elemental han
sido la cosecha de las aceitunas, sus rendi-
mientos grasos y los volúmenes de copa.

Resultados y discusión
Los resultados de los tres primeros años

del ensayo están mostrando la mejora de la
eficacia productiva por unidad de volumen de
las copas en proceso de renovación, con res-
pecto al testigo sin renovar. El hecho de que
todavía no haya finalizado la renovación, hace
que las producciones no alcancen aún a la ob-
tenida por el testigo, pero sí que se aproximen
incluso más de lo esperado inicialmente, co-
mo se muestra a continuación.

Como puede observarse (cuadro I), duran-
te los tres años desde el inicio de la renova-
ción, la pérdida de cosecha ha sido directa-
mente proporcional a la intensidad de la reno-
vación, aunque sin embargo esta merma, no
ha sido tan grande como cabría esperar en un
proceso de este tipo, no encontrándose dife-
rencias significativas. Una causa de esto puede
ser la baja producción existente de partida
(testigo con una media de 3.780 kg/ha) al tra-
tarse de olivar tradicional con un volumen en
torno a los 9.000 m3/ha, algo inferior al óptimo
en este medio productivo y con las copas muy
envejecidas al estar tantos años sin podarse.
La otra causa de la poca bajada de cosecha
durante este inicio de la renovación, es sin du-
da el efecto propio de la mejor distribución de
la copa que se está renovando, haciéndose és-
ta más efectiva en su capacidad productiva por
volumen unitario.

La reducción de volumen respecto del tes-
tigo ocasionado con cada uno de los sistemas
de renovación emprendidos (figura 1), ha sido
mayor en el de fraile de tronco rondando el 50%
por ser el más intenso de todos, seguido con
diferencias significativas mostradas en el cua-
dro I, por el fraile de rama, estando por último
el menos intenso como es el aclareo de ramas,
que ronda el 75% del volumen del testigo.

En la figura 2 se puede ver la poca merma
productiva ocasionada en las distintas renova-
ciones, quedándose la mayor bajada, la del
fraile tronco (foto 2), en un casi 83% de la pro-
ducción del testigo.

El aclareo de ramas, ha conseguido ir me-
jorando la estructura de la copa de forma muy
pausada, sin prácticamente mermar su produc-
ción respecto del testigo en los tres primeros

CUADRO I.
Producción de aceituna en kg/ha, volumen de copa en m3/ha y producción
de aceituna por volumen de copa. Media de los tres primeros años.

Tratamientos Aceituna (kg/ha) Volumen de copa (m3/ha) Aceituna por volumen de copa (kg/m3)

TESTIGO 3.780 a* 9.435 a 0,42 c

FRAILE TRONCO 3.130 a 4.678 c 0,69 a

FRAILE RAMA 3.185 a 6.992 b 0,56 b

ACLAREO RAMAS 3.735 a 6.424 b 0,53 b

*Dentro de una misma columna los valores seguidos de letras iguales no difieren significativamente (p<0,05).

Foto 1. Olivo con renovación por fraile de rama principal. Respuesta vegetativa en la rama afrailada a los siete meses
de iniciar la renovación.

FIGURA 1.
Porcentaje de volumen con respecto el testigo.Media de los tres primeros años.

Continúa en pág. 64 �
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años del proceso de renovación.
En la figura 3 se muestra cómo el porcen-

taje de mejora respecto del testigo de la cose-
cha obtenida por volumen unitario es mayor
en la renovación por fraile de tronco, de mane-
ra significativa, seguida de la renovación por
aclareo, aun siendo este sistema de renova-
ción a priori menos rápido que el del fraile de
rama (foto 3).

Es de prever que cuando se completen las
diferentes renovaciones, este porcentaje de
mejora de cosecha por unidad de volumen
respecto al testigo aumente al ir éste acen-
tuando sus problemas de exceso de madera y
falta de iluminación en el interior de la copa.

Los rendimientos grasos medidos en los
diferentes tratamientos estudiados, han dado
resultados muy similares en todos ellos, no
habiéndose visto influenciado por las diferen-
tes intensidades de renovación realizadas.

Conclusiones
La eficacia de observada en los distintos

sistemas de renovación ensayados, indican la
conveniencia de los mismos con respecto a la
no renovación del testigo, previéndose, por los
resultados obtenidos, una mayor producción
en los mismos, incluso antes de acabar con
los distintos procesos de renovación empren-
didos.

La mayor conveniencia de un sistema de
renovación u otro se irá determinando a medi-
da que avance el ensayo y las copas queden
completamente renovadas. En la renovación
por aclareo de ramas, se prevee un largo pe-
riodo de renovación al eliminar el exceso de
madera de una forma muy lenta, lo cual pen-
samos que además puede dificultar la obten-
ción de una copa totalmente rejuvenecida.�
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Foto 2. Olivo con renovación por fraile de tronco. Respuesta vegetativa en el tronco afrailado a los siete meses de iniciar la
renovación. Foto 3 (derecha). Olivo con renovación por aclareo de ramas, tras seis meses del inicio de la renovación, donde
ya se aprecian brotes de respuesta a los cortes realizados.

FIGURA 2.
Porcentaje de cosecha con respecto el testigo.Media de los tres primeros años.

FIGURA 3.
Porcentaje de cosecha por unidad de volumen con respecto el testigo.Media de
los tres primeros años.
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Se espera que el número de especies se vea incrementado con la edad y la extensión del cultivo

Insectos asociados al cultivo del
arándano en Andalucía Occidental

David Calvo y José Mª Molina.
Centro IFAPA Las Torres-Tomejil.Alcalá del Río (Sevilla).

E
n nuestro país existen principalmente
dos zonas productoras de arándano,
localizadas en el Principado de Astu-
rias y en el oeste de la Comunidad

Autónoma de Andalucía. Ambas zonas geo-
gráficas se caracterizan por condiciones agro-
climáticas bastante diferentes, lo cual condi-
ciona tanto las variedades a cultivar como los
periodos de cosecha. El arándano es un cul-
tivo de alto interés social, tanto por la mano
de obra requerida para su recolección, como
por la rentabilidad que el producto adquiere
en el mercado.

En la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, el cultivo del arándano se localiza en la
provincia de Huelva donde la superficie culti-
vada dedicada a este cultivo viene mostran-
do desde su introducción una tendencia as-
cendente, superando en la actualidad las
700-800 hectáreas (13-15% más que en
2010). El sector agrícola en esta zona había
basado su prosperidad en la instauración de
un monocultivo de fresa, por lo que la intro-
ducción del cultivo supuso una alternativa
que ayudó a la diversificación de la produc-
ción agrícola. La consolidación del arándano
en Huelva ha sido posible gracias a la conse-
cución de dos factores importantes:
� En primer lugar la obtención de una pro-

ducción temprana que se adecua al hue-
co comercial disponible en los mercados
internacionales. La tendencia del merca-
do en este cultivo ha puesto de manifies-
to las ventajas económicas de producir
fuera de época, dado que el precio de los
arándanos cae hacia mediados de julio,
con la introducción de bayas procedentes
básicamente de Polonia, Alemania y
Francia. Esta propensión también se ha
observado en otros pequeños frutos, co-

El cultivo del arándano tiene una alta tradición en países como
Estados Unidos donde ya en la segunda mitad del siglo pasado
comenzó su comercialización mediante el envasado de arándanos
salvajes. En la actualidad este cultivo se ha convertido en uno de
cultivos hortícolas más importantes en Norteamérica. En Europa
el cultivo de arándano se ha concentrado tradicionalmente
en el norte del continente, si bien en las últimas décadas se ha
acrecentado el interés por el cultivo de este frutal en las áreas
favorables del sur de Europa, encontrándose plantaciones
competitivas en países como Francia, Italia, Portugal y España.
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mo por ejemplo la frambuesa, obligando
a desarrollar técnicas para extender el
periodo productivo para el mercado en
fresco.

� En segundo lugar, la utilización de los ca-
nales de comercialización de la fresa,
que ya estaban bien establecidos, ha
ayudado a la disminución de costes, es-
pecialmente los asociados al comienzo
de nuevos cultivos.
La selección de variedades de arándano

a introducir en la zona de Huelva fue un pa-
so clave para poder obtener una producción
extra temprana. El principal criterio de selec-
ción se basó en los requerimientos horas-frío,
es decir, el periodo de tiempo que las plantas
necesitan estar sometidas a bajas tempera-
turas (<7°C) para la liberación de la dor-
mancia. Estas necesidades de horas-frío vie-
nen determinadas genéticamente, siendo
una de las características que separan los
tres grupos agronómicos reconocidos. De en-
tre ellos, inicialmente, se seleccionaron para
la zona variedades de los tipos Southern
highbush (Vaccinium x corymbosum L.) y Ra-

bitteye (Vaccinium ashei Reade).
Tras la selección inicial de variedades, el

siguiente paso fue conseguir un sistema de
producción adaptado a las condiciones agro-
climáticas de la zona. Si en un principio el
cultivo se realizaba al aire libre, en la actua-
lidad la mayor parte se realiza mediante cul-
tivo forzado o protegido con el uso de ma-
crotúneles. En Huelva el sistema de produc-
ción forzada consiste en la utilización de
cubiertas de plástico durante el invierno, pa-
ra prevenir los daños en la floración debido a
heladas; y mallas de sombreado durante el
verano, protegiendo las plantas de la alta
irradiación solar y temperaturas de propias
del suroeste andaluz (foto 1). Por otro lado,
el empleo de estos plásticos durante el in-
vierno y mallas de sombreado durante el ve-
rano, puede favorecer la presencia o persis-
tencia de problemas fitosanitarios.

El Laboratorio de Entomología del Centro
IFAPA Las Torres-Tomejil, localizado en Alcalá
del Río (Sevilla), se ha encargado de la deter-
minación y el seguimiento de las especies de
insectos asociadas al cultivo del arándano

prácticamente de manera simultánea desde
su introducción, en la segunda mitad de la
década de los noventa. Entre los objetivos
planteados en estos años se encuentran la
catalogación de las especies, la selección de
métodos de seguimiento y trampeo efectivos,
el estudio de las relaciones insecto-planta y
su vínculo con diversos aspectos de resisten-
cia vegetal, así como la evaluación del im-
pacto y efectos de las estrategias de manejo
en la incidencia de plagas y presencia de
fauna auxiliar. Para la obtención de datos se
emplearon técnicas de muestreo directo y se
colocaron trampas de distinto tipo (cromáti-
cas, de luz o cebadas con feromonas). Algu-
nas de las especies encontradas de manera
frecuente en el cultivo se llevaron al laborato-
rio, iniciándose una cría en cautividad enca-
minada al estudio de las relaciones insecto-
planta (Calvo y Molina 2003, 2004).

Durante estos años, el laboratorio ha con-
tado con diversa financiación a través de con-
venios de colaboración con empresas del sec-
tor y proyectos de investigación tanto a nivel
nacional como autonómico. Se han estableci-
do colaboraciones entre diferentes centros de
investigación nacionales, como por ejemplo
entre el IFAPA y el Serida, este último localiza-
do en el Principado de Asturias. Las variedades
estudiadas a lo largo de estos años han sido:
O'Neal, Sharpblue, Misty, Windy, Bonita y Cli-
max, en menor medida se mantienen datos
de otras variedades: Cape-Fear, Gulf Coast,
Reveille o Marimba. Los estudios se han des-
arrollado tanto en viveros y campos de pro-
ducción, como en parcelas experimentales de

Foto 1. Sistemas de producción bajo plástico y al aire libre de una plantación de arándano en la finca experimental El Cebollar (Moguer, Huelva).

En la provincia de Huelva, los estudios realizados
hasta la fecha han permitido determinar
no menos de 35 especies de insectos asociadas
al cultivo del arándano.Algunas de ellas, con una incidencia
o frecuencia de aparición baja,mientras que otras son ya
habituales en el cultivo

�
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la provincia de Huelva. En la finca experimen-
tal El Cebollar localizada en Moguer (Huelva),
propiedad del IFAPA, se han establecido du-
rante varios años parcelas experimentales de
arándano, permitiendo llevar a cabo una am-
plia variedad de ensayos y seguimientos en
condiciones de campo, y la comparación tan-
to a nivel productivo como fitosanitario de los
dos sistemas de producción de arándano: cul-
tivo al aire libre y cultivo forzado, bajo plástico.

Insectos y arándanos

Las especies de insectos que alcanzan el
nivel de plaga varían localmente, tanto en im-
portancia como en incidencia, de ahí la im-
portancia de estudios específicos según el
área de distribución del cultivo. Son muchas
las especies de insectos asociadas al aránda-
no en los países originarios de su cultivo (Es-
tados Unidos y Canadá). En países de intro-
ducción reciente, el carácter no autóctono de
la planta suele limitar las infestaciones, de
modo que los problemas causados por insec-
tos son menores. En estas áreas, las especies
que se presentan como potenciales plagas
son especies generalistas, con un amplio ran-
go de distribución, o fitófagos especialistas
asociados a plantas taxonómicamente relacio-
nadas y presentes en las zonas de introduc-
ción. Es esperable que en nuestra área de es-
tudio el número de especies se vea incremen-
tado con la edad y la extensión del cultivo.

Ciertas especies son importantes debido
a los daños directos que causan, producien-
do pérdidas cuantificables de plantas, pro-
ducción o daños cosméticos que reducen la
calidad de los frutos, y en consecuencia, re-
percuten de manera significativa en el balan-
ce económico del cultivo. Otras lo son por da-
ños indirectos que pueden ser causados por
las enfermedades que transmiten, por ejem-
plo el caso de pulgones y los virus vegetales.

En la provincia de Huelva, los estudios re-
alizados hasta la fecha han permitido determi-
nar no menos de 35 especies de insectos aso-
ciadas al cultivo del arándano (Molina 1998;
2000; 2001; Calvo y Molina 2002; Barrau y
col. 2002). Algunas de ellas, con una inciden-
cia o frecuencia de aparición baja, mientras
que otras son ya habituales en el cultivo, en al-
gún caso con cierta importancia potencial. La
mayoría de las especies relacionadas pueden
considerarse plagas secundarias, de menor im-

portancia en un cultivo maduro. No obstante,
hemos detectado algunas que pueden alcan-
zar fácilmente el estatus de plagas primarias, y
otras consideradas como plagas clave de cua-
rentena en otros cultivos (Smith y Roy 1996), y
que pudieran suponer una dificultad en la co-

mercialización de la producción.Todas ellas de-
ben controlarse, particularmente en el caso de
parcelas recientemente instaladas o en mane-
jo protegido (cuadro I). Todas las especies en-
contradas hasta la fecha, excepto Prodiplopsis
vacinii (Felt), (Diptera, Cecidomyiidae) (Calvo y

CUADRO I.
Insectos encontrados en el cultivo del arándano en Andalucía Occidental.

ESPECIE DAÑOS SEGUIMIENTO Y CONTROL

Frankiniella occidentalis (P)
(Thysanoptera, Thripidae) Flores, brotes. Transmisor de virus.

Trampas cromáticas.
Depredadores: ácaros (Amblyseius swirskii) o
chinches (Orius laevigatus).

Prodiplopsis vaccinii (Felt)
(Diptera, Cecidomyiidae).

Brotes. Afecta el desarrollo vegetativo
de la planta, pudiendo originar excesiva
ramificación, perjudicial en plantas jóvenes

Transectos.
Nematodos como Steinernema feltiae o
Heterorhabditis megidis.
Formulaciones de azadiractina

Hemípteros

Aphis gosypii (Glov.)
Brotes, flores y frutos.
Transmisor de virus.
Daño indirecto por melaza en las
infrutescencias infestadas.

Trampas cromáticas.
Parasitoides como Aphidius colemanii;
Depredadores como Adalia bipunctata;
Hongos entomopatógenos (Verticilium lecanii).
Azadiractina 3,2% ó 4,5% [EC] P/V.

Aphis spiraecola (Patch)

Aphis fabae (Scopoli)

Myzus persicae (Sulzer)

Lepidópteros

Cryptoblades gnidiella (M.) Frutos. Deprecia o destruye los frutos.
Trampas de feromonas.
Formulaciones de Bacillus thuringiensis;
Nematodos como S.feltiae o H. megidis.
Azadiractina 3,2% ó 4,5% [EC] P/V

Cacoecimorpha pronubana (Hbn.) Brotes foliares, hojas jóvenes, flores y frutos.

Lobesia botrana (D. & Schiff.) Frutos, brotes foliares.

Helicoverpa armigera (Hbn.) Brotes y hojas jóvenes.

Spodoptera littoralis (B.) Follaje. Especialmente en viveros y cultivo
bajo plástico.

Trampas de feromonas/luz.
Nematodos (S. feltiae, H. megidis).Spodoptera exigua (Hbn.)

Streblote panda (Hübner) Follaje. Defoliación en plantas jóvenes. Transectos. Formulaciones de B.thuringiensis.
Azadiractina 3,2% ó 4,5% [EC] P/V

Homópteros

Coccus hesperidium (L.)
Follaje, troncos y ramas.
Debilita las plantas, puede provocar pérdida
de cosecha en plantaciones jóvenes.

Transectos. Depredadores como
Cryptolaemus montrouzieri o Rodolia
cardinalis. Parasitoides como Anagyrus
pseudoccoci o Aphytis melinus

Ceroplastes sinensis (Del Guercio)

Icerya purchasi (Maskell)

Coleópteros

Tropinota squalida (Scop.) Flores. Afecta la polinización y puede limitar
la producción. Transectos. Nematodos como S.feltiae o

H.megidis. Formulaciones de azadiractina
Oxithyrea funesta (Poda)

Capnodis tenebrioinis (L.) Troncos y ramas. Puede secar y matar
plantas jóvenes.

Otro grupo muy habitual de insectos
encontrados en el cultivo del arándano
son los lepidópteros. Basándonos en su frecuencia
y daño potencial,Cacoecimorpha pronubana Hübner
(Lepidoptera:Tortricidae) podría ser considerada,
como la más significativa para el cultivo de arándano
en nuestra área de estudio

�
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col. 2006), son nativas. Especies de importan-
cia son los pulgones: Aphis gosypii (Glov.); A.
spiraecola Patch., A. fabae (Scop.) y Myzus
persicae (Sulzer); la cochinilla acanalada: Icer-
ya purchasi (Maskell); trips: Frankliniella occi-
dentalis (Pergande); y algunos lepidópteros:
Cacoecimorpha pronubana (Hbn.), Spodopte-
ra littoralis (B.), S. exigua (Hbn.) y Helicoverpa
armigera (Hbn.); todas ellas pueden requerir
intervención en algún momento del ciclo de
cultivo, y su incidencia e importancia puede
verse condicionada por las variedades y el sis-
tema de cultivo elegido.

Se han detectado otras especies, entre
ellas el coleóptero Tropinota squalida (Sco-
poli); lepidópteros como Streblote panda
(Hbn.), Chlorissa spp. y varias especies de
Acronicta (Lep., Noctuidae); especies de co-

chinillas como Coccus heperidium (L.) o Cero-
plastes sinensis (Del Guercio); así como es-
pecies de ortópteros propias de final del vera-
no (Anacridium aegyptium (L.) y Tettigonia vi-
ridissima (L.), aunque ninguna de ellas han
llegado a tener una incidencia importante. No
obstante, es necesario vigilar la aparición de
T. squalida en años de primavera temprana,
ya que su comportamiento puede causar da-
ños locales (Molina 2001), así como las po-
blaciones de cochinilla acanalada, ya que ha-
cia el final de verano pudiera ser necesaria la
intervención para controlar la población, es-
pecialmente en parcelas de cultivo forzado.

Pulgones
Los pulgones (Homoptera: Aphididae) se

encuentran entre las principales plagas que

afectan a los cultivos hortícolas, causando
tanto daños directos como indirectos, siendo
los principales vectores de virus de plantas
tanto en sistemas naturales como en cultiva-
dos. Las enfermedades causadas por los vi-
rus que estos insectos transmiten producen
cambios tanto fisiológicos como bioquímicos
en la planta, que afectan de manera directa a
desarrollo del vector e indirectamente a sus
enemigos naturales (Hodge y Powell 2008).

Myzus persicae, también conocido co-
mo el pulgón verde del melocotonero y la
patata, se encontró sobre brotes foliares en
el arándano desde el mes de abril hasta el
mes de mayo y desde el mes de septiem-
bre al mes de octubre. Su aparición está en
relación con el movimiento de savia que in-
dica la salida de la dormancia de las plan-
tas, y con el periodo de crecimiento secun-
dario que observamos en nuestro clima
después del verano. M. persicae es un in-
secto muy polífago, con distribución cosmo-
polita, que se encuentra sobre una amplia
variedad de cultivos agrícolas (como hués-
pedes secundarios) y sobre frutales del gé-
nero Prunus (que actúa como huésped pri-
mario) (Blackman y Eastop 1985). Es ca-
paz de transmitir más de cien tipos de virus
vegetales diferentes.

Aphis fabae, también conocido como el
pulgón negro de la judía, y Aphis spiraecola,
conocido como el pulgón verde de los cítri-
cos, se localizan preferentemente en el pri-
mer periodo de crecimiento anual de las
plantas de arándano, que abarca los meses
de marzo a junio, sobre brotes foliares y tam-
bién sobre infrutescencias. En general no se
aprecian preferencias de las especies de
pulgón hacia una variedad de arándano es-
pecífica; aunque la incidencia suele ser más
prolongada y la severidad de ataque más
elevada, en el sistema de producción forza-
da. La presencia de colonias de pulgón en
las infrutescencias deprecia bastante el va-
lor de la cosecha, como consecuencia de la
melaza generada y la aparición de hongos
(negrilla). Es también destacable que las es-
pecies de pulgón aparecen generalmente
atendidas en las plantas de arándano por
hormigas dificultando la recogida manual.
Las especies de pulgón suelen requerir en
algún momento intervención fitosanitaria y
es importante la detección precoz de focos
(foto 2).

Foto 2. Colonias de pulgones y de cochinilla acanalada sobre plantas de arándano. A) Pulgones sobre brotes
foliares, B) Pulgones sobre inflorescencias, C y D) Individuos de cochinilla acanalada atendidas por hormigas
y sin la presencia de hormigas.
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Lepidópteros
Otro grupo muy habitual de insectos en-

contrados en el cultivo del arándano son los
lepidópteros. Siendo las orugas de las espe-
cies que atacan brotes y frutos las de mayor
importancia cualitativa, debido principalmen-
te a su efecto directo sobre la producción
(Barrau y col. 2002) (cuadro I). Basándonos
en su frecuencia y daño potencial, Cacoeci-
morpha pronubana Hübner (Lepidoptera: Tor-
tricidae) podría ser considerada, como la más
significativa para el cultivo de arándano en
nuestra área de estudio. Indígena de la región
mediterránea, presente en Europa y el norte
de África, se ha introducido y naturalizado en
países como Sudáfrica y EE.UU. (concreta-
mente en el Estado de Oregón). Las larvas
son muy polífagas, alimentándose de un am-
plio rango de hospedadores. Entre sus plantas
hospedadoras podemos encontrar especies
del género Citrus, Fragaria, Lavandula, Malus,
Pinus, etc. Las orugas se alimentan funda-
mentalmente de hojas jóvenes (brotes), aun-
que flores y frutos pueden verse directamen-
te afectados. Las orugas construyen refugios
con hilos de seda, excrementos o restos de
exuvias, que producen daños en forma de dis-
torsiones foliares, y disminución de follaje
afectando el crecimiento normal de las plan-
tas; además de estos refugios y restos pue-
den despreciar considerablemente la produc-
ción y calidad de los frutos, siendo motivo su-
ficiente para producir el rechazo por parte del
comprador (foto 3). En las zonas meridiona-
les de su área de distribución se han descri-
to hasta cinco o seis generaciones anuales
de adultos (Smith y Roy 1996), número que
varía localmente, y que se incrementa cuando
se aplican técnicas de cultivo forzado o prote-
gido (invernaderos, etc.). Nuestros datos
muestran una mayor incidencia de la especie
en las parcelas bajo cultivo protegido, aun-
que parecen existir diferencias en la preferen-
cia y uso de las distintas variedades (Calvo y
Molina 2003; Molina 1998). Otras especies
de lepidópteros cuyas orugas pueden causar
daños en viveros y plantas jóvenes incluyen
las del género Spodoptera y Heliothis.

Consideraciones finales

De esta manera el control de insectos en
el cultivo de arándano se ha centrado tradi-
cionalmente en el empleo de productos fito-

sanitarios de síntesis. Sin embargo su uso
puede conllevar un efecto negativo medioam-
biental y para la salud humana, siendo ade-
más poco compatible con la consideración
de frutos saludables o frutos de bosques
asociada a la comercialización del arándano
y otros pequeños frutos. Para disminuir o eli-
minar dichos efectos no deseados, tanto las
directivas europeas como la nacional preten-
den fomentar firmemente los programas de
Manejo Integrado de Plagas (MIP), con la im-
plementación y mejora de técnicas de control
biológico. Sin embargo, la información básica
generada, y que constituye la base de cono-
cimiento para la elaboración de programas
MIP, es escasa.

La mayoría de la información que se en-
cuentra sobre la entomofauna asociada al
arándano cultivado aparece en forma de re-
visiones, y se circunscribe básicamente a su
región de origen. En Europa, Australasia y
Sudamérica, zonas de expansión del cultivo,
aún existe poca información útil sobre este

aspecto. Para Andalucía Occidental la infor-
mación preliminar aún es muy general y es-
casa (Molina 1998, Barrau y col. 2002). Es-
te vacío de conocimientos es especialmen-
te notable en el caso de los umbrales de
intervención y sistemas de predicción del
momento de ataque de la plaga, de difícil
aplicación inmediata, así como en las es-
trategias a utilizar para la identificación,
conservación y potenciación de la fauna
útil, no existiendo reglamento de producción
integrada aplicable; de hecho en el registro
de productos fitosanitario, sólo la azadirac-
tina y Bacillus thruringiensis se encuentran
actualmente registrados y autorizados para
su uso específico en el arándano (Anónimo
2011a,b). �
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Foto 3. Daño y larva de Cacoecimorpha pronubana sobre brote foliar de arándano. A y B) Detalle del refugio
creado por la larva en los brotes foliares. C) Larva de C. pronubana. D) Larva de C. pronubana
alimentándose de frutos.
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ABONADOMECANIZACIÓN

Características técnicas de los remolques distribuidores de estiércol y de los tanques distribuidores de purín

Distribución de abonos
orgánicos, una práctica en
proceso de revalorización

Gregorio L. Blanco Roldán.

G.I. Mecanización y Tecnología Rural.
ETSI. Agrónomos y de Montes. Universidad de Córdoba.

L
a importancia de los residuos proceden-
tes de las explotaciones ganaderas ha
hecho que su uso como enmienda orgá-
nica sea una práctica tradicional que ha

ido revalorizándose conforme lo han hecho los
conceptos ligados a la gestión medioambiental
y sostenible de las explotaciones. Estos resi-

duos, considerados como subproductos gana-
deros, están formados, principalmente, por las
deyecciones del ganado, distinguiéndose, en
función de su grado de dilución, de la presencia
o no de cama en su composición y de la espe-
cie de procedencia, varias clases, como son el
estiércol o estiércol natural, estiércol semilíqui-
do o lissier, purín, gallinaza, etc. (MARM,2010).
Además, actualmente, están cobrando impor-
tancia otros tipos de subproductos como el
compost, el alperujo procedente de las almaza-
ras y los lodos de depuradoras.

La maquinaria para la distribución de estos
fertilizantes orgánicos es de sobra conocida,
clasificándose, generalmente, en dos grupos:
remolques distribuidores de estiércol y cister-
nas o tanques distribuidores de purín. Aunque
ambos mantienen los elementos principales
característicos, su evolución ha sido constante,
incorporando notables mejoras en su construc-
ción (debido a la tendencia al uso de equipos
de mayor tamaño) y dotándolos progresiva-
mente de sistemas electrónicos de control y
componentes que hagan compatibles las apli-
caciones con el medio ambiente y aumenten la
seguridad y ergonomía de los operarios.

Previamente al transporte y distribución de
los abonos orgánicos, hay otras fases mecani-
zadas que comprenden la preparación de los
mismos y la carga desde el lugar de almacena-
je. En las fotos 1 y 2 se muestran un equipo
mecánico de agitación y mezcla (accionado
mediante motor hidráulico a través de los ser-
vicios externos del tractor) para introducir en
fosas de recepción de deyecciones y una má-
quina para la fabricación de compost de resi-
duos vegetales y animales, respectivamente. La
carga del estiércol en el remolque se realiza,
generalmente, con el cargador frontal existien-

La irregularidad de los
mercados junto con la
incierta coyuntura económica
actual se están viendo
reflejadas en la evolución de
las ventas de los equipos de
distribución de abonos
orgánicos. Así, en 2010, hubo
un incremento en las ventas
de remolques esparcidores de
estiércol, ya que se volvió a
aplicar abono orgánico en
muchas explotaciones debido,
fundamentalmente, al alza
del precio de los abonos
inorgánicos, mientras que, en
las cisternas, hubo un
descenso debido, en parte, a
la disminución de las
inversiones del Estado en
obras públicas y, en general, a
la menor rentabilidad del
sector agrario, cuyos escasos
márgenes no permiten
realizar inversiones en
maquinaria de alto coste. En
este artículo se describen las
características técnicas y de
uso de este tipo de equipos. Foto 1. Agitador accionado por el tractor.

VR334 mecanizacion 72-81.qxp:BASE 29/9/11 09:42  Página 72



73(1/Octubre/2011) VidaRURAL

ABONADOMECANIZACIÓN

do útiles específicos para tal fin (foto 3),mien-
tras que en las cubas se realiza directamente,
acoplando la tubería a la parte trasera (foto
4), o por la parte superior o lateral, mediante
brazos articulados manejados desde el tractor.

Remolques distribuidores
de estiércol

Están compuestos por los siguientes ele-
mentos: remolque, sistema de alimentación y
sistema de distribución o esparcido (foto 5).

El remolque es la parte principal y se cons-
truye de forma idéntica a los utilizados en otras
aplicaciones, de tal forma que hay fabricantes
que ofrecen el mismo modelo con la posibili-
dad de incorporar el sistema de distribución
como accesorio. Aunque, en la mayoría de los
casos se emplean remolques acoplados al
tractor, el incremento de las dimensiones de
los mismos ha hecho que también se comer-
cialicen plataformas autoportantes, en las que
se cambia la carrocería, y modelos para insta-
lar en camiones de tres y cuatro ejes. Por tan-
to, los volúmenes de caja disponibles en el
mercado pueden oscilar entre 2,5 m3 y 22 m3,
aunque la tendencia actual es a la demanda
de equipos cada vez mayores, con capacida-
des de carga superiores a 10 t.

Las cajas que, generalmente, se construyen
tipo bañera o monocasco, aunque también las
hay con laterales desmontables, tienen el inte-

Foto 2. Máquina para preparación de compost.

Foto 3. Carga de estiércol en el remolque distribuidor.

Foto 4. Carga de purín en la cisterna.
Foto 5. Remolque distribuyendo estiércol. Elementos: accionamiento a través de la toma de fuerza, caja y
sistema de distribución.
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rior liso para facilitar la evacuación del produc-
to y la limpieza posterior. Pueden incorporar re-
jillas protectoras en la parte frontal, puertas tra-
seras de accionamiento hidráulico, para apertu-
ra (tipo guillotina) y protección de los molinetes
(fotos 6 y 7), y toldos accionados eléctricamen-
te para cubrir la carga transportada.

El bastidor dispone de una lanza, en la par-

te delantera, con ballestas, que puede ser regu-
lable en altura y con giro hidráulico, y de un eje
(simple o en balancín), dos ejes (en boogie, fi-
jo o autodireccional, o tándem) o tres ejes (en
trídem con suspensión hidráulica o neumáti-
ca) y con frenos hidráulicos de las ruedas (fi-
gura 1), lo cual viene determinado en función
de la capacidad de carga y del PMA máximo
del vehículo, que, en España, es de 10.000 kg
para un eje, de 18.000 kg para dos ejes y de
24.000 kg para tres ejes. En grandes remol-
ques el frenado puede ser neumático.

En cuanto a los neumáticos, la tendencia,
paralela al aumento de tamaño del remolque,
es al uso de neumáticos anchos (de alta flota-
ción o baja presión), para reducir los proble-
mas de compactación del suelo (figura 2).

El sistema de alimentación permite el
avance del estiércol hacia el sistema de distri-
bución y está formado por el fondo móvil de la
caja, constituido por largueros (en forma de L o
U) unidos a cadenas de arrastre (de dos a
seis) (foto 8), y el sistema de avance. Éste
puede ser mecánico, accionado mediante la
toma de fuerza, de tipo trinquete y biela-mani-
vela o reductor con piñones intercambiables o,
como ocurre en la mayoría de las máquinas
actuales, hidráulico, accionado desde los servi-
cios externos del tractor (foto 6), pudiendo va-
riar la velocidad de avance, desde el puesto de
conducción, mediante un variador electrónico.
Algunos equipos incluyen ciertas modificacio-
nes para distribuir lodos de depuradora o com-
post. Hay otro sistema de arrastre de la carga a

ABONADOMECANIZACIÓN

Foto 6. Detalles diversos: rejilla delantera, sistema de accionamiento (cilindro hidráulico) de la puerta posterior y sistema de avance (motor hidráulico) del fondo
móvil. Foto 7 (dcha.). Remolque con dos molinetes horizontales. Detalle de la puerta trasera y del accionamiento de los molinetes a través de cadenas.

Fotos 10 y 11. Remolques con molinetes verticales y discos de esparcimiento. Izquierda: cuatro molinetes de
dedos rectos; drcha: dos molinetes de cuchillas en espiral (tipo sinfín).

Foto 8. Fondo móvil de cuatro cadenas y
perfiles en U.

Foto 9. Mando de control electrónico (Doc.
Bergmann).
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través de una plancha que arrastra el
estiércol hacia los molinetes, aunque
está presente en pocas marcas.

La velocidad del fondo móvil sue-
le estar comprendida entre 0,2 y 5
m/min, pudiendo adecuar la dosis
entre 2 y 50 t/ha. Éste se detiene au-
tomáticamente si el sistema de distri-
bución se bloquea.

En la foto 9 se muestra un man-
do de control electrónico con todas
las funciones de la máquina: apertu-
ra de la puerta trasera, accionamien-
to de los molinetes, accionamiento
del fondo móvil, variación de la velo-
cidad, etc.).

Sistema de distribución
El sistema de distribución o es-

parcido es lo más característico de
estas máquinas y se utiliza para cla-
sificarlas. Está formado por cilindros
giratorios o molinetes (horizontales o
verticales), sobre los que se acoplan
las herramientas de trabajo, que va-
rían en forma y número, realizando el
esparcido y picado del estiércol. Los
tipos más comunes son las palas
(dedos rectos), ubicados directamen-
te sobre el molinete, o las cuchillas,
montadas sobre discos o paletas dis-
puestas en espiral (tipo sinfín), que
pueden colocarse con diferentes po-
siciones (fotos 10 y 11). General-
mente, sobre todo en los de moline-
te vertical, debajo de éstos se suelen
colocar unos discos o platos de es-
parcimiento, similares a los de las
abonadoras centrífugas, para favore-
cer la distribución en la anchura de

trabajo. Hay modelos con molinetes verticales ligeramente inclinados
(aproximadamente 10º).

El accionamiento de los molinetes de distribución se realiza des-
de la toma de fuerza del tractor (540 r/min o 1.000 r/min) a través
de cadenas o árboles de transmisión (foto 7).

Los remolques con molinetes horizontales tienen de uno a tres
molinetes con longitudes entre 1,2 y 1,8 m,mientras que los de mo-
linetes verticales, tienen dos o cuatro, con longitudes entre 1 y 1,9 m,
siendo los más utilizados los de tipo tornillo sinfín (paso entre 0,2 y
0,4 m) y plato dispersor.

En los primeros la anchura de esparcido suele ser prácticamen-
te la del remolque, mientras que en los verticales es mayor, y puede
estar entre 4 y 9 m, aunque hay equipos que llegan a 20 m. Existen
dispositivos para esparcir en los bordes de la parcela (foto 12).

ABONADOMECANIZACIÓN

FIGURA 1
Tipos de ejes (Doc. Juscafresa).
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En todo caso, esto va a depender, lógica-
mente, del sistema de molinetes, del tipo de
estiércol (especie animal) y de su contenido
de humedad. Por tanto, una buena regulación
de la máquina exigiría un ensayo de la misma
en condiciones reales de trabajo para así obte-
ner los diagramas de distribución y la anchura
útil.Aunque la calibración y manejo óptimo de
estas máquinas no ha sido, por lo general, nor-
malizado, como en las abonadoras centrífugas,
diversos autores han realizado estudios al res-
pecto para proponer mejoras en la aplicación
de los abonos orgánicos sólidos (Norman-Ham
et al., 2008).

Para el manejo de estos remolques, se re-
comiendan tractores de potencias comprendi-
das entre 40 CV y 150 CV.

También hay remolques de distribución la-

teral o de turbina en los que el estiércol sale
por la parte delantera, impulsado por un rotor
accionado por la toma de fuerza o por motor
hidráulico, de forma directa (foto 13) o a tra-
vés de un lanzador.

Para distribuir estiércol en frutales, olivos y
viñas se emplean remolques con equipos loca-
lizadores de descarga trasera o delantera (foto
14).

Cisternas distribuidoras
de purín

Las cisternas distribuidoras de purín están
compuestas por los siguientes elementos: cister-
na o tanque, sistema de aspiración-impulsión y
sistema de distribución (foto 15).

Al igual que en el caso de los remolques, la

cisterna es la parte principal de la máquina,
pudiendo clasificarse, según su construcción,
en dos tipos: cisternas pintadas y cisternas gal-
vanizadas. Estas últimas tienen un precio más
elevado porque la chapa galvanizada tiene ma-
yor duración y presenta propiedades anticorro-
sión frente a los diversos elementos constituti-
vos del purín. También existen modelos para
instalar en camiones de tres y cuatro ejes (fo-
to 16).

Las capacidades de las cisternas oscilan
entre 3.000 y 20.000 litros, siendo la tenden-
cia general del mercado la demanda de cister-
nas con gran capacidad (más de 10.000 l), en
consonancia con el aumento del tamaño de
las explotaciones, para incrementar así la ren-
tabilidad de las mismas, aunque en determina-
das zonas del norte de España (Galicia, Astu-
rias, Cantabria, Castilla y León y País Vasco)
predominan las cisternas de 6.000 o 7.000 l,
debido al tamaño de la cabaña ganadera o por
la menor extensión de las explotaciones.

El chasis puede estar integrado con la es-
tructura de la máquina o puede ser una plata-
forma portante independiente de la misma,
permitiendo el acoplamiento de otros tipos de
remolque. En algunos modelos, el enganche
(lanza) se prolonga por la base de la cisterna
hasta llegar a los ejes. En otros, sobre todo los
de mayor capacidad, van equipados, en su
apoyo posterior, con suspensión de ballesta,

Foto 12 (arriba izda.). Dispositivo de esparcido en bordes. Foto 13
(arriba, dcha.). Remolque con distribución lateral.

Foto 14 (dcha.). Remolque con equipo localizador delantero.
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FIGURA 2
Tipos de neumáticos (Doc. Camara).
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de muelle o incluso hidroneumática con posi-
bilidad de regulación de la altura.

En consonancia con su tamaño, las cister-
nas pueden ser de un eje, de dos ejes (tán-
dem) o de tres ejes (trídem) (figura 1 y foto
15). Opcionalmente, los sistemas tándem y trí-
dem pueden llevar ejes direccionales que faci-
litan las maniobras en campo. En el último ca-
so, la suspensión y los frenos pueden ser hi-
dráulicos o neumáticos. Los neumáticos
pueden ser de varios tipos, aunque en los equi-
pos de mayor tamaño se ha generalizado el
uso de los anchos (baja presión) por las venta-
jas que suponen para el trabajo en campo (fi-
gura 2). Algunos equipos avanzados disponen
de sistemas centrales de regulación de la pre-
sión de los neumáticos, para adaptarla a las
condiciones de la circulación, ya sea por el
campo o por caminos o carreteras durante el
transporte (mayor presión).

Las cisternas también suelen incluir otros
elementos como rompeolas, agitadores mecá-
nicos de producto (accionados por motor hi-
dráulico) o neumáticos e indicadores de nivel

(flotador o tubo transparente).
Para realizar las operaciones de limpieza

disponen de un acceso trasero, de un acceso
superior (con apertura manual o hidráulica) y
un tapón de vaciado en la parte más baja, ade-
más de un depósito auxiliar de agua limpia.

El sistema de aspiración-impulsión está
constituido, principalmente, por un compresor
(o bomba de vacío) rotativo de paletas, accio-
nado por la toma de fuerza, con caudales com-

prendidos, normalmente, entre 3.000 l/min y
15.000 l/min. Pueden estar refrigeradas por
aire o por agua. Su función es doble, generan-
do vacío (aproximadamente –0,8 bar), para lle-
nar la cuba, y presión (aproximadamente 1,5
bar), para impulsar el purín hacia el sistema
de distribución,mediante la conexión de la as-
piración o impulsión del compresor con el inte-
rior de la cisterna, gracias a una válvula de dos
posiciones. La inversión se realiza accionando

Foto 15. Elementos de una cisterna distribuidora de purín. Izda: sistema de aspiración-impulsión, brazo lateral
de carga y eje doble en tándem. Drcha: sistema de distribución (boquilla).
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el mando de forma manual o mediante un ci-
lindro hidráulico comandado desde la cabina
del tractor.

En cisternas de gran capacidad se suelen
utilizar bombas volumétricas para aplicaciones,
por ejemplo, con cañones.

También se puede combinar el uso de
bombas centrífugas (grandes caudales) para
la expulsión y con bombas de vacío para la as-
piración.

El sistema neumático se completa con las
válvulas (para evitar el desbordamiento de la
cisterna, de limitación de presión y de paso del
purín al distribuidor), los filtros y el manómetro.

Para la carga de la cisterna desde la fosa
se utilizan tuberías conectadas a la aspiración
del compresor, que se ubican sobre brazos ar-
ticulados movidos mediante cilindros hidráuli-
cos, lo que contribuye a facilitar las maniobras
de posicionamiento previo a la carga. Pueden
ser laterales (foto 15 izquierda) o de tipo ele-
fante (también llamado jirafa) (figura 3). Aco-
plados a éstos, para favorecer la operación, se
utilizan sistemas de aceleración de la carga ac-
cionados por motores hidráulicos.

El sistema de distribución, como pasaba
en el caso de los remolques, también sirve pa-
ra clasificar las máquinas, en función de si re-
alizan el esparcido del purín sobre toda la su-
perficie, lo localizan o lo entierran en el suelo,
lo cual se consigue gracias al elemento coloca-
do a la salida de la cisterna.

Tradicionalmente, el primer sistema ha sido
el utilizado, aunque debido a condicionantes
medioambientales, progresivamente está sien-
do desplazado por los otros dos, permanecien-
do su uso para la distribución de agua en
obras. Consiste en una boquilla única de gran
diámetro, con salida cónica de caucho o cha-
pa galvanizada, unida a un deflector, de mane-
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Foto 16. Cisterna de purín acoplada en un camión de tres ejes. Foto 17 (dcha.). Boquilla con deflector.

Foto 18. Cisterna con sistema de localización y dos repartidores-trituradores verticales (Doc. Joskin).

Foto 19. Cisterna con sistema de enterrado mediante rejas escarificadoras montadas sobre brazos flexibles
(observar el triturador-repartidor horizontal).
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ra que se produce una distribución en forma
de abanico (foto 17). La forma puede variar,
existiendo modelos con el deflector colocado
en la parte superior (invertido) y otros en los
que se sustituye por una hélice.

Derivados de los anteriores, hay otros equi-
pos en los que se utilizan varias boquillas (ge-
neralmente de dos a catorce) ubicadas sobre
barras, que también sirven de conducción o
bien son el soporte de tuberías flexibles inde-
pendientes para cada boquilla.

En los equipos con sistema de localización,
el purín procedente de la cisterna sale por una
tubería única y pasa por un repartidor-triturador
vertical (en los modelos de mayores dimensio-

nes puede haber dos), que lo distribuye en di-
ferentes tuberías flexibles colgantes, orientadas
hacia atrás, para llegar hasta rozar el suelo, de-
positándolo sobre su superficie (foto 18). El
número de tuberías puede oscilar entre 30 y
70, y la anchura de trabajo entre 9 y 18 m, res-
pectivamente. Van situadas sobre barras so-
porte, que forman una estructura triangular si-
milar a la de las barras herbicidas, que va aco-
plada al enganche de tres o cuatro puntos, con
elevador hidráulico, en la parte trasera de la
cisterna. La parte final inferior de las tuberías
se une mediante otras barras que se fijan a las
anteriores con tirantes tipo cadena o barras fi-
jas. Además, tienen otros elementos como el

sistema antigoteo, por pliegue de los tubos, los
bordes de la barra rectráctiles, para evitar rotu-
ras si choca contra objetos, y el sistema de
pliegue y bloqueo para el transporte, acciona-
do mediante cilindros hidráulicos.

El repartidor-triturador permite cortar las fi-
bras o elementos gruesos que pueda contener
el purín, para evitar la obstrucción de las tube-
rías, y repartirlo entre las salidas a las mismas.
Consiste en un disco superior, con cuchillas cir-
culares en su periferia que gira accionado por
un motor hidráulico, y un disco inferior fijo (con-
tracuchilla), que tiene unos orificios alargados
por los que cae el purín, produciéndose el cor-
te por la acción de ambos.
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Foto 20. Izquierda: cisterna con sistema de enterrado mediante
discos dobles. Centro: detalle de sistema: enganche, repartidor
vertical y discos dobles en V. Derecha: detalle del sistema del

conducto de salida del purín y discos escotados de cierre.
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Sistema de enterrado del purín
Para el enterrado del purín se cuenta con

mayor número de accesorios, distinguiéndose
entre los destinados a praderas y los destina-
dos a otros cultivos. De la cisterna parte una
tubería general hasta el repartidor-triturador,
horizontal (foto 19) o vertical (foto 20), distri-
buyéndose en diferentes tuberías flexibles que
llegan hasta la parte trasera de las herramien-
tas de trabajo (llamadas inyectores), las cuales

abren un surco en el suelo sobre el que se de-
posita el purín. La estructura general es similar
a la de un apero de laboreo acoplándose, de
igual forma que el anterior equipo, al engan-
che trasero de la cisterna. Se utilizan dos tipos
de herramientas:

• Rejas. De los tipos escarificadora y pata
de ganso, van montadas sobre brazos rígidos o
flexibles (foto 21). En número de siete a vein-
te, separadas entre 30 y 40 cm, con profundi-
dad de trabajo de 15 cm, se disponen en dos
o tres hileras, consiguiendo anchuras de traba-
jo entre 2,5 y 5,9 m. Se emplean para cultivos
en general. Otro tipo que también se utiliza son
los patines, tanto en cultivos como praderas.

• Discos: simples (verticales o ligeramen-
te inclinados) o dobles (verticales o formando
V) (fotos 20 y 21), dependiendo de lo cual
puede haber entre cuatro y diez y entre doce y
treinta, respectivamente, consiguiendo anchu-
ras de 2,2 a 6,5 m. La profundidad de trabajo
aproximada está entre 3 y 5 cm. Se emplean
para praderas.

Complementariamente, y según el fabri-
cante, disponen de los demás elementos ca-
racterísticos de los aperos, como ruedas de
profundidad, discos o ruedas para cerrar los
surcos y comprimir,muelles de regulación de la
presión, etc.

La importancia medioambiental que en la
actualidad han cobrado estas técnicas, ya que,
reducen las emisiones de nitrógeno y los olores

desagradables, ha llevado a investigar dife-
rentes tipos de inyectores para determinar
aspectos de su comportamiento, como el
efecto sobre la distribución del purín en di-
versos tipos de suelo (Rodhe y Etana,
2005) y el control electrónico de la altura
de inyección (Saeys et al., 2007). Paralela-
mente, se están desarrollando otros estu-
dios, como el análisis de los nutrientes me-
diante espectroscopía NIR.

En este caso, la regulación de la dosis
presenta menos problemas que con el es-
tiércol debido a que éste es un producto
más heterogéneo. Generalmente, los equi-
pos más desarrollados incorporan sistemas
de caudal proporcional al avance electróni-
co, incorporando un caudalímetro en la tu-
bería de salida del purín y sensores para
determinar la velocidad en las ruedas de la
cisterna. Los datos son gestionados por un
ordenador que manda la señal de acciona-
miento de la válvula de regulación de cau-

dal y realiza los cálculos de superficies, tiem-
pos, velocidades y capacidades de trabajo
(ha/h).

El gobierno de las diversas funciones hi-
dráulicas descritas se realiza con cajas de con-
trol de las electroválvulas tipo botonera o me-
diante joystick.

Otros sistemas se están incorporando pro-
gresivamente, como el Isobus, que permite la
completa gestión de las comunicaciones trac-
tor-máquina, a partir de la información de sen-
sores, y el GPS, empleado en el guiado de la
máquina y el control de flotas, en la elabora-
ción de mapas de aplicaciones y en la ejecu-
ción de las mismas según mapas de prescrip-
ciones.�
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FIGURA 3
Brazo de carga tipo elefante (Doc. Pichon).

Foto 21. Arriba: cisterna con sistema de
enterrado mediante discos simples.
Centro: detalle de sistema: enganche, repartidor
horizontal y discos. Abajo: detalle del sistema de
conductos de salida del purín.
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D
esde unas gradas mon-
tadas frente a una par-
cela de trigo, los asisten-
tes pudieron verificar en

campo la eficiencia en la recolec-
ción y empacadode lapajade las
nuevas series de cosechadoras,
empacadoras y tractores de New
Holland. Comenzó la jornada con
la presentación de la marca de la
mano de su director general, Ric-
cardoAngelini,quien transmitió la
pasiónyorgulloque tantoél como
todos los componentes de la em-
presa sienten por esta marca y
por laagricultura.Y noesparame-

nos, escuchando sus palabras:
«somos líderes en todas las regio-
nes delmundo,en todas las labo-
res de recolección de todos los
cultivos.New Holland es la vendi-
miadora que hace rentable la
vendimia, la empacadora que
permite empacar en la condicio-
nesmás difíciles...».

Angelini también incidió en el
esfuerzo en inversión que ha te-
nido que hacer la empresa para
cumplir con la nueva fase de la
normativa de emisiones, con mo-
tores que no solo sean respetuo-
sos con el medio ambiente, sino
que igualen o mejoren la eficien-
cia en campo, en consumo y en
potencia, que sus antecesores.
Son motores SCR que, según An-

gelini, premiten un ahorro de has-
ta un 10% de gasóleo, incluyendo
en esta cuenta el coste de la adi-
ción de urea.

Tras su intervención, Alfonso
Abengozar, de la Dirección Co-
mercial de Delegaciones de Rep-
sol, presentó varias novedades de
esta empresa que, con más de
300 distribuidores comerciales
repartidos por toda la geografía
española, está siempre cerca del
agricultor. Hablando de productos
específicos para este área,Aben-
gozar insistió en su nueva gama
de aceites lubricantes para ma-
quinaria agrícola y en la impor-
tancia de utilizar sus combusti-
bles especiales para motores
Common Rail, que incluyen en su

fórmula aditivos especiales que
optimizan la combustión, reducen
el coste de mantenimiento, au-
mentan la fiabilidad del motor y
mantienen las condiciones de es-
treno de la maquinaria.

Una combinación perfecta
para una mayor eficiencia de las
máquinas agrícolas es el sistema
SCR + Adblue, en el que la urea
solo supone un 5% del consumo
de gasóleo.A este respecto, tam-
bién comentó la nueva normativa
que atañe a la composición del
gasóleo, según la cual a partir del
1 enero de 2012, el contenido de
azufre será prácticamente del 0%.

A continuación,Ramón Maya,
director de Marketing de New Ho-
lland para España y Portugal, hizo
un breve repaso de la trayectoria
de New Holland en el campo de
la recolección, subrayando la im-
portancia que tiene en el presen-
te de la marca un pasado que
arranca hace más de cien años
en Zedelgem (Bélgica), cuando
Leon Claeys tuvo la idea de mon-
tar una fábrica dedicada al mun-

Más de 2.000 personas se congregaron el pasado día 8 de septiembre, en
la localidad segoviana de Veganzones, en la que New Holland celebró un año
más el ya conocido Día del Maquilero, cuyo objetivo es dar a conocer sus
distintas series de cosechadoras y empacadoras y obsequiar a sus clientes y
concesionarios por la confianza que depositan año tras año en esta marca.

LA MARCA LANZA UNA SERIE BASADA EN LA TRILLA CONVENCIONAL Y PENSADA PARA TODO TIPO DE CULTIVOS Y TODO TIPO DE TERRENOS

Las nuevas CX5000 y CX6000
protagonizan el Día del Maquilero
de New Holland

Las nuevas CX5000 y CX6000
protagonizan el Día del Maquilero
de New Holland

E. Mármol y A. Martínez.
Redacción Vida Rural.
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do de la recolección. «Hoy esa fá-
brica es el Centro de Excelencia
para Cosechadoras New Ho-
lland», comentaba Maya.

Entre los grandes hitos de su
historia destaca 1946 cuando sa-
lió al mercado la primera máqui-
na de trilla estática y 1952 con la
primera cosechadora autopropul-

sada, la serie M.En 1977 se intro-
duce la serie 8000 con la innova-
ción de incluir el sistema hidrostá-
tico en el sistema de movimiento
de la máquina, aumentado el
confort y el rendimiento. La prime-
ra cosechadora de rotores tuvo
que esperar hasta 1980 y el siste-
ma de criba autonivelante hasta

1986, con la TX serie 30. En
1992, la serie TC aportó nuevos
niveles de fiabilidad y bajos cos-
tes de mantenimiento, superados
en 1994 con la TX60, serie de la
que se vendieron más de mil uni-
dades. En 2005 aparece la serie
CR que reúne las tres cualidades
principales de una cosechadora:

confort, rendimiento y calidad de
paja, y ahora, a las puertas de
2012, se presentan las nuevas
mejoras en los motores SCR+Ad-
blue, y sobre todo «muchas ganas
de estar con ustedes y de asegu-
rarles nuestra plena dedicación
para ofrecerles lo mejor de nos-
otros mismos», concluyó.

La demostración arrancó con los dos modelos más altos de la nueva serie de seis y cinco sacudidores–la CX6090 (en primer plano) seguida de la CX5090–, a los que siguió el trabajo de dos
empacadoras de la serie BB9000 arrastradas por dos T7, que montan el sistema SCR +Adblue, «una combinación perfecta para una mayor eficiencia del motor», según explicó Alfonso Abengozar.

VR334 empresas NH 84-87 OK.qxp:Maquetación 1 29/9/11  10:09  Página 85



Finalmente, Álvaro Almarza y
Juan María Marugán, responsa-
bles de tractores y cosechadoras
de New Holland respectivamente,
presentaron los nuevos motores
Fiat Powertrain Technologies (FPT)
Tier IV y la nueva serie de cosecha-
doras CX5000 y CX6000, aunque
también se pudo ver trabajando a
la ya conocida serie CR9000 –bu-
que insignia de la marca–, la serie
CX8000 y dos empacadoras de la
serie BB9000 arrastradas por dos
tractores T7.

Nueva serie CX5000 y
CX6000, para todos los
cultivos y terrenos

La nueva serie CX5000 y
CX6000 de cosechadoras de trilla
convencional, de cinco y seis sa-
cudidores respectivamente, está
diseñada para mejorar la eficacia
y productividad de las explotacio-
nes y profesionales. La innovación
inteligente es un elemento de se-
rie en todos los modelos, que se
han diseñado para ofrecer la má-
xima flexibilidad en todo tipo de
cultivos, ofreciendo una elevada
calidad de grano y paja. El tama-
ño máximo de tolva de 9.300 l es
el complemento perfecto para los
cabezales más grandes, de 7,30
m. Toda la serie ofrece la recono-
cida excelencia ergonómica de
New Holland y sus especiales ca-
racterísticas de estilo y diseño.

Para la nomenclatura de los
diferentes modelos que compo-
nen la serie, New Holland ha apli-

cado el criterio de la numeración
creciente. Las letras CX hacen re-
ferencia a las emblemáticas co-
sechadoras convencionales, en
tanto que el primer dígito, 5 o 6,
indica el número de sacudidores.
Los dos últimos números, 80 o
90, indican el rendimiento de la
máquina; cuanto más alto es el
número, mayor es la productivi-
dad de la nueva serie que cuenta
con cuatro modelos: CX5080,
CX5090, CX6080 y CX6090.

Montan potentes motores
conformes con la normativa Tier
IV con sistema de reducción cata-
lítica selectiva (SCR) ECOBlue
desarrollado de manera conjunta
con Fiat Powertrain Technologies
(FPT). Un elemento fundamental
del sistema ECOBlue SCR es el
llamadoAdBlue, cuyo depósito de
110 l sólo es necesario llenarlo
cada dos repostajes de combus-
tible diésel. En cabina, el opera-
dor es informado del nivel de Ad-
Blue a través de la pantalla Intelli-
view III. Además, el sistema
ECOBlue SCR ofrece grandes ven-
tajas en cuanto a rendimiento: la
nueva serie CX5000 y CX6000
desarrolla una potencia máxima
comprendida entre 250 y 335
CV, disponiendo el modelo más
alto de la serie, la CX6090, del
propulsor Cursor 9, en tanto que
los tres modelos restantes mon-
tan motor NEF Common Rail de
6,7 l.

Ofrece un interior de cabina
totalmente nuevo. Los controles
más utilizados están agrupados a

la derecha del operador y el joys-
tick multifunción CommandGrip
agrupa los controles de cabezal,
descarga y velocidad de avance.
Además, el monitor táctil a color
IntelliView III,montado en el repo-
sabrazos, muestra la información
de todos los parámetros de fun-
cionamiento de la máquina.

La serie está caracterizada
por su elevada innovación tecno-
lógica : es posible conocer el con-
tenido de humedad en tiempo re-
al a través de una lectura que se
muestra en el monitor IntelliView
III; si se instala el sensor de rendi-
miento, se puede medir continua-
mente la cantidad de grano cose-
chado; para aumentar la preci-
sión entre pasadas, el sistema
SmartSteer utiliza un explorador
láser que distingue la línea entre
cultivo cosechado y sin cosechar;
y para cosechar maíz, el cabezal
se puede equipar con tecnología
de guiado en hileras.

Además, esta serie presenta
una ventaja clara para aquellos
clientes que tiene una rotación de
diferentes cultivos, gracias al des-
arrollo de un cóncavo modular,
con el que se ha reducido de
cuatro horas a tan sólo veinte mi-
nutos y una sola persona el cam-
bio de un cultivo a otro.

Soluciones de trilla

La serie CX5000 y CX6000
utiliza la solución de trilla de cua-
tro cilindros, con un separador ro-
tativo opcional para cosechar en

condiciones difíciles o para culti-
vos con alto contenido de hume-
dad. El batidor opcional Straw
Flow agiliza el desplazamiento del
producto hacia los sacudidores
para mejorar la separación y el
flujo de la paja.

El sistema Opti-Thresh posibi-
lita el ajuste de forma inmediata
del último tramo del cóncavo
principal para aumentar la cali-
dad del grano o de la paja, de-
pendiendo de cada necesidad.
Por su parte, el sistema Multi-
Thresh modifica la acometividad
del separador rotativo en función
del tipo de cultivo.

La nivelación en cribas
SmartSieve es perfecta para los
trabajos en terrenos con laderas.
El sistema cambia automática-
mente el ángulo de expulsión del
grano sobre la criba para evitar
las acumulaciones de grano y pa-
ja. Además, el premiado sistema
Opti-Fan neutraliza el efecto de
las pendientes longitudinales en
el sistema de limpieza, al com-
pensar el efecto de la pendiente
longitudinal sobre las pérdidas y
la limpieza del grano que va a la
tolva.

Toda la serie CX5000 y
CX6000 aprovecha la tecnología
de descarga por la parte superior.
El sistema permite una descarga
extra rápida de 100 l/min y el
sinfín de descarga tiene un ángu-
lo de giro de 105º para aumen-
tar la visibilidad, siendo además
compatible con remolques más
altos y de mayor capacidad.

Por último, comentar que es-
tán disponibles las versiones La-
terale y Hillside. La primera, dis-
ponible en los modelos CX5090 y
CX6090, ofrece una nivelación
delantera de hasta el 18%,mien-
tras que la versión Hillside es per-
fecta para operaciones extremas
y ofrece una nivelación de hasta
el 38% de corrección lateral, ade-
más de neutralizar el efecto de
subida en pendientes de hasta el
30%, y hasta el 10% en el des-
censo.�
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Al término de la presentación, el equipo de New HollandAgriculture España, que había trabajado en la organización y desarrollo de la jornada,
dedicó un aplauso a un público muy exigente que en seguida bajó de la grada para comprobar el trabajo realizado por las cosechadoras.
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Ritchie Bros vende más de 140
tractores y equipos agrícolas
en la subasta de Ocaña

T ractores, sembradoras,
cosechadoras, cultivado-
res, escarificadoras y ca-

rretillas elevadoras fueron algu-
nas de las máquinas vendidas
durante la subasta pública ce-
lebrada los días 15 y 16 de
septiembre por Ritchie Bros en
su sede de Ocaña (Toledo), en
la que se subastaron más de
1.830 equipos para la cons-
trucción, agricultura y minería
–entre otros sectores–, ante
1.150 postores de los cinco
continentes.

Aunque Ritchie Bros es
más conocido por la venta de
equipos de construcción, la
empresa tiene una larga histo-
ria de ventas de equipos agrí-
colas. En 2001 comenzó a rea-
lizar subastas en España, don-
de cuenta con instalaciones en
Ocaña (Toledo) y Moncofa
(Castellón).

Antes de cada subasta, fo-
tos e información sobre los lo-
tes de la subasta se publican
en la web de la compañía, que
también está disponible en es-
pañol. Registrarse y pujar es fá-
cil y se puede realizar en el lu-
gar, por poder o en línea a tra-
vés de www.rbauction.com, lo
que permite a los propietarios
de los equipos vender más allá
de sus mercados locales.

Los artículos están conve-
nientemente agrupados en un
lugar donde los compradores
interesados pueden inspeccio-
nar, comparar y probar antes
de pujar el día de la subasta,
en el que, todos los equipos
móviles se conducen por una
rampa, frente a un público de
postores. Los postores escu-
chan el "cantar" del subasta-
dor, mirando las pantallas con
los precios y manteniendo con-
tacto visual con los colectores
de pujas. Para pujar, levantan la
mano, con la esperanza de ser
el mejor postor.

Cada subasta de Ritchie
Bros se realiza sin reservas, lo
que significa que no hay pujas
mínimas o precios de reserva
sobre los artículos que se ven-
den. Todos los artículos se ven-
den el día de la subasta, inde-
pendientemente del precio.
Ritchie Bros se hace cargo de
todo el proceso, desde la publi-
cidad mundial, hasta la organi-
zación del día de la venta y re-
caudación de los ingresos.

La empresa ya ha consig-
nado una selección de tracto-
res y equipos agrícolas para las
próximas subastas en Moncofa
(27 de octubre) y Ocaña (1 y 2
de diciembre). Más informa-
ción: www.rbauction.es.�
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El Seguro de Coberturas Crecientes para Explotaciones
de Olivar ofrece nuevas posibilidades a los productores

P ara la cosecha 2010-
2011, más de 22.000
oleicultores aseguraron

cerca de 234.900 hectáreas
de olivar en toda España. Esta
cifra está aumentando campa-
ña tras campaña,dada la ines-
tabilidad climática de los últi-
mos años ,que ha causado im-
portantes daños en esta pro-
ducción, generandounasinies-
tralidad de cerca de 21 millo-
nesdeeurospara losproducto-
res asegurados.

Cada año, el Sistema Es-
pañol de Seguros Agrarios tra-
baja para mejorar y acercar las
condiciones del seguro a las
necesidades de los agriculto-

res. Por ello, este año, para la co-
secha 2012-2013, ha entrado en
vigor el Seguro de Coberturas Cre-
cientes para Explotaciones Oliva-
reras, con el que se cubren en
producción y plantación los ries-
gos de pedrisco, riesgos excepcio-
nales (fauna silvestre, incendio,
inundación-lluvia torrencial, lluvia
persistente y viento huracanado)
y resto de adversidades climáti-
cas, organizados en tres módulos
de contratación, con los que el
agricultor puede asegurar desde
coberturas más básicas para da-
ños catastróficos, que se cubren e
indemnizan a nivel de explota-
ción, hasta niveles de cobertura
por parcela.

Las opciones de asegura-
miento con las que cuenta el olei-
cultor son las siguientes:

• Módulo 1: cubre todos los
riesgos garantizados por explota-
ción.

• Módulo 2: cubre todos los
riesgos por parcela, excepto el
resto de adversidades climáticas
que lo hace por explotación.

Aquellos olivareros que elijan
cualquiera de estos dos primeros
módulos podrán escoger un capi-
tal garantizado del 50,60, o 70%,
de manera que pueden abaratar
el coste del seguro.

•Módulo P: cubre por parce-
la los riesgos ocasionados por pe-
drisco y riesgos excepcionales.

Además, el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino concede una subven-
ción que, en este caso, puede
alcanzar hasta el 37%, 52% o
57% del coste neto, en función
del módulo escogido por el
oleicultor. A esto hay que aña-
dirle lo que puedan conceder
las comunidades autónomas.

Finalmente, para seguir
abaratando el coste del seguro
para el oleicultor, Agroseguro
establece un sistema se bonifi-
caciones mediante el cual un
asegurado podrá optar a una
bonificación que podría llegar
a un 25% sobre la prima del
seguro.�
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