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La gestión de purines: 
¿cómo adaptar mi granja 
a la nueva legislación?

El nacimiento de una publicación siempre es un acontecimiento. 
L’Agrària nace impulsada por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica con unos objetivos 
concretos y un público específico al que dirigirse, fruto de una necesi-
dad que los profesionales del sector agrario nos han hecho llegar reite-
radamente en los últimos años.

Esta publicación, que hoy alumbra su primer número, se dirige prin-
cipalmente a las personas y al personal técnico que se dedican a la 
agricultura y trabajan o gestionan las áreas de cultivo de la Comunitat 
Valenciana. El objetivo de la revista es difundir el conocimiento, que 
genera la Conselleria en el Servicio de Transferencia de Tecnología y 
en las diferentes Estaciones Experimentales Agrarias de la Generalitat, 
entre quienes pueden aplicarlo para mejorar la competitividad y renta-
bilidad de las explotaciones agrarias. Pero también los resultados de las 
colaboraciones con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA), las universidades y otros centros de investigación. 

Desde la Conselleria de Agricultura siempre hemos apostado por la for-
mación y el impulso a la innovación como herramientas fundamentales 
en el camino hacia una agricultura moderna, rentable y sostenible. En 
este contexto, la Política Agraria Común (PAC), en su plan estratégico 
2023-2027 contempla como un objetivo transversal la modernización 
del sector agrario mediante el conocimiento, la innovación y la digitali-
zación de las zonas rurales.

Es en este marco en el que nace L’Agrària, que completa los cerca de 
9.000 cursos formativos que ha impartido el Servicio de Transferencia 
de Tecnología de la Conselleria a lo largo de tres décadas. Unos cursos 
por los que han pasado más de 250.000 asistentes. La revista es una 
herramienta más que completa las diversas acciones formativas y de 
transferencia tecnológica y que se añade a las líneas de impulso a la in-
novación tecnológica puestas en marcha hace cinco años. Unas líneas 
que han supuesto más de 60 proyectos de innovación tecnológica con 
explotaciones colaboradoras y 45 proyectos piloto de cooperación con 
apoyo del PDR CV y en las que la revista tendrá un gran protagonismo 
en la difusión de los resultados de las iniciativas pioneras, tanto públicas 
como privadas. 

Así pues, nos adaptamos a las necesidades y a los tiempos. La digitali-
zación, acelerada por los efectos de la pandemia, ya es un hecho y los 
contenidos se han ido adaptando a la evolución del sector agrario. 

En definitiva, L’Agrària quiere ser un paso más para divulgar conoci-
miento, despertar el interés y facilitar la comunicación con el sector 
agrario, que es para quien trabajamos día a día, para garantizar el futuro 
de un sector básico y estratégico en la Comunitat Valenciana.
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MÍA

El subproducto como 
recurso, la cooperación 
como estrategia  
Dentro del marco del programa de 
desarrollo rural de la Comunitat Va-
lenciana 2014-2020, concretamen-
te entre los proyectos beneficiarios 
de ayudas a la cooperación —entre 
productores y centros de inves-
tigación— tendentes a promover 
«experiencias de transformación 
agroalimentaria innovadoras, es-
pecialmente vinculadas a figuras de 
calidad diferenciada y producción 
ecológica», hay dos que destacan 
por su utilidad y aplicabilidad, y por 
su decidida apuesta por dar valor a 
restos y descartes de los procesos 
de producción. Ambos, además, 
comparten afinidades por cuan-
to constituyen valiosos ejemplos 
de I+D+i y de fructífera avenencia 
entre empresa y Universidad. Y asu-
men también, como corresponde a 
esta línea de ayudas, algunos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), como la seguridad y la me-
jora de la nutrición y la promoción 
del bienestar de las personas, y las 
prioridades de la Estrategia Food 
2030 relativas a la alimentación sa-
ludable, la resiliencia climática, la 
eficiencia en el consumo y la inno-
vación social.

El primero, RESHORTPOLS, em-
prendido por el Instituto Universita-
rio de Ingeniería de Alimentos para 
el Desarrollo (IIAD) de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) junto 
con la Cooperativa Agrícola Villena, 
atiende a la necesidad de reducir el 
desperdicio y contribuir a la circu-
laridad en el sistema alimentario. 
Consiste en la obtención de pol-
vos de uso nutricional a partir de 
residuos de hortalizas. El segundo, 
SOLNEWFOOD, entre otros ob-
jetivos, trata de dar valor a mate-
rias primas que, antes por razones 
comerciales que de calidad, son 
desestimadas para su consumo en 
fresco. Se centra en el desarrollo 
de productos de quinta gama in-
novadores y saludables a partir de 
la variedad de pimiento Sol del Pilar 
y diversos ingredientes procedentes 
de agricultura ecológica. Colaboran 
en él la Universidad Miguel Hernán-
dez (UMH) de Elche y la cooperativa 
Surinver de Pilar de la Horadada.

RENTABILIDAD 
EMPRESARIAL, 
BENEFICIO GLOBAL

Lucía Seguí: «El desperdicio 
de alimentos es una 
amenaza medioambiental 
global, a la vez que un 
problema operativo y de 
gestión para las empresas; 
implica a menudo el 
desaprovechamiento de 
material de alto valor 
nutricional y, por lo tanto, 
con un gran potencial para 
ser reutilizado»

SOSTENIBILIDAD 
EN EL SISTEMA 
AGROALIMENTARIO

Coinciden también ambos en su 
interés por dar respuesta a la ne-
cesidad de las empresas de obte-
ner beneficio de la recuperación de 
residuos hortofrutícolas y su reuti-
lización como materia prima, y en 
el apremio de proponer soluciones 
a una de las exigencias de nuestro 
tiempo: la eficiencia alimentaria. Lo 
explica Lucía Seguí, profesora ti-
tular de la UPV e investigadora del 
IIAD y miembro del equipo del pro-
yecto RESHORTPOLS: «El desper-
dicio de alimentos es una amenaza 
medioambiental global, a la vez 
que un problema operativo y de 
gestión para las empresas; implica 
a menudo el desaprovechamiento 
de material de alto valor nutricional 
y, por lo tanto, con un gran poten-
cial para ser reutilizado». José Án-
gel Pérez Álvarez, catedrático de la 
UMH e investigador del proyecto 
SOLNEWFOOD, destaca igualmen-
te la doble utilidad de estas inicia-
tivas de cooperación y aplicación 
industrial: «Porque ponen en con-
tacto la ciencia y la industria para 
el desarrollo de estrategias tecno-
lógicas que optimizan los recursos, 
dan valor a los productos y, a la vez, 
mejoran el medio ambiente, el en-
torno social y el bienestar y la salud 
de la población».

Efectivamente, según la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), en el mundo se 
desperdician cada año mil tres-
cientos millones de toneladas de 
alimentos. La producción primaria 
y el procesado de estos implican 
la mitad de las pérdidas genera-
das a lo largo de toda la cade-
na alimentaria. Y son las frutas y 
verduras los alimentos que más 
participan de ello. Por lo tanto, la 
reintroducción de estos residuos 
en el sistema es una exigencia 
fundamental. Su orientación ha-
cia dietas saludables a través de 
procesos y productos sostenibles 
es un propósito asociado al obje-
tivo general de garantizar una vida 
sana y el bienestar de las personas 
(ODS 3). Y, en este sentido, asegu-
ra Lucía Seguí, «los vegetales son 
especialmente interesantes, ya 
que son particularmente ricos en 
compuestos bioactivos y fitoquí-
micos, antioxidantes y fibra».

RESHORTPOLS

SOLNEWFOOD

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA 
DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO (IIAD)

COOPERATIVA AGRÍCOLA VILLENA 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (UMH) 

COOPERATIVA SURINVER

ENLACES WEB

En el proceso de obtención de 
polvos nutricionales a partir 

de residuos de hortalizas, 
la elección de la técnica de 

secado depende de aspectos 
técnicos y económicos y de otras 

consideraciones relativas a 
la calidad y funcionalidad 

del producto final.

Una investigadora del proyecto 
SOLNEWFOOD midiendo el 
pH, parámetro fisicoquímico 
de los alimentos, de una de 

las formulaciones dirigidas al 
consumidor vegano, con el fin 

de determinar su estabilidad y 
seguridad (foto: UMH).

https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/videoteca/-/asset_publisher/w5S9xB91tP5M/content/reshortpols?redirect=https%3A%2F%2Fagroambient.gva.es%2Fes%2Fweb%2Fdesarrollo-rural%2Fvideoteca%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_w5S9xB91tP5M%26p_p_lifecycle%3D0%26p
http://solnewfood.edu.umh.es/
http://www.iiad.upv.es/
http://www.iiad.upv.es/
http://www.agricolavillena.es/
https://www.umh.es/
https://www.surinver.es/
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POLVOS DE USO ALIMENTARIO O CÓMO 
PONER EN VALOR LOS RESIDUOS DE LAS 
HORTALIZAS

INNOVACIÓN PARA UNA NUTRICIÓN 
MÁS ALLÁ DE LO SALUDABLE

Para la prevención de enfermedades no transmisibles como la obesi-
dad y la hipertensión, la reformulación de alimentos con propiedades 
nutricionales mejoradas constituye una tendencia de creciente interés. 
En el IIAD, llevan varios años trabajando con ingredientes en polvo ob-
tenidos a partir de frutas y hortalizas y de materiales de desecho y des-
tríos, cuyo potencial en la mejora del perfil nutricional de los productos 
procesados y los alimentos es muy notable.

Tras coincidir en unas jornadas celebradas en la UPV, el IIAD y Agrícola 
Villena se ponen manos a la obra. El objetivo, reintroducir parte de los 
residuos generados por la cooperativa en el proceso de confección de 
productos de cuarta gama a partir de hortalizas como la col, el puerro 
y, principalmente, el apio y la zanahoria. Después de tres años de traba-
jo conjunto, de estudiar y valorar diferentes tecnologías y procesos de 
obtención del polvo alimentario, este objetivo se concreta en una serie 
de resultados y conclusiones. Entre los primeros, destacan el aprove-
chamiento integral del residuo —de manera que el producto final cons-
tituye por sí solo un ingrediente funcional—; la definición del proceso 
—lavado, triturado, deshidratación, molienda, conservación— para cada 
producto; el análisis de su evolución durante el almacenamiento, y la 
propuesta de una planta piloto para que este polvo funcional se pue-
da producir en la cooperativa. Entre las conclusiones, Seguí destaca el 
hecho definitivo de que «los polvos obtenidos a partir de los residuos 
de las líneas de confección de hortalizas presentan propiedades que 
hacen perfectamente viable su uso como ingrediente funcional y, por 
lo tanto, pueden ser empleados en la formulación de alimentos con la 
finalidad de aumentar su valor nutritivo y otras propiedades». Señala 
también que el tipo de procesado —desestructuración, secado y mo-
lienda— determina las características fisicoquímicas y funcionales de 
los polvos, y que la producción en una planta piloto permitiría la sos-
tenibilidad de los procesos y la diversificación de la producción de la 
cooperativa Agrícola Villena.

No es solo la mejora de la calidad nutricional, la sostenibilidad de la 
agricultura... Para José Ángel Pérez Álvarez, el proyecto SOLNEW-
FOOD, financiado igualmente por el Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural a través de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía 
Agraria, contempla también la innovación de ingredientes emergentes 
al servicio de la experiencia sensorial del consumidor: «Partimos de una 
visión integral, del reconocimiento de que detrás de un alimento hay 
algo más que comida; hay tradición, identidad, placer, arte, filosofía de 
vida». En este caso, el objetivo ha sido desarrollar productos de quinta 
gama —elaborados y listos para su consumo— a partir de vegetales; «la 
obtención, mediante la aplicación del I+D+i y el pensamiento crítico, 
de alimentos “cinco eses”: sanos, sabrosos, seguros, sostenibles y so-
cialmente aceptados».

Desde la selección de las materias primas, ingredientes de calidad como 
el pimiento Sol del Pilar, hasta la fabricación de estos productos y el de-
sarrollo de los envases finales, pasando por la creación de prototipos, las 
pruebas de escalado industrial y los análisis, reformulaciones y estudios 
de estabilidad, Pérez Álvarez destaca «el compromiso de la cooperativa 
Surinver, el entendimiento y la sinergia en la colaboración, los logros de un 
proceso muy fructífero de formación bidireccional». Resalta también, por 
lo que respecta a los resultados, «la indiscutible rentabilidad de la inversión 
en I+D+i, puesto que se han desarrollado numerosos prototipos y produc-
tos, incluidos algunos específicos para personas mayores y consumidores 
veganos; el incremento de la conciencia de la sostenibilidad, tanto en la 
empresa como en la universidad, y la optimización de recursos materiales, 
humanos y científico-tecnológicos».

«Los polvos obtenidos a partir 
de los residuos de las líneas 
de confección de hortalizas 
presentan propiedades que 
hacen perfectamente viable 
su uso como ingrediente 
funcional y, por lo tanto, 
pueden ser empleados en 
la formulación de alimentos 
con la finalidad de aumentar 
su valor nutritivo y otras 
propiedades»

José Ángel Pérez Álvarez: 
«Partimos de una visión 
integral, del reconocimiento 
de que detrás de un alimento 
hay algo más que comida; hay 
tradición, identidad, placer, 
arte, filosofía de vida»

«Hay que destacar 
el compromiso de la 
cooperativa Surinver, 
el entendimiento y la sinergia 
en la colaboración, los logros 
de un proceso muy fructífero 
de formación bidireccional»

El objetivo del proyecto 
SOLNEWFOOD es 
desarrollar nuevos productos 
alimentarios de quinta gama 
a partir de vegetales: cremas, 
pastas y platos preparados 
saludables e innovadores, 
con perfil nutricional y 
organoléptico mejorado 
mediante la utilización de 
ingredientes de calidad 
diferenciada —pimiento Sol del 
Pilar— y productos ecológicos, 
ricos en compuestos 
bioactivos y nutrientes.

ESQUEMA DEL PROCESO 
DE OBTENCIÓN DE POLVOS

RESIDUOS VEGETALES ALMACENADO

REDUCCIÓN DEL 
TAMAÑO DE PARTÍCULA

Troceado

Triturado

SECADO

Secado por 
aire caliente

Liofilización

MOLIENDA: POLVOS FUNCIONALES

Los residuos del procesado de hortalizas son 
transformados en productos en polvo con 
propiedades antioxidantes mejoradas para 
ser utilizados como ingredientes funcionales

Refrigeración

Congelación

Zanahoria

Puerro

Apio

Col
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«ESTÁ CLARO QUE ESTOS PROYECTOS 
SON CASOS DE ÉXITO»

Más allá del interés de los resul-
tados obtenidos por ambos pro-
yectos dentro de los plazos de 
desarrollo estrictos, entre 2018 
y 2021, L’Agrària ha querido pre-
guntar a sus responsables por los 
efectos consiguientes. Al respecto, 
Lucía Seguí valora positivamente el 
hecho de que la colaboración en-
tre la cooperativa Agrícola Villena y 
el IIAD siga adelante: «El proyecto 
RESHORTPOLS ha permitido abrir 
una vía de investigación y cola-
boración que todavía seguimos 
explorando. Concretamente, con-
tinuamos valorando los polvos ob-
tenidos del  residuo de hortalizas, 
no solo como ingrediente funcio-
nal, sino para su uso en suelo, para 
el control de malas hierbas». Por lo 
que respecta a la producción y co-
mercialización del producto, dado 
que los canales de venta y el tipo 
de clientes para las hortalizas pro-
cesadas y envasadas son distintos a 
los de los polvos alimentarios, esta 
ingeniera agrónoma y doctora en 
Tecnología de Alimentos sugiere  
la posible conveniencia de invo-
lucrar en el proceso a otro tipo de 
empresas o agentes: «Una opción 

sería colaborar con un distribui-
dor o fabricante de aditivos; otra, 
incorporar estos polvos a algún 
producto que la propia cooperati-
va produjera, una vía que, teniendo 
en cuenta que el procesado en sus 
instalaciones es mínimo, de mo-
mento no se ha explorado».

Por su parte, Pérez Álvarez no 
oculta su entusiasmo. Para el cate-
drático de Tecnología Alimentaria, 
«está claro que estos proyectos 
son casos de éxito, porque las 
empresas han podido ver que, 
efectivamente, trabajar con la Uni-
versidad da resultado». En concre-
to, destaca de la colaboración con 
Surinver «la cantidad de prototipos 
desarrollados, cremas de verdura y 
patés vegetarianos que son la base 
de futuros productos, una vez la 
cooperativa encuentre el mer-
cado para ellos». Todo el trabajo 
realizado constituye en su opinión 
un acervo de gran utilidad para la 
empresa, «que dispone de nuevas 
formulaciones y de la información 
necesaria para una potencial toma 
de decisiones de acuerdo con los 
requerimientos del mercado».

Imagen izquierda:
Muestra de diferentes 
polvos obtenidos en el 

proyecto RESHORTPOLS. 
La sostenibilidad de 

la agricultura y de los 
procesos industriales 

de transformación 
asociados requiere el 

aprovechamiento de los 
subproductos para generar 
un valor social y económico, 

respetar los recursos 
naturales y promover el 

desarrollo rural.

Imagen derecha:
Las cremas y patés 

desarrollados por la 
UMH y Surinver logran 

dar valor a materias 
primas que, aun siendo 

de buena calidad, no son 
derivadas a su consumo 

en fresco por causa de 
su calibre, el grado de 

madurez o cualquier otro 
defecto estético o por 

requerimientos del cliente. 

SOLNEWFOOD
TÍTULO 

Desarrollo de productos 
de quinta gama innovadores 
y saludables a partir de la 
variedad de pimiento Sol 
del Pilar y diversos ingredientes 
procedentes de agricultura 
ecológica.

EQUIPO 

Dr. José Angel Pérez Álvarez 
(catedrático de Universidad, 
investigador principal)

Dra. Juana Fernández López 
(catedrática de Universidad) 

Dra. María Estrella Sayas Barberá 
(catedrática de Universidad) 

Dr. Manuel Viuda Martos (titular 
de Universidad) 

Dra. Casilda Navarro Rodríguez 
de Vera (contratado doctor). 

Surinver: 

Dra. Elena José Sánchez Zapata 
(directora de I+D+i V Gama).

RESHORTPOLS
TÍTULO 

Obtención de polvos de uso 
alimentario con propiedades 
funcionales a partir de residuos 
de las líneas de confección 
de hortalizas.

EQUIPO

Dra. Lucía Seguí Gil (titular 
de Universidad, investigadora 
principal) 

Dra. Cristina Barrera Puigdollers 
(titular de Universidad) 

Dra. Noelia Betoret Valls (titular 
de Universidad) 

Claudia I. Bas Bellver 
(investigadora predoctoral)

Agrícola Villena: 

Susana Sanjuán Vidal (directora 
del Departamento Técnico) 

Pilar Bartolomé Cerdán (técnico 
agrícola) 

Óscar Cardenal Millán (director 
del Departamento de Calidad)

>Autor del artículo: 
Vicent Llorens
Fundació Assut

vllorens@fundacioassut.org

INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS 
INNOVADORES FINANCIADOS POR LOS 
PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 

ÁMBITO COMUNITAT VALENCIANA

En este enlace se recoge, para cada proyecto innovador, la ficha 
divulgativa, que resume las acciones y resultados. Se incluye enlace 
del vídeo específico de presentación de resultados para su descarga/
visualización. 

ÁMBITO ESTATAL (PNDR) Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Para obtener información de otros proyectos innovadores y grupos 
operativos realizados en el ámbito estatal, visite esta página de la Red 
Rural Nacional, que permite seleccionar por territorio y áreas temáticas 
los distintos proyectos, con la ficha informativa de cada uno de ellos.

http://solnewfood.edu.umh.es/
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/174363010/RESHORTPOLS.+Obtenci%C3%B3n+de+polvos+de+uso+alimentario+con+propiedades+funcionales.pdf/75273a5b-59fd-4a47-9dcc-f91f660de7c1
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/projectes-innovadors-pdr-cv
https://redruralnacional.es/visores_rrn/ggoo
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La gestión de purines: 
¿cómo adaptar mi granja 
a la nueva legislación?

EL CONTEXTO NORMATIVO

LA SITUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA GANADERÍA PORCINA 
VALENCIANA

Las normativas de ordenación ganadera de los principales sectores pro-
ductivos nacionales se están revisando para considerar criterios ambien-
tales. Entre ellas, la primera actualización fue la del sector porcino, a través 
del Real Decreto 306/2020. 

Esta normativa incluye una serie de aspectos ambientales de obligado cum-
plimiento para determinados tipos de granjas porcinas, tanto existentes 
como de nueva construcción. Esto está suponiendo un importante reto 
para los ganaderos, puesto que implica un mayor compromiso en materia 
de reducción de emisiones y la instalación de balsas exteriores de purines.

A pesar de que, en la normativa de ordenación de porcino, no se regu-
lan los aspectos relacionados con la aplicación de los purines a campo, 
cabe destacar en este sentido el recién publicado R. D. 47/2022, sobre 
protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los 
nitratos procedentes de fuentes agrarias. En dicho R. D., se modifican los 
criterios para la identificación de aguas afectadas por la contaminación 
por nitratos, que son la base para la designación de las zonas vulnerables, 
y se estima que la superficie de zonas protegidas se incremente alrededor 
de un 50%. En las zonas declaradas como vulnerables a la contaminación 
por nitratos, la aplicación de estiércoles y purines está limitada en base a 
su contenido de nitrógeno, por lo que, al incrementarse la superficie de 
zonas protegidas, habrá un mayor número de granjas afectadas por esta 
limitación en la aplicación de purines a campo.

Asimismo, estas normativas se verán complementadas en el corto plazo 
con los futuros R. D. de nutrición sostenible de los suelos agrarios, y de 
registro general de las Mejores Técnicas Disponibles, que se encuentran 
actualmente pendientes de publicarse. A través de la normativa sobre nu-
trición sostenible de los suelos, se pretende, entre otras cosas, regular la 
aplicación de los estiércoles y purines a los suelos agrícolas, estableciendo 
el cálculo de las necesidades de nutrientes de los cultivos, el momento 
exacto de aplicación y el tipo de maquinaria utilizada. Por su parte, en la 
normativa sobre las Mejores Técnicas Disponibles, se pretende monitorizar 
el alcance de las emisiones contaminantes y de gases de efecto inverna-
dero en el sector ganadero.

Para mejorar la situación ambiental de la ganadería valenciana, 
se ha puesto en marcha un convenio entre la UPV y la Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica (D. G. de Agricultura, Ganadería y Pesca), que está vi-
gente desde el año 2020. 

En este convenio, se ha analizado la situación ambiental de la ganadería 
en la Comunitat Valenciana, y se están realizando una serie de acciones 
para favorecer la adaptación de los productores a la nueva normativa, me-
jorar la gestión de los estiércoles y purines y reducir el impacto ambiental 
de la ganadería.

Los impactos ambientales de la ganadería son relevantes: en total, la ga-
nadería valenciana emite cerca de un millón de toneladas de CO2 equi-
valente al año, principalmente a través de la fermentación de los purines, 
y cerca de 10.000 toneladas de amoniaco al año, de las cuales la mitad 
proceden del sector porcino. El proceso que conduce a las emisiones de 
amoniaco de los purines a la atmósfera se muestra en la Figura 1. Una vez 
excretada la urea, se descompone rápidamente en amonio por acción de 
la enzima ureasa y está en disposición de emitirse a la atmósfera. Esta emi-
sión será mayor conforme se incrementen la temperatura, la velocidad del 
aire, la superficie de contacto del purín con el aire, el tiempo de exposición 
del purín o el pH. Por el contrario, la emisión se reduce si existen barreras 
físicas que impidan la transferencia del amoniaco al aire. 

La producción de metano es más compleja, pero, de forma similar al amo-
niaco, se incrementa con el tiempo de almacenamiento y la temperatura. 
Las medidas de reducción de emisiones deberán, por tanto, ser efectivas 
para reducir los dos gases.

La normativa que afecta a 
las granjas cada vez da más 
importancia a la protección 
ambiental.

Figura 1. Proceso 
de emisión del 

amoniaco (Calvet 
et al., 2020:15)
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https://riunet.upv.es/handle/10251/163015
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QUÉ MEDIDAS ADOPTAR 
EN EL ALOJAMIENTO

Para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones establecidos en 
el R. D. 306/2020, además de las opciones propuestas en dicho R. D., se 
permite utilizar cualquier otra técnica, descrita como Mejor Técnica Dis-
ponible, que garantice una reducción de gases equivalente a los porcen-
tajes establecidos. Es importante conocer las técnicas válidas, puesto que 
ello permitirá utilizar y dirigir mejor las inversiones y subvenciones existen-
tes dirigidas a la modernización de la producción ganadera.

En las granjas existentes, las técnicas reconocidas por el MAPAMA 
(2017:88-90) que cumplirían con los objetivos de reducción de emisiones 
del R. D. serían las mostradas en la Tabla 1. 

En el caso de las granjas nuevas, donde los objetivos de reducción de 
emisiones son más exigentes, las técnicas que cumplirían los requisitos 
ambientales según la guía del MAPAMA (2017:88-90) se recogen en la 
Tabla 2. Las opciones de emparrillado parcial y paredes inclinadas, o cin-
tas en V, podrían ser las opciones más asequibles económicamente y que 
permitirían cumplir con los requisitos ambientales exigidos en el R. D. 

TÉCNICAS APLICABLES EN EL ALOJAMIENTO DE GRANJAS 
EXISTENTES PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE REDUCCIÓN 
DE EMISIONES FIJADOS EN EL R.D. 306/2020

TÉCNICA % REDUCCIÓN 
EMISIONES AMONIACO

Emparrillado parcial y fosa reducida 
(en lechones destetados)

Emparrillado parcial y canales de agua 
y purín

Retirada frecuente con lavado a chorro

Refrigeración superficie purín

Fosa con paredes inclinadas

Emparrillado parcial y refrigeración

Canales de agua y purín

25-35

40

40

50

45

45

45

TÉCNICAS APLICABLES EN EL ALOJAMIENTO DE GRANJAS 
NUEVAS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE REDUCCIÓN 
DE EMISIONES FIJADOS EN EL R.D. 306/2020

TÉCNICA % REDUCCIÓN 
EMISIONES AMONIACO

Emparrillado parcial y acidificación

Emparrillado parcial y paredes inclinadas

Emparrillado parcial y cinta en V

Emparrillado parcial y refrigeración

Sistemas de depuración de aire

60

70-90

65

70

75

GANADERÍA

IMPLICACIONES 
AMBIENTALES DEL 
R. D. 306/2020

El R. D. 306/2020 establece las 
normas básicas de ordenación 
de las granjas porcinas inten-
sivas y modifica la normativa 
básica de ordenación de las ex-
plotaciones de ganado porcino 
extensivo. Además de incorpo-
rar aspectos relacionados con 
la sanidad y el bienestar ani-
mal, la bioseguridad y la for-
mación de los ganaderos, este 
R. D. incorpora importantes no-
vedades en materia ambiental. 
Concretamente, establece una 
serie de medidas a tomar en 
granjas y detalla unos porcen-
tajes de reducción de emisiones 
que deben alcanzarse. 

Las granjas de nueva instalación, 
excepto las reducidas y las de au-
toconsumo, deben adoptar técni-
cas que reduzcan estas emisiones 
en un 60% respecto a la técnica de 
referencia —emparrillado total, fo-
sas en U y mantenimiento del pu-
rín en la fosa durante todo el ciclo 
productivo—. En el almacenamien-
to exterior del purín, deben aplicar 
técnicas que reduzcan un 80% las 
emisiones de amoniaco respecto a 
la técnica de referencia —balsas no 
cubiertas y sin costra natural—.

Para las granjas existentes, los re-
quisitos ambientales se aplican 
únicamente a aquellas granjas que 
tengan una capacidad productiva 
superior a 120 UGM, lo que equiva-
le a 1.000 plazas de cerdos de cebo 
de 20 a 120 kg o granjas de 400 
cerdas con lechones hasta los 20 
kg. Estas granjas deben realizar un 
vaciado de las fosas de estiércoles 
de los alojamientos al menos una 
vez al mes. 

En los alojamientos, las 
emisiones se reducen si se 
saca frecuentemente el 
purín y disminuye el contacto 
de este con el aire.

La producción ganadera 
implica la generación 
de algunos impactos 
ambientales que pueden
y deben reducirse al 
mínimo posible.

Además, deberán adoptar al menos 
una de las siguientes técnicas en su 
explotación:

A. Vaciado de las fosas de estiérco-
les de los alojamientos al menos 
dos veces por semana, con el 
objeto de reducir al menos un 
30% de las emisiones de gases 
contaminantes respecto a la téc-
nica de referencia.

B. Cubrir las balsas de estiércoles, si 
no se forma costra natural, con 
técnicas que reduzcan las emi-
siones de gases contaminantes al 
menos en un 40% con respecto 
a la referencia de balsa sin costra.

Tanto en las granjas de nueva ins-
talación como en las existentes, 
estos requisitos se tienen que com-
plementar con la aplicación de es-
trategias nutricionales mediante la 
reducción de la proteína bruta de 
los piensos y la alimentación mul-
tifase, que el sector ya tiene plena-
mente incorporado.

Además, el citado R. D. obliga a que 
todas las granjas de ganado porci-
no, a excepción de las de autocon-
sumo y reducidas, dispongan de 
balsas para el almacenamiento de 
los purines cercadas e impermea-
bilizadas, natural o artificialmente, 
con el tamaño preciso para poder 
almacenar la producción de puri-
nes de al menos tres meses. Esto 
supone un reto, pues la Comunitat 
Valenciana cuenta con un número 
relativamente elevado de granjas 
de pequeño y mediano tamaño, 
sin balsa exterior y con dificulta-
des técnicas y legales para poder 
instalarlas. En este sentido, se es-
tán llevando acciones normativas 
a nivel de Comunitat Valenciana 
que pretenden facilitar la insta-
lación de balsas que generen el 
mínimo impacto ambiental. Entre 
otros, se han reducido los valores 
de producción de purín para ajus-
tarlos a la realidad productiva, se 
ha eximido de licencia municipal la 
instalación de depósitos o tanques 
de purín realizados con materiales 
flexibles y se ha establecido una se-
rie de ayudas para la instalación de 
estos depósitos y balsas.

Es importante mejorar 
en todas las etapas: 

los alojamientos, 
el almacenamiento de purín 

y la aplicación a campo.



L’Agrària #01 1514 GANADERÍA

QUÉ MEDIDAS ADOPTAR 
EN EL ALMACENAMIENTO

Las granjas existentes que tengan una capacidad productiva superior a 120 
UGM deben reducir emisiones en las balsas en un 40%. Para ello, existen 
distintas posibilidades que alcanzan estos objetivos de reducción, según la 
guía del MAPAMA (2017:63):

A. Costra natural: La costra natural actúa de barrera física en la superficie 
de las balsas de purín, reduciendo el contacto del purín con el aire y 
evitando emisiones de amoniaco. Para que sea eficaz, debe ser gruesa y 
debe cubrir toda la superficie de la balsa. El porcentaje de reducción de 
estas emisiones es del 40%, por lo que es una de las técnicas posibles 
para aplicar en el almacenamiento de las granjas existentes. 

B. Cubierta con paja o materiales ligeros: En los casos en los que no se 
forma costra natural en las balsas, es posible crearla añadiendo algunos 
tipos de materiales, como, por ejemplo, la paja. A pesar de que esta 
técnica puede presentar algunos inconvenientes a la hora de extraer el 
purín de la balsa, puede ser una opción para cumplir con el R. D., ya que 
reduce las emisiones de amoniaco en un 40%. 

C. Bolas de arcilla/sintéticas: Se trata de esferas de poliestireno de unos 
20 cm de diámetro y 100 g de peso que se colocan sobre la superfi-
cie del purín y reducen las emisiones de amoniaco en un 60%. Pueden 
deteriorarse a causa del clima y desplazarse por la acción del viento a 
un extremo de la balsa, por lo que en zonas de fuertes vientos pueden 
resultar poco eficaces.

D. Piezas hexagonales flotantes: Se colocan sobre la balsa y se distribu-
yen automáticamente hasta ocupar el 95% de la superficie de la misma. 
Reducen las emisiones de amoniaco en un 60%.

Tanto en granjas nuevas como en balsas de nueva instalación, los requisi-
tos de reducción de emisiones se incrementan hasta el 80%. En este caso, 
las técnicas que alcanzan estos objetivos de reducción, según la guía del 
MAPAMA (2017:63), y, por tanto, se podrían aplicar en estas granjas son las 
siguientes:

A. Cubiertas rígidas: Estas cubiertas se colocan sobre la superficie de la 
balsa de modo que la mantenga bien cerrada y estanca, para minimizar 
el intercambio de aire e impedir que entre el agua de lluvia. Pueden ser 
de hormigón, de madera, de paneles de fibra, de láminas de poliéster, 
etc., y reducen las emisiones de amoniaco en un 80%.

B. Cubiertas flexibles: Se trata de lonas plásticas flexibles que se mantie-
nen en contacto con la superficie del purín a través de unos flotadores. 
Este tipo de cubiertas tiene reconocido un porcentaje de reducción de 
emisiones de amoniaco de un 80%.

C. Bolsas o balsas flexibles: Son depósitos flexibles para el almacenamien-
to de los purines que pueden ser de distintos tamaños según las necesi-
dades de la granja, y que pueden alcanzar reducciones de amoniaco de 
hasta el 100%. No requieren permiso de obra y no ocupan superficie de 
edificabilidad en las parcelas agrícolas de las explotaciones de porcino 
(según el Decreto Ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell).
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Existen diversas opciones téc-
nicas para que los ganaderos 
puedan cumplir con los objeti-
vos ambientales establecidos 
en la nueva normativa de or-
denación porcina. La adopción 
de estas técnicas de gestión de 
purines implicará una mejora 
muy relevante en las emisiones 
de amoniaco producidas por el 
sector. Sin embargo, estas ac-
ciones se deben completar con 
la correcta aplicación a campo 
de los purines, utilizando siste-
mas que minimicen las emisio-
nes de amoniaco, aplicándolos 
en el momento adecuado, y 
ajustando en todo momento 
las dosis de nutrientes aporta-
das a las necesidades de cada 
cultivo. Ello permitirá una pro-
ducción más respetuosa con 
el medio ambiente y mejorar 
el aprovechamiento del purín 
como fertilizante. 

CONCLUSIONES

Para las balsas, 
existen diversos tipos de 
cubiertas que reducen 
la emisión con distintos 
grados de eficiencia.
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BENEFICIOS AÑADIDOS DEL 
AUMENTO DE LA DENSIDAD

PROBLEMAS DE 
BIENESTAR AÑADIDOS 
POR EL INCREMENTO 

DE LA DENSIDAD

Figura 1
Representación de un 
modelo coste-beneficio 
(fuente: Estévez, 2002)

que los estándares de bienestar se 
sitúen en el punto de inflexión, pun-
to en el que coinciden el máximo 
beneficio económico y el mínimo 
coste de bienestar para los animales.

Además de esto, tradicionalmen-
te se han determinado cinco pila-
res básicos que todos los animales 
deben cumplir. Son los conocidos 
como las Cinco Libertades (FAWC, 
1992; 1993). Estas cinco libertades 
se basan en un enfoque multidi-
mensional que tiene como princi-
pales ejes el estado de salud de los 
animales, el comportamiento y los 
estados afectivos. Las cinco liber-
tades son las siguientes:

Libertad de no padecer hambre ni 
sed: implica que el animal debe te-
ner acceso a agua de bebida y a una 
dieta adecuada a sus necesidades.

Libertad de no padecer incomo-
didad: el animal no sufre estrés 
físico ni térmico porque se le pro-
porciona un ambiente adecuado.

Libre de dolor, heridas o enfer-
medades: mediante prevención, 
diagnóstico y tratamiento rápidos.

Libertad de no padecer temor ni 
angustia: se garantizan las con-
diciones para que no aparezcan 
emociones negativas.

Libertad de presentar un compor-
tamiento normal: se le proporcio-
nan las instalaciones adecuadas.

Este principio de las Cinco Liberta-
des ha constituido la base de mu-
chas de las leyes de protección de 
los animales en la Unión Europea y 
en otras partes del mundo. 

GANADERÍA

La importancia 
del bienestar animal 
en ganadería

QUÉ ES EL BIENESTAR ANIMAL
El bienestar animal es un requisito, muy demandado actualmente por la 
sociedad, que abarca desde el estado físico hasta el mental (Brambell et 
al., 1965). Se puede definir como el equilibrio entre el animal y su en-
torno, tanto interno como externo (Vandenheede, 2003). Este equilibrio 
hace referencia a la estabilidad que, mediante una regulación fisiológica 
y etológica, fluctúa en el organismo dentro de unos límites tolerables. Si 
algún factor interno o externo sobrepasa dichos límites, el equilibrio se 
altera. Esta alteración, unida a la incapacidad del organismo para recobrar 
el equilibrio con su entorno, genera una respuesta en forma de estrés que 
perjudica el bienestar del animal. Los agentes de estrés están relacionados 
con el ambiente, las densidades de producción y los tamaños de grupo, 
los sistemas de producción, el alojamiento y la nutrición. Además, el con-
cepto de bienestar animal se basa en la evidencia de que los animales son 
seres que sienten, lo que implica una serie de habilidades cognitivas.

El concepto de bienestar animal, por tanto, no alude solo a las buenas con-
diciones del animal, sino que se refiere también a nuestra responsabilidad a 
la hora de favorecer sus aptitudes para continuar estando bien a lo largo de 
su vida (Webster, 2005). Esto tiene implicaciones directas sobre el sistema 
de cría, puesto que de este dependen las condiciones del medio en que se 
encuentre el animal. Este medio define los riesgos a los que puede estar 
sometido un animal en una explotación: alimentación, control ambiental, 
alojamientos, tamaños de grupo, manejo, estado sanitario, etc. Y, por lo 
tanto, el bienestar animal puede medirse de forma objetiva e independien-
temente de consideraciones morales, según los esfuerzos que el animal 
tenga que realizar para afrontar las condiciones del medio. Cuando no son 
capaces de enfrentarse a los estímulos, las consecuencias son variadas y, 
por tanto, no pueden estudiarse de forma aislada, sino en conjunto.

De forma general, los diferentes aspectos a contemplar en el bienestar 
animal son, principalmente, el confort físico, la satisfacción de las nece-
sidades de agua y alimento, el estado sanitario, el confort climático y el 
confort social y psíquico. Para tomar una decisión sobre si el bienestar 
de los animales está comprometido o no, deben, por tanto, integrarse las 
consideraciones biológicas con puntos de vista éticos. 

Los estándares de bienestar 
se sitúan en el punto de 
inflexión en el que coinciden 
el máximo beneficio 
económico y el mínimo 
coste de bienestar para los 
animales.

Cuando el objeto es el 
bienestar de los animales, 
la mejora de este se puede 
afrontar desde dos puntos 
de vista: el propio animal 
y el ambiente que lo rodea 
y su manejo.

De este modo, la ciencia tiene un 
importante papel a la hora de valorar 
la respuesta de los animales frente 
a las prácticas que se analizan. No 
obstante, el diagnóstico del bienes-
tar es un asunto controvertido. 

Los diferentes aspectos del bien-
estar animal pueden agruparse en 
tres categorías, relacionadas con 
el funcionamiento adecuado del 
organismo, el estado emocional y 
la capacidad o la incapacidad para 
manifestar conductas propias de 
su especie. Por lo tanto, estas con-
ductas serán más o menos signifi-
cativas por cuanto evidencien una 
respuesta de estrés o comporta-
mientos anormales provocados 
por, precisamente, no poder expre-
sar una conducta propia caracterís-
tica. Resumiendo, hay tres grandes 
modos de afrontar el estudio del 
bienestar animal, basados, respec-
tivamente, en la función biológica 
(salud), las condiciones naturales 
de las especies (comportamiento) y 
los sentimientos.

Es interesante también el empleo de 
los modelos coste-beneficio, que 
pueden ser útiles para la determina-
ción de un balance entre producti-
vidad y bienestar. Por ejemplo, si se 
aumenta la densidad de broilers (po-
llos de carne) en una nave, la salud y 
la productividad se deteriorarán len-
tamente, casi de forma impercep-
tible; pero, si la densidad continúa 
aumentando, se alcanzará un punto 
de inflexión en el que un ligero au-
mento de densidad generará una 
notable reducción en la productivi-
dad o la salud (Figura 1). Esto implica 

Sin embargo, por ser demasiado 
genérico, en los últimos años está 
siendo sustituido por otro enfoque 
más adecuado basado en cuatro 
aspectos:

Buena alimentación: ausencia de 
hambre y sed.

Buen alojamiento: confort tér-
mico, facilidad de movimiento y 
comportamiento de descanso.

Buen estado sanitario/buena sa-
lud: ausencia de dolor, enferme-
dades y lesiones.

Comportamiento adecuado:   con-
ducta adecuada, balance de com-
portamientos positivos y negativos 
e interacción con otros animales.

Estos cuatro puntos son los que se 
han desarrollado para elaborar pro-
tocolos de certificación como Wel-
fare Quality. El bienestar animal es 
algo tangible, que se puede medir 
de diferentes formas. Desde hace 
años, se considera que las medidas 
que proporcionan una mejor valo-
ración del bienestar de un animal 
son aquellas basadas en el propio 
animal (animal-based measures), 
frente a aquellas basadas en facto-
res como el espacio disponible, la 
temperatura y la humedad. 

Todo esto lleva a la idea de que un 
animal en buen estado de bienestar 
es capaz de enfrentarse a los retos 
del medio en el que vive con mayor 
posibilidad de éxito. La reducción 
de los agentes potencialmente 
estresantes disminuye los riesgos, 
pero es sobre todo el estado en que 
se encuentre el animal lo que será 
definitivo a la hora de hacer frente a 
una situación. Por lo tanto, cuando 
el objeto es el bienestar de los ani-
males, la mejora de este se puede 
afrontar desde dos puntos de vista: 
el propio animal y el ambiente que 
lo rodea y su manejo.

Cubículos de vacas con colchón blando 
cubierto de paja para un mayor bienestar 
de los animales.
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http://www.welfarequality.net/es-es/certificacion-welfair/
http://www.welfarequality.net/es-es/certificacion-welfair/
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FACTORES QUE AFECTAN AL BIENESTAR 
ANIMAL EN GANADERÍA FORMACIÓN

LEGISLACIÓN

Sobre el ambiente que rodea a los animales y el potencial impacto en 
su bienestar, deben tenerse en cuenta aspectos como el diseño de los 
alojamientos, la calidad del aire, la calidad del suelo, las medidas de bio-
seguridad y las medidas de higiene. Otro punto importante es el manejo, 
que permite actuar sobre los sistemas de climatización para asegurar una 
calidad de aire óptima, el estado de la cama, la formación de los ganaderos 
o la gestión de los problemas de salud que surgen en la explotación. Tam-
bién es clave el manejo durante el transporte y el sacrificio, incluyendo los 
momentos previos a este.

Así pues, las opciones de evaluación y mejora del bienestar de los animales 
de granja son múltiples, como también sus implicaciones, no solo para los 
animales sino también para el modelo de producción en general. A mayor 
bienestar animal, mejor estado de salud, menor mortalidad y mayor cali-
dad de producto final; mayor resistencia a las enfermedades, menor canti-
dad de tratamientos veterinarios y menor riesgo de zoonosis, y, por último, 
mayor beneficio económico —mayor precio de venta— (Dawkins, 2017) y 
mayor satisfacción del ganadero. Conviene saber que, si un animal no se 
halla en buen estado de bienestar, no ofrece todo su potencial productivo.

A este respecto, se ha desarrollado el concepto One Welfare, basado en el 
hecho de que existe un gran vínculo entre el bienestar animal y el humano, 
y centrado en el fomento de la colaboración interdisciplinaria para la me-
jora de ambos. Es un concepto que amplía el de One Health, que aunaba 
la sanidad animal y la humana. En este sentido, atendiendo a los postula-
dos de One Welfare, crece el bienestar del ganado y el ganadero, mejora 
la seguridad alimentaria y la resiliencia, y se reduce el abuso y el maltrato 
hacia humanos y animales.

Estas normativas incluyen la necesidad de formación específica en bien-
estar animal para todos los eslabones de la cadena: ganaderos, trans-
portistas y personal de matadero. Esta formación se puede realizar en 
cualquier entidad, siempre y cuando el curso esté previamente homolo-
gado por la autoridad competente. Normalmente, son cursos que abor-
dan las diferentes temáticas: legislación, conceptos básicos de bienestar 
animal, manejo, etc. A modo de ejemplo, el Reglamento (CE) 1/2005 
del Consejo de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de 
los animales durante el transporte y las operaciones conexas, establece 
que únicamente podrán ser conductores o cuidadores en un vehículo 
de carretera destinado al transporte de équidos domésticos, de animales 
de la especie bovina, ovina, caprina, porcina y de aves de corral, aquellas 
personas que hayan obtenido un «certificado de competencia» de con-
formidad con lo dispuesto en el reglamento. 

Por lo tanto, queda claro que es obligatorio que todo aquel que manipule 
animales durante el transporte —esto, como se ha comentado, es exten-
sivo a toda la cadena— disponga del correspondiente curso de Bienestar 
Animal. 

Estos cursos acreditan que la persona asistente ha recibido la formación 
adecuada en materia de bienestar animal, pero no incluyen la homolo-
gación de los camiones o remolques, un asunto que se considera aparte.

En Europa, la sociedad y los consu-
midores son cada vez más exigen-
tes en la demanda de una mejora 
del bienestar animal dentro de los 
sistemas de producción ganadera 
(Szendrö et al., 2012). De hecho, las 
normas de la UE sobre el bienestar 
animal se encuentran entre las más 
estrictas del mundo. La normati-
va en vigor abarca diversas espe-
cies animales y las cuestiones que 
afectan a su bienestar. La Directiva 
98/58/CE del Consejo establece las 
normas mínimas para la protección 
de todos los animales de las explo-
taciones ganaderas, mientras que 
otras directivas establecen normas 
de bienestar para los animales de 
las explotaciones ganaderas duran-
te el transporte y el aturdimiento y 
el sacrificio. Además, hay directivas 
específicas que abarcan la protec-
ción de animales como terneros, 
cerdos, gallinas ponedoras y aves 
de carne. También los animales uti-
lizados para experimentación y los 
de los zoológicos cuentan con nor-
mativas específicas.
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Vacas en un procedimiento experimental 
en sistema extensivo, provistas de una 
zona de sombra.

Conejas alojadas en un sistema 
alternativo durante un estudio de 

bienestar animal.

Hay tres grandes modos 
de afrontar el estudio del 
bienestar animal, basados, 
respectivamente, en la 
función biológica (salud), 
las condiciones 
naturales de las especies 
(comportamiento) y los 
sentimientos.

En Europa, la sociedad 
y los consumidores son cada 
vez más exigentes en la 
demanda de una mejora 
del bienestar animal 
dentro de los sistemas 
de producción ganadera.
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Cultivar 
aguacates en 
la Comunitat 
Valenciana
El aguacate está de moda. En la 
Unión Europea y Reino Unido, se 
consumieron en 2020 más de 740 
millones de kilos con un crecimien-
to en el consumo del 23 por ciento 
entre 2019 y 2020. España lidera 
la producción europea y amplía el 
cultivo a otras zonas distintas de las 
tradicionales Axarquía malagueña y 
Costa Subtropical granadina, entre 
las que se encuentra la Comunitat 
Valenciana.

UN POCO 
DE HISTORIA
El aguacate, de nombre científi-
co Persea americana Mill. y origi-
nario de Centroamérica, no es un 
recién llegado a nuestras tierras. 
El primer registro en Europa de 
esta especie es de Carolus Clusius, 
afamado botánico que en su obra 
Rariorum plantarum historia relató 
en 1572 que «en la costa levantina 
de Valencia y Alicante vegetaban 
y producían árboles de aguacate» 
(Díaz-Robledo, 1997).

En 1601, se hace una descripción 
de un árbol de aguacate en el Jar-
dín Botánico de Valencia y, en 1933, 
llegaron a la Estación Naranjera 
de Burjassot (actualmente parque 
La Granja) algunos ejemplares de 

aguacate procedentes de Califor-
nia. En una prospección realizada 
en 1981, se localizaron plantaciones 
de aguacates en Vila-real, Burriana, 
Sagunto, Carcaixent, Corbera, Alzi-
ra, Albalat de la Ribera y Villalonga.  
Algunas de estas plantaciones se 
realizaron de modo experimental, 
como la existente hasta hace po-
cos años en la Estación Experimen-
tal Agraria de Vila-real (Castellón), 
plantada en el año 1973.

En los años setenta y ochenta del 
siglo pasado, empiezan a hacerse 
las primeras plantaciones comer-
ciales en Callosa d’en Sarrià (Ali-
cante) como consecuencia de las 
buenas relaciones con la Agencia 
de Extensión Agraria de Almuñé-
car (Granada), donde ya se estaba 
implantando el cultivo. Se buscaba 
un cultivo que complementase al 
níspero y fuese menos exigente en 
cuidados.

Actualmente, la crisis que arrastran 
los cultivos tradicionales, unida al 
fuerte crecimiento de la demanda 
de aguacates, está propiciando el 
aumento de plantaciones en la Co-
munitat Valenciana, que en 2021 
se estimaba que ocupaban una 
superficie de unas 2.800 hectáreas 
(ESYRCE, 2021), lo que supondría 
el 14% de la superficie nacional.

En la Comunitat Valenciana 
se ha producido un fuerte 
incremento de la superficie de 
aguacates desde el año 2017

Gráfico 2. El primer fenómeno que tiene lugar en el año es la formación de las inflores-
cencias y la floración, seguido de dos brotaciones vegetativas (primavera y verano).

LIMITACIONES 
DEL CULTIVO

Las plantaciones de aguacates se sitúan en las zonas más cálidas y con 
menor riesgo de sufrir daños por heladas, siendo éste el principal factor 
limitante para su cultivo en nuestro territorio, aunque no el único. Antes 
de realizar la plantación, y con el fin de no comprometer su rentabili-
dad, puede servir de orientación consultar el mapa de Zonas aptas para 
el cultivo de aguacate, que nos permite ubicar las parcelas en un mapa 
de colores según el riesgo de daños por frío, tal y como se observa en 
la imagen 2. Además, el Grupo Operativo de Innovación del Aguacate 
ha desarrollado recientemente un mapa cartográfico del aguacate que 
incluye la Comunitat Valenciana. Igualmente decisivas resultan las tem-
peraturas durante el periodo de floración (abril) dada su gran influencia 
en el cuajado de frutos. Si son bajas, el cuajado puede verse gravemente 
afectado, dejando sin efecto el buen hacer en el resto de prácticas cultu-
rales —riego, abonado, poda, etc.—. En el gráfico 2, puede observarse la 
fenología del aguacate en condiciones de clima mediterráneo.

SITUACIÓN 
ACTUAL

Si hasta hace pocos años el culti-
vo del aguacate solo estaba con-
solidado en La Marina Baixa, hoy lo 
podemos encontrar repartido por 
las comarcas que reúnen condi-
ciones edafoclimáticas e hídricas 
adecuadas para su cultivo. València 
es la provincia con mayor superfi-
cie de aguacates, destacando la 
comarca de El Camp de Morvedre, 
mientras que Alicante está lidera-
da por La Marina Baixa y Castellón 
por La Plana Baixa. En la imagen 
1, se observa la superficie cultiva-
da de aguacates en las comarcas 
de la Comunitat y, en el gráfico 1, 
el crecimiento por provincias que 
ha experimentado dicha superficie 
durante los últimos años.

En cuanto a producción, según el 
Avance de Datos de otros cultivos 
leñosos 2021 del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
en la Comunitat Valenciana ronda 
las 9.000 toneladas. Esto supone 
cerca del 8% del total nacional, 
cifra que aumentará en el futuro 
al ser la mayoría de las plantacio-
nes aún jóvenes.

Gráfico 1. Evolución de la superficie de aguacates en la Comunitat Valenciana durante 
el periodo 2007-2020. Fuente: Anuario de Estadística Agraria. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE AGUACATES EN LA C.V.
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Imagen 1. El Camp de Morvedre y La 
Marina Baixa eran en 2020 las comarcas 
con mayor superficie de aguacates. 
Fuente: Estadísticas agrarias y pesqueras de 
la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica.
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http://riegos.ivia.es/cartografia
http://riegos.ivia.es/cartografia
https://goaguacatespain.com/
https://goaguacatespain.com/mapa/mapa.html
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LAS PLANTACIONES

Otra limitación importante la cons-
tituye el agua de riego, al ser el 
aguacate exigente tanto en calidad 
como en cantidad, a la vez que no 
soporta la sequía ni el encharca-
miento. Se trata de un cultivo sen-
sible a la salinidad, por lo que se 
recomienda disponer de agua de 
riego con una conductividad eléc-
trica (CE) no superior a 1 dS/m y 
concentraciones de cloro (Cl-) in-
feriores a 130-150 ppm. Antes de 
realizar la plantación es fundamen-
tal realizar un análisis del agua de 
riego para comprobar la viabilidad 
del cultivo y tomar, en su caso, las 
medidas correctoras oportunas, 
como el empleo de portainjertos de 
raza antillana, que son tolerantes a 
niveles altos de salinidad y caliza. 

Los volúmenes de riego se esti-
man entre 6.000 y 9.000 m³/ha y 
año y pueden calcularse para cada 
parcela en la web del Servicio de 
Tecnología del Riego del Institu-
to Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA). Seleccionando la 
estación agroclimática más cercana 
e introduciendo los datos requeri-
dos de la parcela, la herramienta de 
cálculo nos proporciona las horas 
de riego de nuestra explotación. 

Las variedades Hass y Lamb Hass comparten protagonismo en la Comu-
nitat Valenciana, a diferencia del resto de zonas productoras del país y del 
mundo, donde es Hass la variedad mayoritaria. Aunque ambas variedades 
se parecen en tener la piel rugosa y oscura al madurar, hay que recalcar 
que Lamb Hass es más tardía que Hass, pudiendo recolectarse desde abril, 
dando así continuidad a la campaña de Hass. Otras variedades de este tipo, 
como Carmen o Maluma, se han plantado recientemente y, por tanto, es 
pronto para observar su comportamiento en nuestras condiciones de cul-
tivo. Las variedades de piel verde se usan como polinizantes y tienen menor 
interés comercial. Entre estas, destacan Bacon, Fuerte y Zutano. La varie-
dad Bacon, por su resistencia al frío, podría ser una alternativa interesante 
en determinadas zonas.

Los portainjertos clonales se van implantando año tras año, en detrimento 
de los de semilla. Tienen las ventajas de la homogeneidad que transfieren 
a la plantación y la tolerancia a fitóftora (Phytophthora cinnamomi), y los 
inconvenientes de tener un sistema radicular menos vigoroso y ser más 
caros. Los referentes son Duke 7 y Dusa. En parcelas con suelos calizos o 
aguas de riego con concentraciones salinas limitantes, empiezan a em-
plearse portainjertos antillanos —Ashdot, Degania, Nachar, etc.—, a veces 
obtenidos de forma clonal.

Los marcos de plantación utilizados mayoritariamente son los llamados 
«intermedios»: de unos 6 x 5 m para la variedad Hass y de unos 5 x 4 m 
para Lamb Hass. La poda del aguacate suele hacerse en vaso y se consi-
dera una técnica de cultivo imprescindible para optimizar el rendimiento 
de la explotación. Permite controlar el tamaño de los árboles, a la vez que 
facilita las labores de cultivo y la entrada de luz a las faldas del árbol, y evi-
ta desequilibrios entre vegetación y fructificación. La escasez de personal 
especializado en poda puede suponer un problema en algunas zonas de 
nuestra comunidad donde el cultivo acaba de implantarse. 

La incidencia de plagas y enfermedades está considerada como baja, lo 
que favorece su cultivo ecológico, que no ha dejado de crecer en los úl-
timos años. No obstante, los hongos y los ácaros pueden constituir un 
serio problema. El hongo aéreo o muerte regresiva de ramas —complejo 
de hongos de la familia Botryosphaeriaceae— llegó a provocar años atrás 
una gran mortandad de árboles jóvenes, mientras que los hongos del sue-
lo —Phytophthora, Rosellinia, Verticilium— producen ocasionalmente la 
muerte de algunos árboles. Por otro lado, el ácaro cristalino (Oligonychus 
perseae), que forma colonias en el envés de la hoja, puede llegar a pro-
ducir daños importantes en árboles jóvenes. Recientemente se ha empe-
zado a observar en la Comunitat Valenciana la araña marrón del aguacate 
(Oligonychus punicae), que provoca los daños en el haz de la hoja y está 
ampliamente extendida en otra regiones productoras de España. Para am-
pliar información sobre plagas del aguacate, puede consultarse la Guía de 
Gestión Integrada de Plagas del Aguacate del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

Antes de realizar la 
plantación de aguacates, 
es fundamental comprobar 
si el clima, el suelo y el agua 
de riego son adecuados.

No menos importante resulta el 
diseño agronómico del sistema de 
riego. Teniendo en cuenta el carác-
ter superficial del sistema radicular 
y su sensibilidad al encharcamiento 
y a la falta de oxígeno, se recomien-
da mojar una gran superficie, lo que 
se puede conseguir empleando un 
mayor número de emisores (gote-
ros) de caudales más bajos (1-2 l/h) 
para evitar que el agua se pierda en 
profundidad, siempre teniendo en 
cuenta el tipo de suelo existente.

El suelo ideal para el aguacate es 
de textura franco-arenosa, bien 
drenado y rico en materia orgánica. 
Además, debe tener baja salinidad, 
pH neutro o ligeramente ácido y 
poca caliza activa. Es difícil en-
contrar en la Comunitat Valencia-
na suelos de este tipo, por lo que 
debemos conocer de antemano las 
limitaciones edáficas para intentar 

Imagen 2. El mapa de Zonas aptas para el cultivo del aguacate permite situar una 
parcela (punto azul) para comprobar su idoneidad climática. Se consideran aptas las 
zonas rojas y algunas naranjas (la graduación de colores es de menor a mayor riesgo de 
daños por frío: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta).

Las variedades Hass y Lamb 
Hass, ambas de piel negra 
en la madurez, son las más 
cultivadas en la Comunitat 
Valenciana.

paliar sus efectos negativos. Algu-
nas correcciones adecuadas serían 
la formación de mesetas que favo-
rezcan el drenaje o la creación de 
un mulching bajo la copa del árbol, 
con las hojas que caen, los restos 
de poda u otros materiales orgáni-
cos —restos de poda de jardinería, 
cáscara de almendras, paja, etc.—, 
que cumpla las funciones de me-
jorar la calidad el suelo, favorecer 
la capacidad de retención de agua 
y evitar el crecimiento de la vege-
tación adventicia. Si el suelo es ar-
cilloso, hay que, además, realizar 
un manejo del riego muy preciso 
con el fin de no encharcarlo y as-
fixiar la raíz. En el caso de tener al-
tos niveles de caliza activa, pueden 
emplearse portainjertos de la raza 
antillana y hacer generosos aportes 
de estiércol.

Finalmente, y para concluir este 
apartado, hay que citar el viento 
como un elemento adverso para el 
aguacate. Puede provocar la caída 
o el marcado de la fruta, rotura de 
ramas e incluso plantones, caída 
de árboles y una disminución de la 
polinización de las flores.

VÍDEOS

En la videoteca del Servicio de Trans-
ferencia de Tecnología (STT) de la 
Conselleria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transi-
ción Ecológica, pueden encontrarse 
vídeos sobre:

PODA DEL AGUACATE 

INJERTO DE PÚA 

INJERTO DE ESCUDETE 
Y PLANCHA 

http://riegos.ivia.es/calculo-de-necesidades-de-riego
http://riegos.ivia.es/calculo-de-necesidades-de-riego
http://riegos.ivia.es/calculo-de-necesidades-de-riego
http://riegos.ivia.es/calculo-de-necesidades-de-riego
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/aguacate_web_tcm30-560993.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/aguacate_web_tcm30-560993.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/aguacate_web_tcm30-560993.pdf
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/videoteca/-/asset_publisher/w5S9xB91tP5M/content/la-poda-del-aguacate?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_assetEntryId=168607322&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_redirect=https%3A%2F%2Fagroambient.gva.es%2Fes%2Fweb%2Fdesarrollo-rural%2Fvideoteca%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_cur%3D5%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_delta%3D20%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_assetEntryId%3D168607322
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/videoteca/-/asset_publisher/w5S9xB91tP5M/content/injerto-de-pua-en-aguacate?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_assetEntryId=172367295&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_redirect=https%3A%2F%2Fagroambient.gva.es%2Fes%2Fweb%2Fdesarrollo-rural%2Fvideoteca%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_cur%3D4%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_delta%3D20%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_assetEntryId%3D172367295
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/videoteca/-/asset_publisher/w5S9xB91tP5M/content/injerto-de-escudete-y-plancha-en-aguacate?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_assetEntryId=172654867&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_redirect=https%3A%2F%2Fagroambient.gva.es%2Fes%2Fweb%2Fdesarrollo-rural%2Fvideoteca%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_cur%3D4%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_delta%3D20%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_assetEntryId%3D172654867
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/videoteca/-/asset_publisher/w5S9xB91tP5M/content/injerto-de-escudete-y-plancha-en-aguacate?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_assetEntryId=172654867&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_redirect=https%3A%2F%2Fagroambient.gva.es%2Fes%2Fweb%2Fdesarrollo-rural%2Fvideoteca%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_cur%3D4%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_delta%3D20%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_assetEntryId%3D172654867
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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA EL FUTURO

La investigación y la transferencia 
sobre el cultivo del aguacate en 
nuestra comunidad están adqui-
riendo fuerza en los últimos años, 
si bien las acciones formativas pre-
senciales —cursos y jornadas— or-
ganizadas por la Administración se 
vienen impartiendo desde hace más 
de 15 años y suman casi el cente-
nar de actuaciones. Además, se 
han realizado hasta la fecha cinco 
ediciones del curso online Cultivo 
del aguacate a través del Campus 
STT-Formación Agraria. 

En 2016 se estableció una planta-
ción de aguacates en la Estación 
Experimental Agraria de Vila-real 
con el objetivo de estudiar el com-
portamiento de diferentes portain-
jertos sobre distintas variedades 
comerciales, y recientemente se ha 
realizado otra plantación en cultivo 
ecológico. 

El fuerte aumento del consumo experimentado en los últimos años, mo-
tivado por la creciente preocupación de los consumidores por una ali-
mentación saludable, puede verse superado en un futuro cercano por un 
aumento importante de la producción, debida al notable incremento de 
la superficie cultivada y a la mejora de las técnicas de cultivo. Varias son 
las incertidumbres que definirán el futuro del cultivo: el cambio climático, 
las mayores exigencias en sostenibilidad —huella hídrica y de carbono, ali-
mentos locales y ecológicos, etc.—, campañas de promoción, agrupación 
de productores bajo marcas de calidad, entre otras. En cualquier caso, la 
implantación del aguacate en nuestra comunidad supone un elemento de 
diversificación que, sin duda, beneficia al conjunto de la agricultura valen-
ciana y permite satisfacer la demanda de los mercados de proximidad.

Una oferta de aguacates 
muy superior a la demanda 
es la mayor amenaza a la 
que se enfrenta el cultivo.

Tabla 1. En la Comunitat Valenciana, 
es posible producir aguacates durante 
todo el año (barra verde claro: piel verde; 
barra verde oscuro: piel negra).

Imagen 3. Aguacates en la EEA de Vila-
real un año después de su plantación en 
2016 (foto: J. C.).

Imagen 4. Algunos árboles de la parcela 
inicial de aguacates en la E.E.A. de Vila-
real (Castellón), 35 años después de su 
plantación (foto: Julio Climent).

Téliz, Daniel (2007). El aguacate y su ma-
nejo integrado. México, D.F. Mundi Prensa 
México, S.A.

Faulí, Tomás (2009). El aguacate en la Co-
munitat Valenciana. Valencia, Fundació 
Agricultura i Medi Ambient de la Comunitat 
Valenciana (FUVAMA).

Varios autores (2021). Manual de manejo prác-
tico del Cultivo del Aguacate. Málaga. Grupo 
Operativo de Innovación del Aguacate.

Varios autores. II Seminario del aguacate, 
1983. INIA (Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agrarias).
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Además, se proyecta otra en la Es-
tación Experimental Agraria de 
Carcaixent, donde se ensayarán sis-
temas antiheladas y se profundizará 
en la ecofisiología del aguacate.

Actualmente, la investigación lleva-
da a cabo por el IVIA se desarrolla en 
áreas como el riego, donde se des-
pliegan líneas de trabajo relaciona-
das con la influencia de la superficie 
mojada en la productividad, la eva-
luación de mallas de sombreo y el 
tratamiento de aguas para mejorar 
la calidad del agua de riego. En re-
lación con la postcosecha del fru-
to, se está estudiando la viabilidad 
comercial de la variedad Lamb Hass 
durante el verano, lo que permitiría 
disponer de aguacates de proximi-
dad durante esa época, atendiendo 
a la creciente demanda de produc-
tos con baja huella de CO2. En el 
área de la nutrición, el equipo de 
fertilidad del suelo y nutrición ve-
getal  está realizando ensayos en 
campo para el establecimiento de 
rangos de referencia del diagnósti-
co nutricional en diferentes etapas 
fenológicas claves del ciclo de cul-
tivo del aguacate en el este penin-
sular, bajo manejo integrado de la 
fertilización para una producción 
más sostenible. Estos ensayos per-
mitirán corregir las recomendacio-
nes del manejo de la fertilización y 
reducir el aporte de fertilizantes de 
síntesis y las pérdidas de nutrientes, 
objetivos prioritarios en el marco de 
la estrategia europea del Pacto Ver-
de del campo a la mesa. 

CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE LAS PRINCIPALES 
VARIEDADES DE AGUACATE
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Los nuevos modelos de 
negocio agroalimentario para 
el pequeño emprendedor en 
la Comunitat Valenciana

Los conceptos de productor agro-
alimentario y de empresa han esta-
do casi siempre separados debido 
a que tradicionalmente el agricultor 
no se ha considerado un empresa-
rio, al entender que lo suyo solo es 
hacer las diferentes operaciones de 
campo para producir cosechas.

Igualmente, la sociedad ha con-
templado siempre al agricultor 
como una persona que solo produ-
ce los alimentos que nos vamos a 
comer; es decir, como un produc-
tor en su significación etimológica 
—persona que cultiva el campo— y 
nunca como empresario.

Pero si entendemos que el agri-
cultor es alguien que produce y 
transforma productos o servicios, 
organizado con unos recursos hu-
manos y materiales, con la finalidad 
de obtener un beneficio, para lo 
cual debe de adoptar una actitud 
activa de vender y rentabilizar su 
producto, sin esperar a que le com-
pren y le paguen «lo que quieran», 
entonces sí estaremos hablando de 
un emprendedor o empresario.

Mientras la baja o nula rentabilidad 
de las explotaciones agrarias es 

Un producto agroalimentario pue-
de concebirse simplemente como 
alimento o, ampliando esta con-
cepción básica, contemplarse con 
una serie añadida de características 
y valores que ayuden a que el clien-
te adquiera ese producto, no solo 
por una necesidad de alimentarse, 
sino también por un deseo de ad-
quirir algo diferente y que además 
satisfaga su forma de pensar, de 
sentir y ver la vida, y sus inquietu-
des y emociones; es decir, que ad-
quiera el producto atraído por unos 
valores con los que se identifica.

uno de los problemas más graves, 
el emprendimiento constituye para 
el agricultor una de las vías para al-
canzar un trabajo y una vida dignos. 
Ocuparse, más allá de la mera pro-
ducción, del resto de procesos has-
ta la venta del producto o servicio, 
implica adoptar la forma organiza-
tiva de la que nos hemos dotado en 
la economía de mercado: la em-
presa o, en nuestro caso, la peque-
ña empresa agroalimentaria.

En este punto, hay que destacar 
que la finalidad del pequeño em-
prendedor de la Comunitat Valen-
ciana no debe ser la de inundar los 
lineales de los comercios con su 
producto utilizando los canales lar-
gos de distribución y compitiendo 
en precio, sino la de vender este 
con unos márgenes suficientes 
que le permitan vivir dignamente, 
recurriendo a los canales de venta 
de proximidad y ofreciendo unos 
valores que le diferencien de otros 
productos y que le permitan obte-
ner una adecuada rentabilidad.

Entonces, ¿cómo debe plantearse 
el agricultor su empresa? ¿Se debe 
basar solo en vender buenos pro-
ductos a sus clientes?

NO ES SOLO EL PRODUCTO

En el esquema inferior podemos 
ver cómo, partiendo de un mis-
mo producto, en este caso la miel, 
tenemos distintos conceptos de 
negocio y de producto agroali-
mentario en función de los valores 
de la empresa y el propio produc-
to y de las necesidades que ambos 
son capaces de satisfacer.

Por tanto, el pequeño emprende-
dor dispuesto a poner en marcha 
un negocio viable deberá preferi-
blemente diferenciarse del resto, 
ofreciendo aquello que las personas 
desean. Pero, ¿cuáles son esas ne-
cesidades, inquietudes, emociones 
y formas de entender la vida? ¿Cuá-
les son esos valores? ¿Realmente la 
sociedad los está demandando?

Es evidente que, si emprendemos un proyecto agroalimentario de producción/
comercialización de miel y optamos por la opción A, nos será complicado lograr la 
diferenciación del producto. Por el contrario, si optamos por la opción B y, mejor aún, 
por la C, podremos ofrecer al consumidor con ciertas inquietudes y necesidades 
aquello que seguramente desea y que el modelo de negocio A no le aporta.

VENTA DE PROXIMIDAD

ENLACES WEB

Frente a los problemas 
de baja rentabilidad de 
las explotaciones agrarias, 
el emprendimiento es 
una vía hacia un trabajo 
y una vida dignos. 

EVOLUCIÓN

PRODUCTO
(Miel A)

Alimento

ALGÚN VALOR 
(Miel B)

Medio ambiente
Ecologismo
Salud

VALORES
(Miel C)

Educación
Naturaleza
Social
Bienestar infantil
Gastronomía
Proximidad
Tradición
Cultura
Historia
Turismo

https://dogv.gva.es/datos/2018/02/20/pdf/2018_1589.pdf
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Numerosos estudios llevados a 
cabo regularmente por consul-
toras internacionales como Min-
tel o Innova Market Insights, así 
como informes y publicaciones 
realizados por organismos como 
OCU-NESI, Mercasa, AZTI, AE-
COC y otros, indican un interés 
cada vez mayor por parte de los 
consumidores por adquirir pro-
ductos que, más allá de su carác-
ter alimentario, manifiesten unos 
valores coincidentes con los su-
yos, con su modo de entender la 
vida, sus deseos y emociones, sus 
inquietudes... Por tanto, el cliente, 
más allá de que el producto tenga 
unas características comerciales 
físicas concretas, refleja unas ne-

Los valores referidos atañen a la 
mayoría de aspectos de la vida de la 
persona. Por lo tanto, los productos 
agroalimentarios deberán atender 
esta transversalidad. En la opción C 
del proyecto de producción y co-
mercialización de miel que hemos 
visto, sectores como el de la cul-
tura, la educación, la gastronomía 
y el medio ambiente, entre otros, 
tienen una clara presencia y, por lo 
tanto, deben contemplarse de for-
ma holística. Es decir, el producto 
deberá visibilizarse y comercializar-
se como un todo, como producto 
alimentario y, a la vez, como pro-
ducto cultural, histórico, saluda-
ble, gastronómico, educacional, 
medioambiental, etc. 

Por otra parte, los valores sobre los 
que se basa este tipo de empren-
dimiento se enmarcan perfecta-
mente dentro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) pro-
mulgados por la ONU y cuyos ob-
jetivos generales son, entre otros, 
proteger el planeta y mejorar las vi-
das y las perspectivas de las perso-
nas en todo el mundo, que quedan 
plasmados en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de la ONU, 
según la cual, deben de promover-
se acciones de emprendimiento 
social, medioambiental y económi-
camente rentables, que se imple-
mentan en los nuevos conceptos 

Hasta ahora, el cliente ha sido con-
siderado una «entidad» aséptica y 
abstracta que, como tal, no exigía 
otra calidad en el producto que no 
fuera la relacionada con aspectos 
materiales o formales: el tamaño, el 
aspecto, la sanidad, la presentación, 
el precio… Sin embargo, la nueva 
concepción contempla también sus 
sentimientos, emociones y de qué 
manera esta sensibilidad se materia-
liza en la demanda de una serie de 
valores asociados al producto. 

LOS NUEVOS VALORES

LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

DE CLIENTES A PERSONAS

cesidades intangibles que espera 
también satisfacer.

Siguiendo con el ejemplo de la 
miel, al margen del tamaño del 
tarro, de que esta se endurezca o 
no con el frío o sea más o menos 
espesa, el cliente demanda valo-
res, ligados al territorio, como los 
que muestra la figura siguiente, 
valores que la sociedad demanda 
de manera creciente.

Dado que las demandas están 
cambiando, ¿podemos seguir 
considerando al consumidor solo 
como un cliente o debemos cam-
biar el concepto?

Por lo tanto, ya no podemos hablar 
del cliente como un ente abstracto 
y aséptico, sino como una perso-
na en toda su complejidad (Fer-
nández-Zamudio, M.A. y Lliso, J.J., 
2018: 183). 

Dado que las bases sobre las que se 
asienta este tipo de emprendimien-
to son diferentes a las habituales, a 
la hora de concretar y desarrollar el 
negocio, ¿estos fundamentos de-
ben ser también distintos?

Los valores sobre los 
que se basa este tipo 
de emprendimiento 
se enmarcan dentro 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

INNOVA MARKET INSIGHTS

OCU-NESI

AZTI

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)

ENLACES WEB

COMPROMISO 
SOCIAL

PROXIMIDAD

DESARROLLO
RURAL

GASTRONOMÍA

BIENESTAR 
INFANTIL

HISTORIA

ECOLOGÍA

CULTURATRADICIÓN

EDUCACIÓN

NATURALEZA

EMPATÍA

de economía circular, colaborativa, 
verde, social, economía del bien 
común, etc.

Con todo lo expuesto hasta el 
momento, se puede decir que 
este tipo de emprendimiento se 
basa en cuatro conceptos: valo-
res, personas, transversalidad y 
ODS-nuevas economías.

Dado que el paso de crear una em-
presa es trascendental, es impres-
cindible un análisis del modelo de 
negocio. Para ello, existen diferen-
tes herramientas de gestión estra-
tégica que permiten visualizar todo 
el conjunto del modelo de negocio 

antes de emprender nada. De este 
modo, es posible validar («apro-
bar»), o desestimar, un modelo de 
negocio antes de invertir un solo 
euro o de constituir formalmen-
te la empresa. Pero, ¿existe alguna 
herramienta específica aplicable a 
estos nuevos modelos de negocio?

VALORES QUE LA 
SOCIEDAD DEMANDA

https://agroambient.gva.es/documents/163228750/169854872/Claves+actuales+del+marketing+agroalimentario.+2018.pdf/6959edc4-389e-4a69-9a9a-6ab5559639a9
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/169854872/Claves+actuales+del+marketing+agroalimentario.+2018.pdf/6959edc4-389e-4a69-9a9a-6ab5559639a9
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/169854872/Claves+actuales+del+marketing+agroalimentario.+2018.pdf/6959edc4-389e-4a69-9a9a-6ab5559639a9
https://www.innovamarketinsights.com/press-release/shared-planet-leads-innova-market-insights-top-ten-trends-for-2022/
https://www.ocu.org/consumo-familia/consumo-colaborativo/informe/otro-consumo-futuro-mejor
https://www.azti.es/hacia-una-alimentacion-sostenible-y-saludable-cual-es-el-papel-del-producto-local/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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LA METODOLOGÍA STT

Por ello, y tomando como base y 
referencia diferentes herramien-
tas como Canvas, Lean Canvas y 
BIK, entre otras, se ha propues-
to una metodología adaptada a 
esos preceptos que se ha deno-
minado Metodología STT, la cual 
analiza estos modelos de negocio 
siguiendo tres fases: Formular, 
Construir y Modelizar.

La gráfica 1 muestra las fases de 
la Metodología STT. En la primera, 
Formular, se sientan las bases del 
modelo de negocio, situando los 
valores enmarcados en los ODS 
como premisa básica y necesaria. 
En la fase de Construir, se identi-
fican las personas destinatarias de 
la nueva propuesta de negocio. 
Y en la última fase, Modelizar, se 
plasma el modelo de negocio y su 
validación mediante la realización 
de entrevistas.

A su vez, cada fase se desglosa en 
dos diagramas (gráfica 2) que de-
ben de ser rellenados de manera 
consecutiva por la persona o perso-
nas emprendedoras siguiendo unas 
directrices establecidas para la ade-
cuada resolución de cada diagrama.

Siendo todos los diagramas im-
prescindibles, cabe destacar el de 
Alineamiento, que se encuentra en 
la fase de Formular, en el que se 
concretan los valores.

Una vez concluida la metodolo-
gía, se efectuará la validación del 
modelo de negocio mediante la 
realización, por una parte, de entre-
vistas presenciales y, por otra, me-
diante encuestas no presenciales. 
Las primeras incluirán preguntas de 
respuesta abierta relacionadas con 
el modelo de negocio que se ana-
lizarán mediante la codificación de 
las mismas y, en caso de que fuera 
necesario, utilizando la estadística 
textual. Las encuestas no presen-
ciales contemplarán afirmaciones 
de índole general utilizando la Es-
cala de Likert. El resultado del aná-
lisis de ambas actuaciones será lo 
que valide o desapruebe el modelo 
de negocio.

Debido a la trascendencia del uso 
de herramientas adecuadas para el 
análisis del modelo de negocio pre-
vio a su creación, la Metodología 
STT se está impartiendo en diferen-
tes cursos formativos que el Servi-
cio de Transferencia de Tecnología 
de la Conselleria de Agricultura, DR, 
EC y TE está impartiendo por todo 
el territorio de la Comunitat Valen-
ciana, aplicándose muy especial-
mente en el curso «Taller de nuevas 
ideas de negocio agroalimentario y 
agroturístico», que analiza casos 

reales y concretos de nuestro te-
rritorio y que está a disposición de 
cualquier entidad formativa públi-
ca o privada que lo solicite, previo 
asesoramiento en su utilización por 
parte del Servicio de Transferencia 
de Tecnología.

Por último, a modo de conclusión, 
cabe destacar que la Metodología 
STT es una sistemática pensada y 
desarrollada expresamente para el 
sector del pequeño emprendedor, 
con modelos de negocio basados 
en valores, la mayoría de ellos in-
tangibles y ligados al territorio. Su 
finalidad última, por tanto, es ayu-
dar al productor en la difícil pero 
necesaria transición hacia un nue-
vo paradigma económico; no solo 
en beneficio propio, sino también 
por el bien común, evitando el 
despoblamiento y el abandono de 
tierras, y aportando además para 
el emprendedor soluciones eco-
nómica, medioambiental y social-
mente rentables.
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GRÁFICA 1
FASES METODOLOGÍA STT

FORMULAR CONSTRUIR MODELIZAR

Proponer las bases de 
manera estructurada.

Situar a los ODS como 
eje principal y básico del 
proceso de innovación.

Introducir los valores 
que dispone la nueva 
idea de negocio.

Definir una nueva 
solución.

Identificar al usuario, 
objetivo al que va a 
ir dirigida la nueva 
solución.

Definir las primeras 
hipótesis para su 
valoración en el 
mercado real.

Precisar los aspectos 
y campos más 
relacionados con la 
propuesta valor.

GRÁFICA 2

FORMULAR

DIAGNÓSTICO PERFIL
PERSONA

FOCO DEL 
NEGOCIO

USUARIO
POTENCIAL

ENTREVISTA
CUALITATIVA

ALINEAMIENTO

CONSTRUIR MODELIZAR

La metodología STT 
analiza estos modelos 
de negocio siguiendo tres 
fases: formular, construir 
y modelizar.

De todas las herramientas, la más 
conocida es el Lean Canvas, crea-
da en 2010 por Ash Maurya, que 
proviene de la fusión entre el mo-
delo Lean Startup, creado en 2008 
por Eric Ries, y el modelo Canvas, 
creado en 2009 por Alexander Os-
terwalder, consistente en un lienzo o 
cuadro dividido en nueve módulos.

Sin embargo, no hay ninguna he-
rramienta disponible diseñada 
exclusivamente para analizar los 
nuevos modelos de negocio ex-
puestos en este artículo y basados 
en valores, personas, transversali-
dad y ODS-nuevas economías.
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TÉCNI
CAS 
DE CON
TROL
Las feromonas como herramienta 
de control de plagas en una agricultura 
ecorracional
La agricultura vive actualmente una 
transición hacia un modelo pro-
ductivo más sostenible ambiental-
mente y que integra los valores que 
demanda el mercado con el respe-
to al ecosistema. Desde el punto de 
vista de la protección de cultivos, 
la Unión Europea está limitando el 
número de materias activas de sín-
tesis por los efectos directos que 
tienen sobre aplicadores, consumi-
dores y organismos no diana. Pero, 
además de esto efectos directos, 
cada vez se tienen más en cuen-
ta los efectos sobre el ecosistema, 
tanto en la producción de los in-
sumos como en el mantenimiento 
de los equilibrios ecológicos entre 
especies. Debemos considerar que 
un ecosistema equilibrado evita la 
explosión incontrolada de plagas y 
favorece el control de las mismas. 
Por ello, las restricciones de la legis-
lación europea han dejado de ser el 
único motivo para limitar el uso de 
plaguicidas. La creciente sensibili-
zación social que demanda alimen-
tos más seguros, producidos de una 
forma más respetuosa con el medio 
ambiente y de calidad, está provo-
cando cambios en el modelo pro-
ductivo hacia una agricultura más 
sostenible y ecorracional.

Si nos ceñimos a la protección de 
cultivos, las alternativas que tienen 
los productores para el control de 

plagas pasan por la utilización de 
métodos biológicos y biotecno-
lógicos que reemplacen la apli-
cación de fitosanitarios de amplio 
espectro y perfil ecotoxicológico 
no aceptables actualmente. El de-
sarrollo de nuevas estrategias para 
el control biológico y la mejora de 
los sistemas productivos y de libe-
ración de agentes de control bio-
lógico han llevado a incrementar la 
eficacia de estos métodos. En ese 
sentido, la globalización ha provo-
cado la diseminación de muchas 
especies invasivas, cuyo control 
depende de una actuación rápida 
para restablecer el equilibrio me-
diante la introducción de agentes 
de control o el aumento de los 
agentes existentes en la zona. 

Entre los métodos biotecnológi-
cos más utilizados para el control 
de plagas, se incluyen la obten-
ción de variedades más resisten-
tes, el desarrollo de bioplaguicidas 
y la aplicación de nuevas técnicas 
de control basadas en semioquí-
micos. Un semioquímico es una 
sustancia producida por un orga-
nismo que transmite información 
a otro organismo. Con esta defini-
ción tan amplia, es bastante intui-
tivo deducir que la comunicación 
mediante semioquímicos es una 
de las más habituales en la natura-
leza. Esta comunicación se puede 

producir entre individuos de distin-
tas especies o entre individuos de 
la misma especie, como es el caso 
de las feromonas. Si conocemos 
las sustancias que participan en di-
cha comunicación, podemos uti-
lizarlas en nuestro beneficio para 
alterar, suprimir o simular dicha 
comunicación, lo que supone una 
herramienta de gran potencial para 
el control de plagas. 

La lucha contra plagas mediante 
feromonas y otros atrayentes su-
pone una alternativa por las carac-
terísticas particulares que tiene:

1. las feromonas son sustancias 
naturales de baja toxicidad, lo 
que supone una gran ventaja am-
biental y para los aplicadores;

2. son sustancias muy específicas, 
ya que cada insecto tiene una fe-
romona propia, por lo que per-
mite actuar sobre una plaga sin 
afectar a otras especies;

3. no generan resistencias, ya que, al 
ser propias de la especie, no exis-
ten mecanismos de detoxificación 
ni cambios en el lugar de acción;

4. actúan a concentraciones ex-
tremadamente bajas, por lo que 
se pueden desarrollar métodos 
de control con pequeñas canti-
dades de dichas sustancias.

MÉTODOS DE CONTROL 
BASADOS EN FEROMONAS

Los principales métodos de lucha basados en feromonas se clasifican 
en tres grupos: la detección de plagas, la confusión sexual y la atrac-
ción-afectación. 

LA DETECCIÓN DE PLAGAS (Figura 1)

Aunque no es un método de control directo de plagas, resulta muy efectivo 
para el manejo de las mismas. Debemos tener en cuenta que la detección 
de plagas permite realizar los seguimientos de las poblaciones de insec-
tos, planificar tratamientos, establecer umbrales de tratamiento, detectar 
la aparición de nuevas plagas e incluso diferenciar algunas poblaciones de 
insectos de una forma sencilla debido a la especificidad de las feromonas. 
En España, en la actualidad, este sistema se utiliza por ejemplo para seguir 
y planificar tratamientos de plagas de cuarentena, como la mosca del Me-
diterráneo Ceratitis capitata Wiedemann; para detectar posibles introduc-
ciones de plagas invasivas, como Bactrocera dorsalis (Hendel), y para la 
detección temprana de la introducción de plagas en nuevas zonas, como 
ocurre con Delottococcus aberiae (De Lotto). En plagas establecidas, las 
trampas cebadas con feromonas permiten seguir las dinámicas poblacio-
nales y, por lo tanto, saber cuál es el momento idóneo o la necesidad de 
tratamiento o de suelta de agentes de control biológico.

Figura 1. Dispositivos 
para el seguimiento 

de poblaciones
A. Tuta absoluta

B y C. Bactrocera oleae 
(hembras y machos)
D. Aonidiella aurantii
E. Chilo suppressalis
F. Drosophila suzukii

En resumen, podríamos decir que, 
utilizando pequeñas cantidades de 
feromona, podemos interferir es-
pecíficamente a una plaga de forma 
sostenible sin provocar alteraciones 
sobre el medio ambiente ni resultar 
peligrosos para los aplicadores o 
los consumidores finales. Actual-
mente, hay descritos más de 3.500 
semioquímicos de insectos, que 
pueden consultarse en la base de 
datos The Pherobase: Database of 
pheromones and semiochemicals. 
La mayoría de las feromonas que 
se producen en el mundo se sinte-
tizan químicamente para disponer 
de cantidades suficientes de pro-
ducto para actuar sobre las plagas. 
Sin embargo, algunas de ellas se 
sintetizan a partir de sustancias de 
origen natural con rutas biosinté-
ticas similares a las que utilizan los 
propios insectos para producir las 
feromonas. Este camino de las ru-
tas biosintéticas está siendo cada 
vez más estudiado. 

En la actualidad, ya existen 
empresas que están 
produciendo feromonas 
a partir de sustancias 
producidas por plantas 
y microorganismos.

A

C

D

B

E
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https://www.pherobase.com/
https://www.pherobase.com/
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Es el método de control de plagas basado en feromonas más utilizado 
en el mundo. Está basado en el uso de feromonas sexuales, que son las 
emitidas por un género de la especie para atraer al otro género —nor-
malmente, las hembras a los machos—. Este método consiste en emitir 
al ambiente una concentración de feromona sexual de la especie en can-
tidad suficiente para impedir, dificultar o simplemente retrasar el aparea-
miento, provocando una disminución de la población en las siguientes 
generaciones de la plaga. Este método de control se utilizó a principios 
de los años setenta con lepidópteros como la lagarta de la encina o el 
gusano rosado del algodón, pero ha sido en los últimos 15 años cuando 
ha tenido un importante auge en otros órdenes de insectos, como los he-
mípteros. En 2006, ya se trataban en el mundo con confusión sexual más 
de 600.000 hectáreas (Witzgall y col. 2008) y, en 2018, se superaron las 
800.000 (Benelli y col. 2019), aproximándose en la actualidad al millón de 
hectáreas. La feromona se distribuye en campo colocando difusores pasi-
vos —llamados emisores— o nebulizadores. En cualquier caso, la distribu-
ción de estos emisores debe ser homogénea para cubrir toda la superficie 
y, como norma general, se debe aplicar antes de que empiece el ciclo de 
apareamiento del insecto y mantenerse activa durante todos los períodos 
de cópula del insecto. Un inconveniente de este sistema es el elevado 
precio de síntesis de algunas de estas feromonas, factor que puede llegar 
a hacer inviable su utilización. Finalmente, cabe señalar que esta técnica 
no es aplicable en pequeñas parcelas, ya que el efecto de invasión en los 
bordes de estas es muy elevado. Por ejemplo, en Lobesia botrana Denis & 
Schiffermüller, se recomienda que la superficie a tratar sea mayor de cin-
co hectáreas para que la técnica proporcione buenos resultados. Como 
norma general, la técnica de confusión sexual resulta más eficaz cuanto 
mayor sea la superficie tratada. 

LA CONFUSIÓN SEXUAL (Figura 2)

LA ATRACCIÓN-AFECTACIÓN (Figura 3)

La confusión sexual, 
el método de control 
de plagas basado en 
feromonas más utilizado, 
se basa en el uso de 
feromonas sexuales, 
que son las emitidas por 
un género de la especie 
para atraer al otro género.

La única forma de alcanzar una 
agricultura sostenible es logrando 
que los sistemas de producción 
sean rentables y, en este 
aspecto, los métodos de control 
biotecnológicos deben competir 
económicamente con los métodos 
de producción convencional.

Figura 2. Difusores comerciales de feromona para confusión sexual.
Difusores pasivos para A. Aonidiella aurantii y B. Lobesia botrana. 

Nebulizador para C. Chilo suppressalis (EPA).

Figura 3. Dispositivos de 
atracción-afectación.

A. Picusan® modificada 
para atracción infección 

de Rhynchophorus 
ferrugineus, dispositivos 
de atracción y muerte B. 

Magnet-MED®, 
C. Servatray®, 

D. Decis® trap y
 dispositivo de atracción 

esterilización para 
Ceratitis capitata.

Consiste en atraer selectiva y eficazmente a un organismo hasta un dis-
positivo donde afectarlo, de forma que podamos actuar sobre el mismo, 
su descendencia u otros organismos de su misma especie. Los tres méto-
dos de atracción-afectación más habituales son la atracción y muerte, la 
atracción-contaminación y la atracción-esterilización. En los dispositivos 
de atracción y muerte, se suele utilizar un insecticida o una trampa física 
—agua, pegamento, laberinto— que haga que el insecto que llega hasta 
la trampa muera. Esos dispositivos se están utilizando con gran eficacia 
sobre plagas de importancia económica como moscas de la fruta, picu-
dos de las plataneras y plagas de almacén (Navarro-Llopis y col. 2017). Sin 
embargo, en los dispositivos de atracción contaminación y de atracción 
esterilización, se pretende que el organismo que alcance el dispositivo se 
vea contaminado por un agente de control microbiológico o esterilizado 
por un agente químico y escape para que transmita esa contaminación 
o esa condición de esterilidad a otros organismos de su misma especie 
(Navarro-Llopis y col. 2015).

La principal ventaja de los sistemas de atracción y muerte es el cambio 
de paradigma de la aplicación del insecticida. En este caso, el insecto es 
atraído de una forma específica hasta un dispositivo donde el insecticida 
actuará sobre él. Es decir, el insecto es atraído al insecticida y no es el in-
secticida el que tiene que alcanzar al insecto (foto p. 36), lo que supone 
una aplicación de mucha menor cantidad de tóxicos, más específicos, sin 
residuos, poco peligrosa para el aplicador y sin afectación de organismos 
no diana. 

En el caso de los dispositivos de atracción y muerte, el insecticida se 
mantiene confinado en el dispositivo, lo que permite utilizarlo a una con-
centración mucho menor, ya que el contacto es directo. Dado que la 
aplicación se realiza de forma tan dirigida, es posible la utilización de sus-
tancias activas que, de otra forma, no deben utilizarse por su persistencia 
o características como la bioacumulación. Finalmente, la ventaja de estos 
sistemas de atracción-afectación con respecto a los de confusión sexual 
es la menor cantidad de feromona necesaria para su aplicación, ya que 
no se trata de confundir a los insectos en una nube de feromona, sino de 
atraerlos específicamente a un lugar determinado. 

Uno de los pocos problemas que pueden tener estos sistemas de atrac-
ción y muerte es la generación de resistencias, ya que se aplican de forma 
continuada en el tiempo y la exposición puede ser subletal en el caso de 
contactos leves. Es por ello que es necesaria la alternancia de insecticidas 
con modos de acción diferentes. 
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APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL BASADOS EN FEROMONAS

La utilización de las técnicas 
basadas en feromonas ya 
resulta económicamente 
competitiva en algunos 
cultivos, como ocurre en los 
casos de la polilla de la vid 
en viña, la carpocapsa de 
la manzana, el gusano del 
algodón y los minadores de 
los brotes en frutales.

La rentabilidad de estos métodos 
de control se está logrando gracias 
a varios factores:

1. la eliminación de agroquímicos 
de perfil toxicológico no acepta-
bles actualmente;

2. la optimización de los sistemas 
de aplicación;

3. el menor coste de síntesis de 
feromona derivado de su mayor 
utilización y por lo tanto de la 
economía de escala;

4. la mayor concienciación am-
biental y toxicológica de los 
compradores que se traslada a 
los mercados;

5. la contabilización en los costes 
de los efectos secundarios de los 
plaguicidas de amplio espectro;

6. la diferenciación en el mercado 
de los productos ecológicos. 

El primer ejemplo de aplicación 
de esta técnica en España corres-
ponde a un cultivo con especiales 
requerimientos, por realizarse en 
zonas sensibles y protegidas, como 

es el arroz. Desde los primeros 
años en que se utilizó en la década 
de los años ochenta hasta la actua-
lidad, la aplicación de la confusión 
sexual contra el barrenador del 
arroz, Chilo suppressalis Walker, ha 
experimentado una continua me-
jora, reduciendo sus costes de apli-
cación y optimizando su dosis de 
aplicación y época de emisión. Tras 
esta evolución, la confusión sexual 
de C. suppressalis ha pasado de ser 
una técnica que solo se justificaba 
por criterios medioambientales, 
debido a su elevado coste, a ser la 
técnica de referencia en los arro-
zales españoles afectados por esta 
plaga, por su coste competitivo y 
su gran eficacia.

Como ya se ha mencionado, el uso 
de feromonas, especialmente por 
medio de confusión sexual, tiene su 
máximo exponente en plagas de le-
pidópteros. Sin embargo, en las úl-
timas décadas, se están destinando 
esfuerzos considerables para el de-
sarrollo de la técnica de confusión 

sexual aplicada a otros órdenes de 
insectos, como el de los hemípte-
ros. El ejemplo más representati-
vo lo encontramos en el diaspino 
Aonidiella aurantii Maskell, el piojo 
rojo de California, contra el que ya 
se utiliza la confusión sexual (Vacas 
y col. 2010) en miles de hectáreas 
de cítricos en España. Y el número 
va en aumento. El caso de A. au-
rantii supone un paradigma para 
el desarrollo de métodos de con-
trol basados en semioquímicos en 
nuestro país, ya que la feromona 
de esta especie (Rescalure) ha sido 
la primera materia activa registrada 
en Europa por una empresa espa-
ñola sin participación extranjera.

La viabilidad futura de estas técni-
cas depende de su competitividad 
económica, independientemente 
de sus ventajas ambientales. La úni-
ca forma de alcanzar una agricul-
tura sostenible es logrando que los 
sistemas de producción sean ren-
tables y, en este aspecto, los mé-
todos de control biotecnológicos 

deben competir económicamente 
con los métodos de producción 
convencional. Sin embargo, se ha 
de tener en cuenta los costes am-
bientales que tienen los sistemas 
de producción basados en la apli-
cación intensiva de agroquímicos, 
tanto sobre el medio ambiente 
como sobre la salud de las perso-
nas. Hemos de tener en cuenta que 
la aplicación intensiva y repetida 
de fitosanitarios provoca desequi-
librios en la fauna auxiliar y, por lo 
tanto, la aparición de plagas indu-
cidas, cuyo coste de tratamiento 
también debería contabilizarse en 
los costes del tratamiento inicial.  

Independientemente del modelo 
productivo, los métodos de con-
trol de plagas basados en feromo-
nas se están aplicando cada vez 
más por su eficacia y su coste cada 
vez más competitivo, lo que facili-
ta el camino hacia una agricultura 
ecorracional.
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Debemos considerar 
que un ecosistema 
equilibrado evita la 
explosión incontrolada 
de plagas y favorece el 
control de las mismas.

Machos pegados 
en un dispositivo de 
atracción y muerte. 
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DIGITA
LIZA
CIÓN
Aplicaciones 
de la moni-
torización de 
superficies 
agrarias
Este artículo describe al-
gunas de las herramientas 
de que se dispone para la 
monitorización del territorio 
y la optimización de la toma 
de decisiones agrícolas y 
medioambientales.

Se presentan distintos ejemplos de 
aplicación, como la monitoriza-
ción de la Política Agrícola Común 
(PAC), la generación de un mapa de 
riesgos de polinización cruzada de 
cítricos y la teledetección de pla-
gas de caqui. Resalta la convenien-
cia de poner en valor el importante 
caudal de conocimiento y bases de 
datos de que disponemos.

El incremento de la población hu-
mana ejerce una gran presión en 
la demanda de alimentos. Las esti-
maciones de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) señalan 
que la producción agrícola debe 
aumentar un 70% para 2050 y este 
aumento debe ser compatible con 
la mitigación de los efectos del 
cambio climático.

Por ello se entiende la importancia 
y necesidad de la monitorización 
del territorio. La Unión Europea 
promueve la teledetección para 

la gestión óptima de los recursos 
agrícolas y forestales a diversos 
niveles (desde escala regional has-
ta de parcela), declarar estados de 
fuerza mayor y apoyar con datos 
objetivos las políticas relacionadas 
con el cambio climático.

Por ello está desarrollando Coper-
nicus, el programa de observación 
de la Tierra más ambicioso de la 
historia, que proporciona imágenes 
satelitales precisas, actualizadas y 
de acceso gratuito. Ya están en ór-
bita las principales misiones de in-
terés agrario. La misión Sentinel-2 
está constituida por una pareja de 
satélites idénticos en órbita polar, 
desfasados 180°, que capturan la 
información de la superficie terres-
tre en 13 bandas espectrales, con 
resoluciones espaciales entre 10 y 
60 m, lo que permite obtener imá-
genes de una zona cada cinco días. 
La misión Sentinel 1 también dis-
pone de dos satélites idénticos que 
proporcionan imágenes de Radar 
de Apertura Sintética en la banda C 
con la misma periodicidad.

En la Comunitat Valenciana, la 
Conselleria de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica necesita he-
rramientas para supervisar a nivel 
supralocal (comarcal, de cuenca, 
autonómico, etc.) tanto el impac-
to de la actividad humana como 
el de las medidas políticas agra-
rias y medioambientales sobre la 
adaptación y mitigación del cam-
bio climático. La monitorización 
es también un importante apoyo 
a nivel de explotación individual, a 
través de las tecnologías asocia-

La Unión Europea promueve 
la monitorización basada en 
la teledetección para la 
gestión óptima de los 
recursos agrícolas y 
forestales y para apoyar con 
datos objetivos las políticas 
relacionadas con el cambio 
climático. Por ello está 
desarrollando el programa 
de observación de la Tierra 
más ambicioso de la historia.

das a la Agricultura de Precisión. 
Esta es una estrategia de gestión 
que recoge, procesa y analiza da-
tos temporales, espaciales e indi-
viduales, combinándolos con otras 
informaciones para respaldar las 
decisiones de manejo agronómico, 
con el fin de mejorar la eficiencia, 
la productividad, la calidad, la ren-
tabilidad y la sostenibilidad de la 
producción agrícola.

Pese a su enorme utilidad en tér-
minos económicos y medioam-
bientales, la implantación de las 
tecnologías asociadas a la Agricul-
tura de Precisión y a la teledetec-
ción en el sector agrario valenciano 
es escasa. Entre otras razones, por 
la falta de información sobre sus 
posibilidades, por la naturaleza de 
la producción (asociada principal-
mente a frutales mediterráneos, 
debido a su mayor valor añadido) y 
por el excesivo minifundismo.

La Agricultura de Precisión se ha 
desarrollado enormemente en 
cultivos anuales extensivos. Sin 
embargo, en la Comunitat Valen-
ciana resulta de interés prioritario 
su implementación en cultivos plu-
rianuales, principalmente en frutales 
(naranjos, mandarinos, caquis, gra-
nados, aguacates, nísperos, etc.), al-
mendros y viñedos. No obstante, la 
Comunitat Valenciana tiene centros 
de investigación punteros, una or-
ganización cooperativa y asociativa 
envidiable, multitud de empresas 
agrarias de una capacidad adaptati-
va demostrada y empresas de base 
tecnológica innovadoras que per-
miten desarrollar todo el potencial 
de la Agricultura de Precisión.

LA MONITORIZACIÓN DE LA PAC 
MEDIANTE TELEDETECCIÓN

En la Comunitat se han realizado pruebas piloto para la monitorización de 
la PAC mediante teledetección desde 2019. Actualmente, la Conselleria 
dispone de diversas herramientas de análisis, basadas en teledetección y 
en Sistemas de Información Geográfica. De especial importancia han sido 
los trabajos realizados por la Universitat de València y por la Universitat Po-
litècnica de València para la detección automática de los usos del suelo y 
el abandono de tierras. El primero utiliza técnicas de aprendizaje profundo 
(Deep Learning) basadas en redes neuronales bidireccionales de memoria 
a corto y largo plazo (Bidirectional Long Short-Term Memory, BiLSTM), so-
bre series temporales de imágenes Sentinel 2 (figura 1) (Campos-Taberner 
et al., 2020). El segundo desarrolla métodos para la detección de parcelas 
irregulares y modelos para la estimación basados en ortoimágenes y series 
temporales de imágenes Sentinel 1 y 2 (Ruiz et al., 2020). También es de 
destacar el trabajo de Morell et al. (2021) para la detección automática del 
abandono de parcelas de cítricos.

Figura 1. Ejemplo de mapa de estimación 
de los usos del suelo del norte de la 
provincia de Castellón obtenido por el 
Grupo Teledetección de Medio Ambiente 
de la Universitat de València (UV-ERS).

Los principales problemas que se identifican para la monitorización de la 
PAC utilizando imágenes satelitales se derivan de la baja resolución espa-
cial de las imágenes gratuitas de que se dispone, lo que dificulta o impo-
sibilita llevar a cabo determinadas tareas, como señalar el abandono de 
tierras con mayor precisión, distinguir algunos usos del suelo, discriminar 
entre algunos cultivos, localizar los suelos regados o detectar la elimina-
ción de la cubierta vegetal o de algunos elementos del paisaje.

https://www.copernicus.eu/es
https://www.copernicus.eu/es
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LA NECESIDAD DE LA FUSIÓN DE INFORMACIÓN. 
EJEMPLO DE UNA HERRAMIENTA PARA AUMENTAR 
LAS CAPACIDADES DE TELEDETECCIÓN

EL MAPA DE RIESGOS DE POLINIZACIÓN 
CRUZADA DE CÍTRICOS: LA IMPORTANCIA 
DE UTILIZAR FUENTES DE INFORMACIÓN 
YA DISPONIBLES

En la monitorización del territorio 
se emplean distintas tecnologías 
de recopilación de información, 
entre las que destaca la teledetec-
ción (mediante imágenes captadas 
por satélites, aviones, drones o 
vehículos terrestres), los sensores 
terrestres de parámetros fisiológi-
cos o de características del suelo, 
y las bases de datos agronómicos 
y meteorológicos.

Aunque las imágenes satelitales 
son una fuente importantísima de 
datos, actualmente ofrecen una 
resolución espacial relativamente 
baja, lo que dificulta los análisis a 
nivel de parcela o de planta. Ade-
más, la adquisición de imágenes 
multi o hiperespectrales de calidad 
es muy susceptible a la cobertura 
de nubes. Existe una gran cantidad 
de literatura científica orientada a 
establecer relaciones matemáti-
cas entre los parámetros biofísicos 
o edáficos y determinados índi-
ces espectrales que combinan in-
formación de dos o más bandas, 
como el conocido Índice de Vege-
tación de Diferencia Normalizada 
(NDVI) y muchos otros. Sin embar-
go, se hace imposible discriminar el 
valor de estos índices para el suelo 

y para la vegetación en parcelas 
con cultivos en los que los marcos 
de plantación son menores que la 
resolución, o en aquellas en que la 
vegetación no cubre total y homo-
géneamente el suelo. Sin embargo, 
el desarrollo de empresas especiali-
zadas en servicios de adquisición de 
imágenes aéreas (drones o avione-
tas), potencialmente aplicables en 
agricultura, está creciendo enor-
memente, lo que permite disponer 
de imágenes con alta resolución 
espacial. Los drones ofrecen flexibi-
lidad a un coste relativamente bajo, 
pero están limitados por su auto-
nomía de vuelo y las condiciones 
meteorológicas y sujetos a distintas 
regulaciones de seguridad aérea.

Una solución a ese problema con-
siste en combinar las dos fuentes 
de información: aprovechar por un 
lado la mayor resolución espacial 
que proporcionan las imágenes ob-
tenidas con vehículos aéreos, y, por 
el otro, la mayor frecuencia tempo-
ral y la calidad de imagen de los sen-
sores multiespectrales instalados en 
las misiones satelitales. La fusión de 
imágenes consiste en aplicar diver-
sas técnicas de tratamiento de da-
tos con este propósito.

El IVIA ha desarrollado un procedi-
miento para la fusión de imágenes 
procedentes de la misión Sentinel 
2 (baja resolución, alta calidad es-
pectral, alta resolución temporal), 
ortofotos del Instituto Cartográfico 
Valenciano (ICV) (alta resolución, 
baja resolución temporal) e imáge-
nes obtenidas con drones (muy alta 
resolución espacial, baja resolución 
temporal). El procedimiento de fu-
sión se aplica para generar series 
temporales de imágenes sintéti-
cas de alta resolución. Para ilustrar 
los resultados, la figura 2a muestra 
una representación del índice NDVI 
a partir de una imagen de satélite 
de una parcela de olivos en Villena 
(Alicante) sobre la ortofoto del ICV, 
mientras que la figura 2b represen-
ta el mismo índice tras fusionar la 
imagen satelital con otra de alta 
resolución obtenida por dron. Se 
puede observar que en esta última 
se distingue claramente el suelo de 
las copas, por lo que el cálculo del 
NDVI asociado exclusivamente a la 
vegetación puede ser más preciso.

Figura 2. a) Imagen NDVI generada en 
una parcela de Villena (Alicante) a partir 
de la imagen Sentinel 2- 2A del 25 de 
julio de 2019, b) Imagen NDVI fusionada 
con una imagen de dron de fecha similar. 
Los valores bajos de NVDI se representan 
en colores rojizos, los valores altos, en 
colores verdosos.

En la monitorización se em-
plean distintas tecnologías 
para recopilar información: 
teledetección (satélites, 
aviones, drones o vehículos 
terrestres), sensores terres-
tres y bases de datos agro-
meteorológicas.

El IVIA ha desarrollado 
herramientas que permiten 
gestionar la polinización 
cruzada de los cítricos de 
manera objetiva, utilizando 
conocimientos científicos y 
datos sobre el terreno. Con 
ellas se puede optimizar 
la gestión de la ubicación 
de colmenas, así como 
planificar el desarrollo del 
sector citrícola.

La producción de cítricos valenciana se destina al mercado en fresco, por 
lo que mayoritariamente se cultivan variedades que no producen semillas, 
principalmente partenocárpicas y autoincompatibles. Sin embargo, algu-
nas variedades, en circunstancias favorables, inducen la formación de se-
millas en otras (polinización cruzada).

Este fenómeno se produce principalmente a través de insectos, ya que la 
polinización anemófila es escasa en los cítricos. Por este motivo, los sec-
tores apícola y citrícola pueden llegar a tener intereses contrapuestos al 
llegar la floración. Consecuentemente, la Generalitat Valenciana establece 
medidas para atender los intereses de ambos. De este modo, limita los 
asentamientos de colmenas cerca de determinadas zonas de cultivos de 
cítricos durante la floración y, al mismo tiempo, regula el uso de fitosani-
tarios perjudiciales para las abejas en estas áreas.

El IVIA ha desarrollado herramientas que permiten gestionar esta cuestión 
de manera objetiva, utilizando conocimientos científicos y datos sobre el 
terreno. Para ello plantea un modelo geoestadístico que estima cómo se 
distribuye el riesgo de polinización cruzada en nuestro territorio. El mode-
lo se basa en dos fuentes de datos:

• REGEPA de la CV, que contiene información geolocalizada de las 
plantaciones y la declaración de la variedad de cítricos cultivada.

• Estudios realizados por el IVIA sobre la capacidad de cada variedad 
comercial para inducir semillas en las demás, así como su sensibilidad 
a la polinización por otros cítricos, durante más de 25 años de experi-
mentación.

El modelo asume que la capacidad de polinización cruzada depende de:

a) las variedades plantadas, 

b) la cantidad de material susceptible de intervenir en la polinización, y 

c) la distancia entre las parcelas que interactúan.

Se ha desarrollado un algoritmo en el que, para cada parcela plantada con 
una variedad sensible a la polinización, se determinan todas las parce-
las vecinas con capacidad de polinizarla que se encuentran a la distancia 
máxima del vuelo de las abejas (3 km según Couvillon et al., 2015). 

https://www.indexdatabase.de/db/i.php
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Una vez determinadas las parcelas vecinas, se calcula el riesgo que induce 
cada una de ellas sobre la parcela sensible, en función de los datos sobre 
polinización obtenidos del IVIA y aplicando factores correctores de distan-
cia y de superficies plantadas.

Posteriormente, se suman todos los riesgos que inducen las parcelas ve-
cinas a la parcela en estudio. Finalmente, se expresa el riesgo de una de-
terminada zona como la suma de los riesgos de las parcelas incluidas en 
la misma. El modelo, aunque no incluye los datos de todas las parcelas 
citrícolas de la CV, está basado en más de 218.000 recintos, lo que le pro-
porciona una gran robustez estadística.

Actualmente se dispone de una base de datos en la que se expresa de 
manera numérica el riesgo de ser polinizada cada parcela del REGEPA. 
Dicha base de datos se puede reflejar en forma de mapa de riesgos en la 
CV según el ejemplo que aparece en la figura 3.

Gracias a este modelo, se puede optimizar la planificación y gestión de 
la ubicación de colmenas, favoreciendo la actividad apícola en las zonas 
en las que exista menor riesgo para los agricultores. Asimismo, se puede 
planificar el desarrollo del sector citrícola teniendo en cuenta el aumento 
o disminución de los riesgos de polinización.

Figura 4. Vista parcial de los primeros 
resultados de teledetección de niveles de 
negrilla en cultivos de caqui de la zona de 

L’Alcúdia y de Carlet en septiembre de 2021.

Figura 3. Mapa de riesgos de polinización 
cruzada de cítricos en la CV. Mapa general 
(arriba). Detalles a nivel de municipios. 
Las líneas negras definen los municipios 
(izq.). Detalles de polígonos (dcha.).

Mínimo riesgo Máximo riesgo

PRIMEROS RESULTADOS 
DE DETECCIÓN REMOTA 
DE PLAGAS

Las moscas blancas (Hemiptera: Aleyrodidae) y cochinillas algodonosas 
(Hemiptera: Pseudococcidae) causan importantes daños en el cultivo de 
caqui. Además de su efecto sobre el fruto y las hojas, estos insectos pro-
ducen melazas que sirven de sustrato para el desarrollo de los hongos 
asociados a la negrilla (Cubian et al., 2021). La negrilla afecta a la función 
fotosintética y, por tanto, al crecimiento vegetativo, ya que interfiere en 
el intercambio gaseoso entre la atmósfera y la hoja. En general, esto se 
traduce en modificaciones de la reflectancia de las copas de los árboles, 
por lo que este estado de estrés puede ser detectado a partir del análisis de 
imágenes satelitales. Por este motivo el Centro de Agroingeniería del IVIA 
está desarrollando algoritmos para estimar el nivel de infestación de negri-
lla a partir de observaciones proporcionadas por el Centro de Protección 
Vegetal y Biotecnología del Instituto. 

Así, en septiembre de 2021 se realizaron muestreos en 36 parcelas situa-
das en L’Alcúdia y en Carlet, en las que un experto valoró visualmente 
el nivel de negrilla codificándolo del siguiente modo: 1 (no hay negrilla), 
2 (intermedio) y 3 (grave). Los datos se georreferenciaron utilizando un 
móvil. Se diseñó un algoritmo de segmentación a nivel de píxel sobre una 
imagen sintética multiespectral (R, G, B, RedEdge, NIR, SWIR 1 y SWIR2) del 
mes, generada a partir de todas las imágenes con escasa nubosidad de esa 
zona, procedentes de Sentinel 2. Posteriormente se utilizó un clasificador 
Random Forest. Por último, la clasificación de la parcela se realizó asig-
nando el valor de la mayoría de los píxeles. Los resultados fueron esperan-
zadores (100% de clasificaciones correctas en el conjunto de validación, 
figura 4) y se prevé ampliar las muestras a lo largo de la presente campa-
ña. Asimismo, se pretenden utilizar los resultados del estudio para realizar 
predicciones epidemiológicas. 

Espectro electromagnético: distribu-
ción de energías de las radiaciones elec-
tromagnéticas. Se expresa en términos 
de la longitud de onda o frecuencia de 
las radiaciones. Comprende desde las 
radiaciones con menor longitud de 
onda (rayos gamma, rayos X) hasta las 
de mayor longitud de onda (microon-
das, ondas de radio). La luz visible es 
una pequeña parte del espectro elec-
tromagnético (longitudes de onda en-
tre 400 y 770 nm aproximadamente).

Banda espectral: parte del espectro 
electromagnético que captura un sen-
sor. Por ejemplo, los sensores de las 
cámaras de video convencionales (y 
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nuestros ojos) son sensibles a tres zo-
nas (bandas) del espectro electromag-
nético en la zona de luz visible, que se 
corresponden con el azul, el verde y el 
rojo. Una banda se define por el rango 
de frecuencias o longitudes de onda 
que abarca.

Imagen multiespectral: imagen com-
puesta por varias (pocas unidades o de-
cenas) imágenes con distintas bandas 
espectrales.

Imagen hiperespectral: imagen com-
puesta por muchas (varias decenas – 
centenares) imágenes con bandas es-
pectrales estrechas.

Resolución espacial: mínima distancia 
real que puede contener un píxel de 
una imagen.

Resolución espectral: mínima diferencia 
entre las longitudes de onda o frecuen-
cias que puede distinguir un sensor.

Imagen de radar de apertura sintética: 
imagen que se obtiene a partir de un 
radar con una tecnología especial, em-
barcado en un satélite. La intensidad de 
la señal que recibe el sensor depende, 
entre otros factores,  de la rugosidad de 
la superficie observada y de parámetros 
que pueden estar relacionados con la 
humedad del suelo.
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Este trabajo demuestra la im-
portancia de explotar tanto las 
técnicas de teledetección como 
algunas valiosas bases de datos 
de la Conselleria, así como otras 
obtenidas a partir de muestreos 
de campo, para el desarrollo de 
nuevas herramientas que per-
miten optimizar tanto la gestión 
del territorio como la gestión a 
nivel de parcela.
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Al igual que el marino de un buque anota en el cuaderno de bitácora el 
rumbo, la velocidad, las maniobras y demás accidentes de navegación, el 
cuaderno de la explotación agrícola es un registro complejo donde queda 
constancia de cuanto sucede en ella, y documenta todos los hechos re-
levantes. Es un instrumento básico para el autocontrol y para la vigilancia 
de las fuentes de contaminación por nitratos y fitosanitarios, de la trazabi-
lidad de los productos y, en esencia, de la sostenibilidad medioambiental.

El problema de la contaminación de las aguas por nitratos utilizados en 
la agricultura (Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre) generó la nece-
sidad de establecer planes de vigilancia estrictos sobre el uso de deter-
minados fertilizantes. En este contexto, el Real Decreto 261/1996, de 16 
de febrero, identificó medidas para la protección contra esta fuente de 
contaminación y apuntó la posibilidad de diseñar «planes de fertilización 
acordes con la situación particular de cada explotación y la consignación 
en registro del uso de fertilizantes» (anexo 1, apartado B, punto 4), al 
referirse a los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias.

En paralelo a la preocupación por la contaminación por nitratos, el Re-
glamento (CE) 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fito-
sanitarios, incorporó exigencias para el control de estas materias. Poco 
después, el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se 
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios, dio nuevos contenidos al cuaderno de explota-
ción, y pasó a exigir, a partir de enero de 2013, que cada explotación agra-
ria debía «mantener actualizado el registro de tratamientos fitosanitarios» 
en su correspondiente cuaderno.

El cuaderno de explotación es obligatorio para todas las explotaciones 
agrícolas y debe mantenerse actualizado. Además, según el proyecto le-
gislativo SIEX que se aprobará en 2022, a partir del 1-1-2023 deberá lle-
varse en soporte electrónico. Su incumplimiento es, hoy día, motivo de 
sanciones y de penalizaciones en el cobro de ayudas PAC, pero con la 
entrada en vigor de las nuevas intervenciones del Plan Estratégico de la 
PAC 2023-2027 a partir de primeros de 2023, la repercusión en las ayudas 
se prevé mucho mayor, puesto que los cruces administrativos tendrán en 
cuenta la información de estos cuadernos electrónicos.

El sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la 
producción agraria es un ambicioso proyecto liderado y coordinado por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la integración de 
datos que se encuentran dispersos, en manos de las diferentes Adminis-
traciones autonómicas y nacionales. El sistema se nutrirá de los registros 
públicos con los que mantenga conexión, y de las declaraciones de los 
titulares de las explotaciones que interactúen con las Administraciones 
agrarias. Esta interacción podrá ser obligada —mantenimiento del cua-
derno de explotación, inscripción y mantenimiento de los registros de 
explotaciones, declaraciones obligatorias de producción, por ejemplo— o 
voluntaria —fundamentalmente, a través de las solicitudes de ayuda—.

El SIEX podrá incorporar y compartir información procedente de otros 
operadores como prestadores de servicios y proveedores en el ámbito 
agrícola y ganadero. También se abrirá la posibilidad de colaborar con pla-
taformas de ámbito UE como el proyecto FaST, potenciando las capaci-
dades de análisis y diagnóstico a niveles insospechados en relación con la 
actividad agraria y forestal, el impacto de las catástrofes climáticas y de los 
incendios, y las más sutiles alteraciones impelidas por el cambio climático.

El proyecto, que cuenta con embriones en algunas comunidades autó-
nomas, tiene el reto de dar acogida a todas las fuentes de datos dispersas 
y heterogéneas y, para ello, sus cimientos técnicos deben forjarse desde 
la armonización e interoperabilidad, favoreciendo con ello el acopio de 
la información.

Las soluciones tecnológicas del SIEX no pueden coartar la iniciativa pri-
vada para el desarrollo de herramientas digitales como los cuadernos di-
gitales comerciales y otras soluciones para la gestión inteligente de las 
explotaciones. Por ello, se debe tener presente que el titular de la explota-
ción no ha de ser un rehén del sistema, y que el propio SIEX deberá prever 
funcionalidades de interconexión, estandarizada, con otros productos de 
gestión digital ya disponibles en el mercado o que puedan desarrollarse.

Está previsto crear el SIEX en 2022 para posibilitar una planificación, eje-
cución y gestión eficiente de la PAC 2023/2027. Así, el nuevo modelo de 
gestión (New Delivery Model) necesario para la aplicación y seguimiento 
del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, con su complejo sistema de 

El Real Decreto 261/1996 no citaba ex-
presamente el concepto de cuaderno de 
explotación, pero sí lo hizo la Orden de 
12 de diciembre de 2008, de la Conselle-
ria de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la que se establece el Programa de 
Actuación sobre las Zonas Vulnerables 
designadas en la Comunitat Valenciana, 
que en su artículo segundo indicaba que 
«las explotaciones agrarias ubicadas en 
las zonas designadas como zonas vulne-
rables deberán llevar un cuaderno de ex-
plotación en el cual registrarán los planes 
y prácticas de abonado según su cultivo».

El Reglamento 1107/2009 indicaba que 
los usuarios profesionales de productos 
fitosanitarios debían mantener, al menos 
tres años, los registros de los productos 
fitosanitarios que utilizan.

El cuaderno digital en la 
explotación agraria

ANTECEDENTES NORMATIVOS

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL 
QUE SE ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS Y GANADERAS Y DE LA 
PRODUCCIÓN AGRARIA (SIEX)

Ejemplo de cuaderno de 
explotación adaptado por el 
FEGA para cultivos herbáceos.

El cuaderno de explotación 
es obligatorio para todas 
las explotaciones agrícolas 
y debe mantenerse 
actualizado.
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https://agroambient.gva.es/documents/162218839/162367610/MODELO+CUADERNO+DE+EXPLOTACI%C3%93N_NUEVO/ce1c7c4a-3cd2-4ffa-ad49-cc74b8116f19
https://agroambient.gva.es/documents/162218839/162367610/MODELO+CUADERNO+DE+EXPLOTACI%C3%93N_NUEVO/ce1c7c4a-3cd2-4ffa-ad49-cc74b8116f19
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/rd_siex_enero_2022.aspx
https://www.fega.gob.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Fega_CuadernoExplot.pd
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indicadores, muchos de ellos pertenecientes a los ámbitos de la sanidad 
vegetal, sanidad y bienestar animal, de la higiene de la producción primaria 
de alimentos, así como de la gestión de subproductos y residuos agrarios.

También están entre los objetivos fundamentales del SIEX los siguientes:

Simplificar la gestión, el suministro de datos y la conservación de los 
registros en las explotaciones agrarias y en las empresas conexas.

Disponer de información para su análisis por las administraciones, en 
orden a la orientación de la política agraria general y sectorial y para la 
realización de las operaciones estadísticas recogidas en el Plan Estadís-
tico Nacional previsto en la Ley 12/1989.

Para la PAC, se trata de simplificar, 
sin que ello impida incrementar el 
grado de exigencia en la gestión de 
las ayudas y de los controles. El se-
creto se halla en la automatización 
de los procesos, en el uso optimiza-
do de la información y en la volun-
tad de prestar servicios al ciudadano 
que se trasladen a través de una ex-
periencia amigable e intuitiva, en la 
medida de lo posible.

Al estudiar los datos y teorizar so-
bre ellos, se obtienen modelos 
matemáticos, algoritmos de com-
portamiento y árboles de decisión. 
Con estos recursos de inteligencia 
artificial, debería ser posible prever 
y seguir los efectos de las políticas 
agrarias y, por tanto, de mejorar su 
diseño y aplicación. También permi-

El actual proyecto de real decreto tiene como objeto «establecer y regu-
lar» el SIEX, así como el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas 
(en el caso de la C. Valenciana, el regulado mediante Decreto 73/2022, 
de 27 de mayo, del Consell. DOGV de 7-6-2022), y el Cuaderno Digital 
de Explotación Agrícola. Ya hemos comentado que el SIEX integrará la in-
formación dispersa y desagregada procedente de múltiples fuentes y, por 
tanto, requerirá una coordinación para facilitar el acople de las diferentes 
arquitecturas y diseños de bases de datos. Pero las comunidades autó-
nomas tienen sus propios registros de explotaciones agrícolas —también 
forestales, ganaderas, etc.—. De ahí que el real decreto en construcción 
no modificará esta competencia, sino que tratará de sincronizar las fuen-
tes para que suministren la información acordada. Del mismo modo, el 
cuaderno de explotación es una herramienta de uso habitual y obligado, 
y está presente en múltiples formatos, adaptados en cada caso a objeti-
vos específicos —por exigencias de organismos de certificación de pro-
ducción ecológica, de producción integrada, de ayudas por superficie 
medioambientales, de la Condicionalidad, de sistemas de trazabilidad de 
la higiene en las explotaciones, etc.—. Pero la novedad más relevante del 
proyecto de real decreto es la exigencia de su soporte digital, pues de 
otro modo no sería posible vincularlo al SIEX.

Es intención del real decreto fijar el contenido mínimo del cuaderno digi-
tal con la información obligada derivada de la aplicación de las normas en 
los ámbitos del uso sostenible de los productos fitosanitarios, las declara-
ciones obligatorias en el sector vitivinícola y las normas para la nutrición 
sostenible en los suelos agrarios, entre otros. 

ARQUITECTURA SIEX

EL OBJETIVO 
DE AVANZAR EN 
LA SIMPLIFICACIÓN 
DE LA POLÍTICA 
AGRARIA COMÚN

EL CUADERNO DIGITAL

tirán diseñar herramientas y proce-
sos que ofrezcan servicios digitales 
a los agricultores y ganaderos; así, 
muchas de las actuales tramitacio-
nes de ayuda podrían quedar ob-
soletas y sustituidas por fórmulas 
de «solicitud automática», que po-
dríamos entender coloquialmente 
como pagos de oficio o mediando 
una solicitud mínima, a la vista de los 
análisis técnicos que identifiquen a 
los beneficiarios que más apoyo ne-
cesitan. No es ciencia ficción, pues 
algunas de las tramitaciones como 
consecuencia de la pandemia Co-
vid-19 o, más recientemente, con 
motivo de la guerra de Ucrania (RD 
428/2022, BOE de 8-6-2022), han 
estado cerca de este modelo de ac-
tuación administrativa.

La información del cuaderno digital 
podrá ser consignada por los titu-
lares de las explotaciones agrarias 
o por sus representantes a estos 
efectos. Siempre de manera elec-
trónica. Pero son los titulares de las 
explotaciones agrarias los respon-
sables de la veracidad de los datos 
o la información que proporcionen 
y registren en el cuaderno y, por 
tanto, de las consecuencias admi-
nistrativas que se deriven de un in-
cumplimiento incorrecto o falaz.

No, no está obligado. El titular de 
explotación agraria podrá utilizar 
los productos informáticos desa-
rrollados por la Administración o 
utilizar cualquier otro sistema digital 
de su elección, siempre que cum-
pla con los requisitos técnicos que 
se establezcan y con el contenido 
mínimo considerado obligatorio 
para el cuaderno de explotación. 
Para facilitar dicha discrecionalidad 
en el uso de diferentes soluciones 
digitales comerciales, las autorida-
des competentes desarrollarán los 
interfaces y servicios necesarios 
para permitir la comunicación en-
tre dichos sistemas y el SIEX.

¿Quién debe completar 
el cuaderno?

¿Está el agricultor 
obligado a utilizar 
el cuaderno digital 
que ofrecerá la 
administración?

La novedad más relevante 
del proyecto de real 
decreto es la exigencia 
de su soporte digital, pues 
de otro modo no sería 
posible vincularlo al SIEX.

TITULAR EXPLOTACIÓN

CUADERNOS INICIATIVA
PRIVADA

COMUNIDAD AUTÓNOMA (CAR)

COMUNIDAD AUTÓNOMA (CAU)

Otras gestiones autonómicas 
(registro vitícola...)

Otras gestiones 
autonómicas 
(registro vitícola...)

Gestión SU
Información 
mínima
protocolizada

Registro
Explotaciones

Cuaderno de 
explotación

SIEX
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tratamientos en las edificaciones e instalaciones. Identificación del produc-
to fitosanitario aplicado, el nombre comercial y número de registro, mate-
ria activa y cantidad.

4/ Fertilización. Fechas de aplicación de fertilizante. Información sobre el 
material fertilizante, el porcentaje de carbono orgánico, los macronutrien-
tes y los micronutrientes. Adicionalmente, información sobre la aplicación, 
con la cantidad de fertilizante, el tipo de fertilización. Se identificará el nú-
mero de albarán/factura, y se adjuntará el plan de abonado, etc.

5/ Riego. Registro de fecha del riego, superficie regada, sistema de riego, 
cantidad y origen del agua, número de contador y uso de fertirrigación.

6/ Cosecha comercializada/venta directa. Registro de fecha en que se 
realiza la cosecha o la venta directa, pudiendo indicarse el número de al-
barán o factura, número de lote, e identificación del cliente mediante NIF/
CIF, nombre o razón social, y dirección.

7/ Analíticas en caso de haberse realizado. Identificación del material 
analizado y fecha del análisis. Se podrá identificar el laboratorio que realiza 
los análisis mediante la razón social y adjuntar el boletín del análisis.

Como puede observarse, el Cuaderno Digital de Explotación Agrícola no 
solo anota datos y comentarios técnicos, también prevé la incorporación 
de documentos como facturas, albaranes, boletines de análisis, planes 
de abonado, y otros informes que contribuyan a explicar y justificar las 
decisiones empresariales que se toman en la explotación.

El cuaderno de explotación es, fundamentalmente, un elemento de prue-
ba, un registro de declaraciones, testimonios y evidencias documentales. 
El agricultor nos cuenta a través de su cuaderno las actividades realizadas, 
la evolución de sus cultivos, las dificultades de campaña, y los éxitos de su 
gestión. La Administración tendrá a su disposición toda esta información 
para adaptar sus políticas.

El actual proyecto normativo recoge el siguiente contenido mínimo:

1 / Datos generales del cultivo a nivel de parcela agrícola. Delimitaciones 
gráficas de cultivo. Datos generales de la actividad realizada sobre el cul-
tivo, como fecha de siembra/plantación, fecha de cosecha/recolección, 
actividad agraria y aprovechamiento…

2/ Datos de producciones. Registro, para cada parcela agrícola, tanto de 
los datos de la cosecha en kilogramos por hectárea como del destino de 
la producción y de los residuos y restos vegetales.

3/Tratamientos fitosanitarios. Actuaciones fitosanitarias en la parcela agrí-
cola, el uso de semilla tratada, los tratamientos post-cosecha e incluso los 

DIGITALIZACIÓN

Con el apoyo de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural 
de la Comisión Europea, el Programa Espacial de la UE (DG DEFIS) y el 
Programa ISA2 de la UE (DG DIGIT), la plataforma de servicios digitales 
FaST (Farm Sustainability Tool / Herramienta para la Agricultura Sosteni-
ble) pondrá a disposición de los agricultores de la UE capacidades para la 
agricultura, el medio ambiente y la sostenibilidad.

La visión es que FaST se convierta en una plataforma líder mundial para 
la generación y aplicación de soluciones para una agricultura sostenible 
y competitiva basada en datos espaciales (Copernicus y Galileo) y otros 
conjuntos de datos públicos y privados. Esta plataforma modular apoyará 
la agricultura de la UE y la Política Agrícola Común al permitir también el 
uso de soluciones basadas en el aprendizaje automático aplicado al reco-
nocimiento de imágenes, así como la utilización de fuentes de datos que 
provean el sector público o los mismos usuarios.

¿Qué es FaST?

¿Cuáles son los contenidos 
del cuaderno?

El real decreto SIEX exige a las ad-
ministraciones públicas el deber 
de proporcionar a los titulares de 
explotaciones agrarias, de manera 
gratuita, los sistemas informáticos 
necesarios para el cumplimiento de 
las correspondientes obligaciones 
de gestión y cumplimentación del 
cuaderno digital. Adicionalmen-
te, también exige que los sistemas 
informáticos anteriores incluyan 
como funcionalidad para el titu-
lar de la explotación una herra-
mienta de sostenibilidad agraria 
para nutrientes, tal como prevé 
el art. 15.4.g) del Reglamento (UE) 
2021/2115 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 2 de diciembre de 
2021 por el que se establecen nor-
mas en relación con la ayuda a los 
planes estratégicos de la PAC.

Esta herramienta para la sosteni-
bilidad agraria de nutrientes debe 
estar disponible, a más tardar en 
2024, y debe ofrecer, al menos:

Un balance de los principales nu-
trientes presentes en las parcelas.

Los requisitos legales en materia 
de nutrientes.

Datos sobre el suelo, a partir de 
la información y de los análisis 
disponibles.

Datos del sistema integrado de 
gestión y control pertinentes a 
efectos de la gestión de nutrientes.

¿Qué es la herramienta 
de sostenibilidad agra-
ria para nutrientes?

>Autor del artículo: 
Dirección General de Política Agraria 
Común. Conselleria de Agricultura, 
DR, EC y TE.

Ejemplo de cuaderno de explotación adap-
tado por el FEGA para cultivos herbáceos.

Ejemplo de cuadernos de explotación no 
digital (GVA).

Proyecto de Real Decreto /2022, por el que 
se establece y regula el sistema de informa-
ción de explotaciones agrícolas y ganaderas 
y de la producción agraria. 

Proyecto FaST, UE

ENLACES WEB

Imagen superior: Piloto 
del proyecto FaST de 

la UE para el diseño 
de la herramienta de 

sostenibilidad agraria 
para nutrientes.

1. Observación de la Tierra. Sentinel, 
Copernicus, soil data.
2. Datos administrativos. SIGC, 
SIGPAC, ZVnitratos, Natura2000.
3. Datos del usuario. Imágenes, 
muestras.
4. Mensajería bidireccional entre MA/
PA y agricultor.

5. Gestión de nutrientes. Qué y cuándo, 
presupuesto de nutrientes, buenas prácticas.
6. Servicios adicionales. Cumplimiento, pagos 
básicos, impacto ambiental, etc.
7. Conocimientos y tendencias a partir de datos 
consolidados, grandes conjuntos de datos para 
estadísticas y estrategias de la PAC.
8. Monitorización ambiental, incremento de 

las comunicaciones bidireccionales, economías de 
escala y digitalización de la PAC.
9. Costes reducidos, cumplimiento medioambiental, 
ahorro de tiempo, servicios opt-in.
10. Fácil intercambio de datos entre agricultores y 
asesores, benchmaking.
11. Base de usuarios de pequeños agricultores para 
proponer servicios avanzados.

AGRICULTORESAUTORIDADES DE GESTIÓN 
Y ENTIDADES PAGADORAS

RESPONSABLES 
POLÍTICOS E 
INVESTIGADORES

ASESORES

SOCIOS INSTITUCIONALES 
Y PRIVADOS

Aplicación móvil y aplicación web

Portal web, API

Portal web

Aplicación móvil y aplicación web

Integrar a través de APIs y del 
mercado de servicios opcionales

Mejorar el rendimiento agronómico a la vez que se reduce 
el coste de los fertilizantes y el impacto ambiental

Administración de usuarios
Recopilación de datos consolidados
Comunicación bidireccional
Fotos con etiqueta geogràfica

Desarrollar soluciones 
innovadoras para 
optimizar el uso de 
insumos en la agricultura

Garantizar la seguridad, 
la privacidad y el 
anonimato de los datos 

Ayudar a los agricultores para 
el cumplimiento de las normas

Proponer servicios innovadores y 
relevantes a la comunidad de usuarios 
FaST

PLATAFORMA 
COMÚN

1
4

7
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2

3

ARQUITECTURA FAST

https://www.fega.gob.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Fega_CuadernoExplot.pdf
https://www.fega.gob.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Fega_CuadernoExplot.pdf
https://agroambient.gva.es/documents/162218839/162367610/MODELO+CUADERNO+DE+EXPLOTACI%C3%93N_NUEVO/ce1c7c4a-3cd2-4ffa-ad49-cc74b8116f19
https://agroambient.gva.es/documents/162218839/162367610/MODELO+CUADERNO+DE+EXPLOTACI%C3%93N_NUEVO/ce1c7c4a-3cd2-4ffa-ad49-cc74b8116f19
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/rd_siex_enero_2022.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/rd_siex_enero_2022.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/rd_siex_enero_2022.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/rd_siex_enero_2022.aspx
https://fastplatform.eu/
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Innovación y diversificación en 
torno a la trufa de Vistabella

ENTREVISTA A NEREA 
Y ROCÍO MOLINER

El Pla de Vistabella es «el último 
descanso para subir a Penyagolo-
sa», escribió el naturalista Cavani-
lles. Y, aunque menos insigne que 
el gigante de piedra, tiene también 
su interés geológico. Está remata-
do por algunos cerros, delimitado 
en parte por el cañón del río Mon-
león, ocupado desde antiguo por 
pastos y cultivos de secano y de 
montaña: patata, cereal, legum-
bres y, cada vez más, carrascas mi-
corrizadas para la obtención de la 
trufa negra, la trufa de invierno.

Bajando de Vistabella del Maestrat 
al llano, al poco de enfilar el cami-
no de Sant Joan de Penyagolosa, 
Nerea y Rocío Moliner esperan en 
la Font de l’Alforí. Es un plácido 
martes de primavera. El agua mana 
del caño y el trino de los pájaros se 
desparrama en la arboleda, frente al 
restaurante donde las dos herma-
nas encuentran un complemento 
necesario de la actividad agrícola. 
En su cocina, como en todo lo que 
hacen, la trufa es el condimento 
indispensable. La patata ecológica 
de Vistabella con huevos caseros 
con trufa negra es el plato estrella.

Aquí, a la trufa la llaman trumfa, 
y al bosque de carrascas, forest. 
De pequeñas, Rocío y Nerea iban 
al forest a buscar la trumfa silves-
tre; pero, hoy, el apreciado hongo 
subterráneo lo encuentran en los 

— El éxodo rural no ha podido ni 
podrá con vosotras. ¿Cuál es el 
secreto?

— El secreto es no rendirse —Nerea 
acaba pronto—. Se ha de ser cons-
tante —continúa Rocío— y apren-
der del fracaso, porque forma parte 
del éxito. Y, sobre todo, se ha de 
diversificar las actividades, porque, 
en el mundo rural, no se puede de-
pender de una sola. Hay que en-
contrar opciones alternativas que 
complementen las principales. La 
diversificación es un pilar de nues-
tra innovación. Cultivamos la trufa; 
preparamos y vendemos plantones 
de carrasca inoculados y micorri-
zados con ella; elaboramos pro-
ductos derivados, como el aceite, 
la miel, la sal y el brandy, y combi-
namos su cultivo con el de la patata 
de Vistabella. Además, llevamos el 
restaurante Mas de l’Alforí, donde 
ofrecemos básicamente platos con 
trufa negra. Y, cuando baja el tra-
bajo, impartimos formación espe-
cífica sobre agricultura ecológica 
de secano y de alta montaña, pro-
ducción de trufa y cultivo de setas 
a casa. ¡Ah! Y hacemos también ac-
tividades de divulgación y turismo 
alrededor de la trufa y la patata.  

— Hemos venido al laboratorio. 
¿Qué hacéis aquí?

— Ahora, en el mes de mayo, esta-
mos en plena campaña de venta 
primaveral de carrascas inoculadas 
con trufa negra. En el laboratorio, 
comprobamos qué porcentaje del 
sistema radical está ocupado por el 
hongo. Hacemos una primera ex-
ploración con la lupa y lo verificamos 
después con el microscopio. Aquí 
preparamos también los lotes para 
la venta y formamos los clientes en 
aspectos básicos de la inoculación y 
la micorrización de las plantas.  

— El laboratorio, el restaurante, el 
vivero, el campo... Con tanta diver-
sificación, ¿cuándo baja la faena?

— No baja nunca. Siempre hay algo 
que hacer. Y al trabajo diario se su-
man otras obligaciones y algunas 
dificultades: los trámites burocrá-
ticos, los desplazamientos a los 
centros administrativos, la falta de 
cobertura de telecomunicaciones, 
por ejemplo. La producción de la 
planta inoculada con trufa com-
porta una carga de papeleo impor-
tante: la bellota se tiene que coger 
en fuentes de semillas autorizadas, 
los permisos tardan, el forestal tie-
ne que levantar acta, tenemos que 
hacer la declaración de cultivo, pa-
sar los controles fitosanitarios... No 
es solo plantar la carrasca y esperar 
a que dé trufas.

>Autor del artículo: Vicent Llorens
Fundació Assut
vllorens@fundacioassut.org

«Hay que encontrar 
opciones alternativas que 
complementen las principales. 
La diversificación es un pilar 
de nuestra innovación»

cultivos adehesados de carrascas 
mezcladas con coscojas, avella-
nos y rebollos. Los han plantado 
ellas mismas, porque, como dice 
Nerea, siempre han querido vivir 
aquí: «De Vistabella no me mue-
ve nadie». Rocío, que tiene tatua-
das en la muñeca una trufa y una 
bellota, hubo de pasar unos años 
fuera para formarse como ingenie-
ra forestal, aunque sin abandonar 
nunca la idea de volver.

Del pueblo y su término, cuya po-
blación total no llega a los 350 
habitantes, son las únicas perso-
nas empresarias por debajo de 
los cuarenta. «Fracasaron» en un 
proyecto cooperativo de traba-
jo asociado —Forest Tuber— en 
el que acabaron solas y que, con 
mucho esfuerzo, han logrado re-
flotar. Una satisfacción que se une 
a otra alcanzada hace unos meses: 
la empresa Agroforestal de Pen-
yagolosa, constituida también por 
ellas hace cinco años, recibió el 
pasado octubre el primer Premio 
a la Excelencia a la Innovación en 
la Actividad Agraria para Mujeres 
Rurales, un galardón que otorga 
anualmente el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

— ¿Está la Administración dando 
solución a los problemas?

— Se han emprendido líneas de tra-
bajo dirigidas a impulsar el medio 
rural y el papel de las mujeres. Pero 
estamos aún en pañales. Es ahora 
cuando hay que empezar a dar so-
luciones, a dinamizar iniciativas em-
presariales y de empleo... Se ha de 
insistir en la infraestructura, el acce-
so en las nuevas tecnologías, a Inter-
net. Y contemplar las nuevas formas 
de trabajo a distancia. Los pueblos 
han de disponer de los recursos y 
los medios básicos para que la gen-
te continúe viviendo en ellos, y para 
que puedan venir de fuera.

— ¿Y en vuestro entorno más próxi-
mo? ¿Habéis encontrado apoyo?

— La familia y las amigas han sido 
el principal apoyo. Nos ha faltado 
muchas veces la ayuda de institu-
ciones y entidades, pero con cons-
tancia hemos llegado hasta aquí. 
Valoramos especialmente el apoyo 
de nuestra madre, quien ha estado 
siempre y para todo: en el restau-
rante, el vivero, el campo... Y nues-
tro padre es quien nos lo enseñó 
todo de la trufa. En cuanto a las 
entidades locales, deberían insistir 
en el acompañamiento a los em-
prendedores jóvenes, trabajar en 
estrategias dirigidas a atraer gente 
con ganas de desarrollar proyectos.

— Al margen de los obstáculos ad-
ministrativos, alguna otra dificul-
tad encontraréis.

— El hecho de que Vistabella sea el 
pueblo más alto de todo el territorio 
valenciano comporta una dificul-
tad intrínseca. Trabajamos a 1.300 
metros de altitud y esto hace que 
a veces lleguemos a temperaturas 
muy por debajo de cero. Trabajar en 
sistemas de secano nos obliga a de-
pender exclusivamente del agua de 
lluvia, lo cual limita mucho las épo-
cas de siembra y de cosecha. Nunca 
podemos establecer campañas de 
más de cuatro meses de duración.

— ¿Y satisfacciones?

— En octubre pasado tuvimos el 
orgullo de ganar el primer premio 
de Innovación Agraria del Minis-
terio de Agricultura. Fue todo un 
reconocimiento, no solo a nuestra 
tarea, sino a la de todas las mujeres 
que trabajamos en el mundo rural 
y, especialmente, en los sistemas 
de secano. Además, la misma se-
mana supimos que nos daban el 
premio de la Escola de la Tardor, 
un encuentro ecofeminista y rural 
que se celebra en Morella. Nos hizo 
mucha ilusión, porque supone un 
reconocimiento en nuestro propio 
territorio. Y también en otoño tuvi-
mos la satisfacción de entrar, jun-
to con Mònica Cantallops y Soraya 
Catalán, a formar parte del consejo 
de la Asociación de Truficultores de 
Castellón, un hecho que ha signifi-
cado la renovación de un colectivo 
que, hasta ahora, estaba represen-
tado por hombres de más de 50 y 
60 años.
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Las hermanas Nerea y Rocío Moliner 
con Penyagolosa al fondo. 

En la página siguiente, Rocío en el 
laboratorio y en un selfie con un precioso 

ejemplar de trufa negra (fotos: V. L.).

http://www.vistabelladelmaestrat.es/es/content/mas-de-lalfori
https://foresttubercoop.wordpress.com/
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/videoteca/-/asset_publisher/w5S9xB91tP5M/content/agroforestal-de-penyagolosa?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_assetEntryId=362055935&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_redirect=https%3A%2F%2Fagroambient.gva.es%2Fca%2Fweb%2Fdesarrollo-rural%2Fvideoteca%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_assetEntryId%3D362055935
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/videoteca/-/asset_publisher/w5S9xB91tP5M/content/agroforestal-de-penyagolosa?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_assetEntryId=362055935&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_redirect=https%3A%2F%2Fagroambient.gva.es%2Fca%2Fweb%2Fdesarrollo-rural%2Fvideoteca%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_w5S9xB91tP5M_assetEntryId%3D362055935
https://organicsdesign.org/edlt/
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Los centros educativos, claves 
en la prevención y reducción 
del desperdicio alimentario «Empelts de 

la memòria»

CONSERVACIÓN DE VARIEDADES 
FRUTALES TRADICIONALES 

La conservación de las variedades 
frutales tradicionales (VFT) es de 
gran interés por la diversidad y sin-
gularidad de su información genéti-
ca, que las hace muy adaptables al 
cambio climático y útiles en la me-
jora genética (FAO 2010). Además, 
su recuperación ayuda a diversifi-
car los cultivos de zonas rurales y, 
por lo tanto, a su desarrollo (Pérez 
2014; Tierno et al. 2016). 

En la Comunidad Valenciana, el pri-
mer objetivo es conservar varieda-
des tradicionales de cultivos hortí-
colas en riesgo de erosión genética, 
y la conservación de la variabilidad 
genética de frutales se centra en la 
creación de bancos de germoplas-
ma como los de cítricos, caqui y nís-
pero, creados en el IVIA. Las accio-
nes de prospección, conservación y 
caracterización de variedades tradi-

Un tercio de todos los alimentos 
producidos en el mundo se pierde 
o se desperdicia, lo que equivale a 
1.300 millones de toneladas de ali-
mentos al año. Este desperdicio su-
pone un gran desafío global que está 
estrechamente relacionado con 
graves problemas socioambienta-
les a su vez interconectados, como 
el cambio climático, la contamina-
ción, la explotación y degradación 
de los ecosistemas, y las grandes 
desigualdades sociales. Impacta por 
tanto en las tres dimensiones de la 
sostenibilidad: la social, la ambiental 
y la económica. En consecuencia, la 
reducción del desperdicio alimen-
tario es un gran reto que debe ser 
atendido de manera urgente desde 
el prisma de la Sostenibilidad y que 
queda recogido en la meta 12.3 de 
la Agenda 2030. 

En este contexto, los centros edu-
cativos juegan un papel muy im-
portante, puesto que se calcula 
que en España suministran el 27% 
del total de comidas servidas por 
el servicio de restauración colec-
tiva. Por un lado, mediante la for-

cionales de otras especies frutícolas 
son escasas (Agost-Andreu 2019). 

Frente a la amenaza de desapari-
ción de esta rica diversidad, el pro-
yecto Empelts de la Memòria, de 
Connecta Natura, en colaboración 
con los Parques Naturales de la Se-
rra d’Espadà y la Tinença de Beni-
fassà, está localizando, recopilando 
y multiplicando árboles de VFT de 
las comarcas de Castellón, y revalo-
rizando el conocimiento tradicional 
asociado a estos cultivos. Para ello 
se está creando una colección de 
variedades de referencia —cerezos, 
albaricoqueros, perales, manzanos, 
higueras…—, al tiempo que la Xar-
xa de Guardianes de Varietats i Co-
neixements Tradicionals de les Co-
marques de Castelló colabora en la 
prospección, conservación y estu-
dio de estas variedades, plantando 

VFT con el fin de observar su res-
puesta en diferentes condiciones.
El proyecto está financiado por el 
programa H2020-Radiant y por la 
línea de ayudas para el fomento de 
la innovación tecnológica a través 
de fincas o explotaciones colabo-
radoras de la Generalitat Valenciana 
(Orden 28/2018).

mación, pueden contribuir a que la 
comunidad educativa —alumnado, 
profesorado y familias— adopte 
y promueva un modelo alimen-
tario más saludable y sostenible. 
Por el otro, pueden promover la 
prevención y reducción del des-
perdicio de alimentos a través de 
la visibilización, la sensibilización 
y la educación, fomentando un 
consumo más responsable de re-
cursos. Para lograrlo, es necesario 
conocer tanto sus fortalezas como 
sus necesidades y, de esta mane-
ra, diseñar herramientas y estrate-
gias que, alineadas con la Agenda 
2030 y el Plan de Sostenibilidad 
del centro, permitan aprovechar 
todas las oportunidades de cara a 
la consecución de este objetivo. 
En este sentido se trabaja desde la 
Facultad de Magisterio (Universitat 
de València), en colaboración con 
el IVIA y la Dirección General de 
la PAC (Consellería de Agricultura, 
Plan BonProfit), implicando al pro-
fesorado de Educación Infantil y 
Primaria, una implicación que pre-
tende hacerse extensiva al resto de 
la comunidad educativa.

El Plan BonProfit apuesta por estos 
trabajos con el convencimiento de que 
abordar el DA con la comunidad edu-
cativa permite avanzar en su preven-
ción y reducción. Hasta el momento:
1. Se ha cuantificado el DA originado en 
la comida en varios centros educativos. 
2. Se ha detectado necesidades y pun-
tos de interés en el profesorado de 
Educación Infantil y Primaria.
3. Se ha elaborado un dossier que re-
coge recursos para trabajar el DA en 
sus clases.
4. Se ha sensibilizado y formado al fu-
turo profesorado de Educación Infan-
til y Primaria (Facultad de Magisterio) 
para que incorpore en su docencia esta 
temática cuando llegue a sus aulas.
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Agost-Andreu, P. (2019). De antiguas raíces, 
nuevos frutos. Recuperación de variedades 
tradicionales de frutales de la Sierra de Es-
padán y análisis de su función económica y 
cultural durante el siglo XX. Máster oficial en 
Agroecología. Una mirada para la sustentabi-
lidad rural. Universidad de Córdoba.
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MODERNIZACIÓN EN LA 
COMUNIDAD DE REGANTES 
DE LLÍRIA

A fin de disminuir el coste energéti-
co y afrontar la escasez de recursos 
hídricos, la Comunidad de Regantes 
de Llíria ha emprendido un proyec-
to de modernización de su sistema 
de riego. La iniciativa consiste en 
la instalación, dentro de una balsa 
de riego, de paneles solares sobre 
una plataforma flotante. Su ejecu-
ción, que estará concluida en 2022, 
permitirá el aprovechamiento por 
parte de esta comunidad de ener-
gía renovable y limpia.

Instalación 
de bombeo 
solar flotante 
en una balsa 
de riego 

Como efecto añadido, gracias al 
diseño de la plataforma fotovoltai-
ca, los responsables del proyecto 
esperan mejoras notables por lo 
que respecta al consumo de agua, 
tanto cualitativamente, por la dis-
minución de algas, como cuanti-
tativamente, gracias a la reducción 
de pérdidas por evaporación, ya 
que disminuye la superficie sobre 
la que incide la radiación solar. En 
concreto, la actuación consiste en 
la instalación del parque solar foto-
voltaico flotante sobre una balsa de 
regulación para abastecer de ener-
gía solar a dos sondeos. La genera-
ción prevista de 1.113,44 MWh al año 
implica, al margen de una disminu-
ción de los costes energéticos, la 
reducción simultánea de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 
La instalación, sobre flotadores mo-
dulares encajables, consta de 2.520 
módulos fotovoltaicos con 869,407 
kWp de potencia instalada. Por su 
parte, las bombas son verticales 
sumergidas, de 255 kW. En la Co-
munidad de Regantes de Llíria con-

sideran indispensable esta iniciativa 
por cuanto contribuirá a reducir los 
costes de explotación y ayudará a 
los agricultores a rentabilizar su pro-
ducción en un momento en que el 
rendimiento de su actividad es muy 
bajo. Con un presupuesto cercano 
al millón y medio de euros, el pro-
yecto está siendo cofinanciado por 
la Generalitat Valenciana, el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural.

BUENAS PRÁCTICAS DEL PDR 2014-2020 
(ver p. 23 y 24)

ENLACE WEB

Realizada en un centro escolar de la 
ciudad de Valencia para visibilizar, sen-
sibilizar y educar al alumnado de 4º de 
Educación Primaria y al resto de la co-
munidad educativa sobre el desperdi-
cio alimentario (DA). 

>Autoras del artículo: 
Tatiana Pina. Facultad de Magisterio 
(Universitat de València)
Tatiana.Pina@uv.es
M. Ángeles Fernández-Zamudio. 
Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA)
fernandez_marzam@gva.es

>Autor del artículo: Pau Agost Andreu
pau.connecta@gmail.com

Información aportada por el Servicio 
de Regadíos y la Agencia Valenciana de 
Fomento y Garantía Agraria (AVFGA).

http://www.connectanatura.org
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/2018/12/10/28/
https://agroambient.gva.es/va/web/desarrollo-rural/pla-bon-profit
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/600
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/600
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/600
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/167963023/Pla+Bon+Profit.+Contra+el+desperdicio+alimentario.pdf/d300c243-93d0-42c2-9dbc-e84321f122d1?t=1554818288659
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/600
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/600
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/600
https://avfga.gva.es/documents/162830041/0/Buenas+pr%C3%A1cticas+PDR+CV_unido_compressed.pdf/8acf3911-9237-1022-ff29-159b0bd73f93?t=1654772628111
https://avfga.gva.es/documents/162830041/0/Buenas+pr%C3%A1cticas+PDR+CV_unido_compressed.pdf/8acf3911-9237-1022-ff29-159b0bd73f93?t=1654772628111
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En la semana del Día Internacional 
(29 de septiembre), el Centro Mun-
dial para la Alimentación Urbana 
Sostenible (CEMAS) y la Conselle-
ria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición 
Ecológica, para visualizar uno de 
los grandes retos a los que nos en-
frentamos en cuestiones alimenta-
rias y nutricionales —la reducción 
del desperdicio alimentario en todo 
el mundo—, organizan este evento 
con dos conferencias de especialis-
tas internacionales (FAO) y científi-
cos, además de mesas de discusión 
temáticas con la participación de di-
ferentes agentes.

AGENDA

AGEN
DA

Jornadas y cursos de 
formación especializada
En esta relación se muestran, agrupados por áreas temáticas, las jornadas 
y cursos programados para el segundo semestre de 2022. Se incluyen tan-
to las actividades presenciales como las semipresenciales y online. Cada 
una de las áreas temáticas está enlazada a una tabla que incluye informa-
ción básica sobre las diferentes actividades de formación —hay que hacer 
clic sobre cada área temática para acceder—.

Las actividades programadas están sujetas a posibles cambios. Cada una 
de las actividades se anunciará por las redes sociales, pero también por la 
newsletter. Para recibir por correo-e las novedades y actualizaciones de 
las actividades formativas:

El objetivo de esta jornada (requie-
re inscripción previa) es que sea un 
punto de encuentro anual entre la 
comercialización, la industria y la 
investigación y un foro de discusión 
entre los principales actores de la 
cadena de valor. Para ello se reali-
zará un análisis comercial y técnico 
de la campaña anterior y se presen-
tarán las previsiones y novedades 
comerciales en poscosecha para la 
próxima campaña citrícola.

La falta de mano de obra y el desa-
rrollo de una agricultura sostenible 
obligan a adaptar las nuevas tecno-
logías a la estructura y condiciones 
de nuestro campo. En esta jornada 
se mostrará cómo el uso de drones 
y maquinaria ligera robotizada nos 
abre las puertas a nuevas formas de 
trabajar respetando el medio am-
biente y la sostenibilidad.

El Servicio de Transferencia de Tec-
nología ha elaborado una metodo-
logía para la creación, desarrollo y 
validación de nuevas ideas y mo-
delos de negocio agroalimentarios 
para pequeños emprendedores. 
La metodología que se presen-
ta permite identificar, desarrollar y 
concretar de forma estructurada 
nuevas oportunidades de agrone-
gocios en el marco de los ODS y 
ligados al territorio.

Las técnicas experimentales, soste-
nibles e innovadoras desarrolladas 
a través de fincas colaboradoras ya 
son una realidad en el campo valen-
ciano. En ellas participan explotacio-
nes agrícolas que tejen una red de 
transferencia tecnológica y ponen 
en práctica estrategias sostenibles de 
adaptación a los efectos del cambio 
climático, de ahorro de energía y de 
reducción de la contaminación.

ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN Y 
TRANSFERENCIA

EVENTOS 
ESPECIALES

SUSCRÍBETE AQUÍ

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

AGROCOMPOSTAJE

CITRICULTURA

COMERCIALIZACIÓN AGRARIA

MUJER RURAL

EMPRENDIMIENTO AGRARIA

FRUTICULTURA

HIGIENE DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

HORTALIZAS

OLIVICULTURA

POLÍTICA AGRARIA COMÚN

GANADERÍA

VARIOS TEMAS

JORNADAS Y CURSOS

NUEVA OFERTA 
DE CURSOS ONLINE

I JORNADA POSCO-
SECHA DE CÍTRICOS

ROBÓTICA POR EL 
CAMPO VALENCIANO, 
UNA JORNADA 
DEMOSTRATIVA

PRESENTACIÓN DE 
LA METODOLOGÍA 
STT PARA EL 
EMPRENDIMIENTO 
AGROALIMENTARIO 
EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA

II JORNADA DE INNO-
VACIÓN TECNOLÓGICA 
A TRAVÉS DE FINCAS 
COLABORADORAS

CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE 
LA CONCIENCIACIÓN 
SOBRE LA PÉRDIDA Y 
EL DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS

CURSO BÁSICO DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Octubre-diciembre de 2022

Curso autoformativo* de 15 horas 
sobre los aspectos básicos de la 
producción vegetal ecológica: 
normativa, control, certificación 
y conversión; suelo y fertilización; 
biodiversidad y sanidad vegetal. 

CURSO BÁSICO DE GANADERÍA 
ECOLÓGICA
Octubre-diciembre de 2022

Curso autoformativo* de 15 horas 
sobre los aspectos básicos de la 
producción animal ecológica: 
normativa, control, certificación 
y conversión; reproducción, 
alimentación, sanidad, prácticas 
pecuarias y bienestar animal. 

INTRODUCCIÓN A LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 
(13ª EDICIÓN)
Septiembre-octubre de 2022

Curso tutorizado de 45 
horas. Aunque se trata de la 
decimotercera edición del curso, 
en esta nueva edición se han 
realizado profundos cambios en 
los contenidos para adecuarlos al 
Reglamento (UE) 2018/848 (y la 
normativa relacionada) al tiempo 
que se han ampliado conceptos y 
mejorado algunos contenidos. 

* Los cursos autoformativos están 
abiertos durante varios meses 
para que el alumnado se matricule 
en cualquier momento y se 
pueda descargar el diploma una 
vez que haya superado el curso 
correspondiente.

15 de septiembre
IVIA-Moncada (salón de actos)

20 de septiembre
IVIA-Moncada (salón de actos)

26 de septiembre
València (Caixa Forum)

27 de septiembre
EEA-Carcaixent

4 de octubre (EEA-Elx) 
6 de octubre (EEA-Llutxent) 
18 de octubre (STT-Moncada-IVIA) 
20 de octubre (OCA-Requena) 
25 de octubre (EEA-Vila-real).

Esta actividad pretende dar a cono-
cer las herramientas desarrolladas 
dentro del proyecto Agrocompost: 
calculadora, mapas de biomasa, re-
cetas de agrocompostaje sectori-
zadas… Y, a la vez, informar sobre la 
nueva Orden 4/2022 que regula el 
agrocompostaje de proximidad en 
la Comunitat Valenciana. Concluye 
con una mesa redonda de actores 
de los proyectos piloto de cada 
provincia para conocer e intercam-
biar sus experiencias de éxito.

CIRCULARIZANDO 
LA COMUNITAT 
VALENCIANA DESDE 
EL TERRITORIO
22 de septiembre (EEA-Elx) 
19 de octubre (EEA-Carcaixent)

SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (clic al enlace)

EXPERIMENTAMOS, INNOVAMOS Y TRANSFERIMOS

PLAN ANUAL DE EXPERIMENTACIÓN 2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaV6KPxJc7EAS3DpHzxwDyK9-vimEnIOBGuZGnmpPb8ZlmdA/viewform
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/subscribete-a-novedades
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/subscribete-a-novedades
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/175185917/AGRICULTURA+ECOL%C3%93GICA.pdf/4896a429-df71-520a-20a3-586711cedf87?t=1646829455472
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/175185917/AGROCOMPOSTAJE.pdf/d1ef3f58-f202-12ee-9a2b-3986e2b36986?t=1646829455855
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/175185917/CITRICULTURA.pdf/fae56d50-4ad1-bc18-bbaf-17f5f27fb789?t=1646829456278
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/175185917/COMERCIALZACI%C3%93N+AGRARIA.pdf/44593152-d934-44be-3ef2-bed8c5563066?t=1646829456609
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/175185917/MUJER+RURAL.pdf/0eddfa6d-3f71-4423-1bf7-3ea3b500eee2?t=1646829458052
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/175185917/EMPRENDIMIENTO+AGRARIO.pdf/db4de257-bf39-5ba7-9c67-b7d31e7c055d?t=1646829456816
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/175185917/FRUTICULTURA.pdf/f54a8acb-9a71-3350-f046-1e25b532438a?t=1646829457074
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/175185917/HIGIENE+DE+LA+PRODUCCI%C3%93N+AGRARIA.pdf/d421f9da-1a38-45a2-78eb-0aab3190294e?t=1646829457586
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/175185917/HORTALIZAS.pdf/5078f059-7570-7232-679d-4112aa1509f3?t=1646829457837
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/175185917/OLIVICULTURA.pdf/8726cd3b-fe1a-b305-5e80-89326f1cae51?t=1646829458355
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/175185917/POL%C3%8DTICA+AGRARIA+COMUN.pdf/ff7ba406-b46c-39d9-5fce-91f85411c242?t=1646829458562
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/175185917/GANADER%C3%8DA.pdf/e8d3e912-dcb1-cb6f-d8c2-45a359576294?t=1646829457354
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/175185917/VARIOS+TEMAS.pdf/e1582e0b-ba2e-0a2b-e19a-893bc886e962?t=1646829458792
https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/experimentacio-agraria
https://agroambient.gva.es/documents/163228750/174907832/Pla+Anual+2022+cast+.pdf/2ca3ebbe-5fd6-a62c-e4c9-9a5e3bc85af3?t=1658746309328



