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Situación actual
de la
Agricultura
de Conservaeión

Por: Armando Martínez Vilela, Emilio J. González Sánchez, Antonio E. Holgado Cabrera(`)

1. INTRODUCCION: ^(^UÉ ES LA
AGRICULTURA DE CONSERVA-
CION?

La agricultura de conservación com-
prende una serie de técnicas que tienen
como objetivo fundamental conservar,
mejorar y hacer un uso más eficiente de
los recursos naturales, mediante un
manejo integrado del suelo, el agua, ]os
agentes biológicos y los "inputs" exter-
nos (FAO, 2001). Se trata pues, de con-
seguir una agricultura sostenible en el
tiempo, sin degradar los recursos natu-
rales, pero sin renunciar a mantener
los actuales niveles de producción.

La agricultura de conservación man-
tiene una cubierta orgánica permanen-
te o semi-permanente sobre el suelo.
Esta cubierta puede estar constituida
por vegetación viva o por restos vegeta-
les muertos. Su función es proteger físi-
camente el suelo de la lluvia, el viento y
el sol, además de proporcionar alimen-
to a la fauna del suelo (lombrices.J. El
laboreo antes conseguido mediante
aperos lo realizan ahora estos organis-
mos del suelo.

1.1. Agricultura de conservación
en cultivos herbáceos: laboreo de
conservación

Los rastrojos del cultivo se dejan so-
bre la superficie del suelo, eliminándo-
se su quema y aquellas labores que en-
tierran gran cantidad de residuos, es-
pecialmente las de volteo como la ver-

(^^) Federación Europea Agricultura de Conser-
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tedera y el arado de discos. De esta for-
ma se reduce la mineralización y se ele-
van los niveles de materia orgánica.
Con este fin, se han puesto a punto des-
de la década de los 30 diversas técnicas
adaptadas a distintas condiciones de
suelo, clima y cultivo como la siembra
directa, el laboreo mínimo y el laboreo
en caballones.

1.2. Cultivos leñosos y explotacio-
nes forestales

Para los cultivos perc^nncs se hun dc^-
sarrollado igualmente una serie dc^ t^^c-
nicas cuyo objetivo final cs quc c^l sucl^i
permanezca cubierto y/ o inaltc^rado ^i
lo la^go del año. Un ejemplo e^s cl sistc^-
ma de Cubiei-tas vegetales quc^ consistc
en establecer franjas de vegc^tación, c^s-
pontánea o se.mbrad^3, cn las calles en-
tre el cultivo. Estas cubic:rtas son se^g^i-
das, mecánicamentc, quimicamente o
con ganado, a finalc^s dt: invicrno/ prin-
cipios de primavera, antes de qu^^ em-
piecen a competir con el cultivo, d^^j.ín-
dose los rastrojos sobre c I suc^lo.

2. INICIOS DE LA AGRICULTURA
DE CONSERVACION: EL PROBLE-
MA DE LA DEGRADACION DE LOS
SUELOS

A^mque el proceso de^ la e^rosi^ín ha tc^-
nido lugar a lo largo de toda la historia
de la agriculttu'a, se ha intensificado
considerablemente ^^^n la scgunda mi-
tad del siglo XX, i^wldamc^ntalmcntc^

COmO COriSCCUCIICla de Un labO1'e0 excl`-
sivo que deja cl suelo desmenuzado,
más susceptible al arrastrc^ y sin nin-
guna protección frente ^^ los ^igentc^s
causantes de la crosión ( las gotas d^^
lluvia, cl ag-ua de escon•entí<z y el vien-
to).

La erosión tiene un cíi^cto dram.íLico
sobre la capacidad productiva dc^ lo;;
suelos al originar la pérdida dc sus ho-
rizontes más superficialcs que son los
más f^rtiles, pudiendo, en estado av^in-
zado, conducir a una inutilización d^^l
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mismo para tareas agrícolas. Sólo en
los últimos cuarenta años se estima
que se ha perdido por este proceso un
tercio de la tierra arable mundial y con-
tinúan perdiéndose buenas tierras
para la agricultura a un ritmo dc 10
millones de hectáreas al año, superficie
equivalente a la cosechada de cultivos
herbáceos en l+apaña.

Ya a linales de los años 30 en EELTCT,
que sufi-ió por esta época graves proce-
sos de erosión eólica que rnotivaron las
famosas tormentas de polvo, comc;nzó
la búsqueda de técnicas que permitie-
ran una reducción de la erosión al tiem-
po que f•ueran económicamente via-
bles. De esta forma surl,rió el concepto
de laboreo de conservación hace ya 70
años. La falta de control de las malas
hierbas y la ausencia de una maquina-
ria adecuada para la siembra sin labo-
reo previo, motivaron que en aquellos
años los esfuerzos se desviarán más
hacia el mínimo laboreo.

cidas), reduccicín de los precios de los
productos ag ►•ícolas, lel,rislación y pro-
^,n•amas de promoción, mayor concien-
ciación ambiental, constitución de aso-
ciaciones promotoras, el secuestl•o de
carbono en el suelo mitigando el efecto
invernadero, etc.

4. AGRICULTURA DE CONSERVA-
CION EN LA UNION EUROPEA

La introducción de estas técnicas en
los países de la UE ha sido más lenta
que en los anteriormente reseñados.

Sin embargo, se han realizado en to-
dos ellos numerosos ensayos de campo
adaptados a las diversas condiciones
locales (suelos, climatología ,y rotacio-

nes de cultivos habituales) que han de-
mostrado la viabilidad de la siembra
directa en la mayor parte de la superfi-
cie agrícola europea. A pesar de ello en
una encuesta realizada entre técnicos,v
agric^iltores de Europa Occidental, se
le preguntaba a los a^-icultores por las
principales razones para no usar labo-
reo de conservación. Más de tm 70^i^
contestaba la falta de apoyo técnico, un
55^/ la disminución de ^•endimientos y
un 40^/ la falta de resultados cicntífi-
cos (Tebr-iigge, 1997). Se hace pues ne-
cesaria una mayor labor de difŭsión de
los numerosos resultados ya obtenidos
y de extensión.

Recienteanente se han creado asocia-

3. LA REVOLUCION MUNDIAL DE
LA SIEMBRA DIRECTA

Comenzó hace unos 25 años con una
serie de a^,n•icultores pioneros y de in-
vestigadores que poco a poco consiguie-
ron poner a p^mto esta técnica en sus
diversos aspectos: control de malas
hierbas, maquinaria, rotaciones de cul-
tivos, etc. Así se fue preparando el ca-
mino para que a finales de los años 80
se produjera la gran expansión de la
siembra directa. A partir de entonces
se ba producido una rápida evolución
con un incremento de la superficie a ni-
vel mundial cercano al 6007^ (ver figu-
ra 1) en los últimos 10 años.

Esta expansión se ha producido fun-
damentalmente en 3 grandes zonas:
América dcl Norte (Estados Unidos,
Canadá y México), América de Sur
l Brasil, Argentina y Paraguay) y Aus-
tralia. Especialmente espectacular ha
sido la evolución en Brasil y Argentina
donde en tan solo 8 años se ha pasado
de 1 millón de hectáreas a 11 millones,
representando actualmente el 46'% de
la superficie ag ►-ícola argentina (Truc-
co, 2001). Además, en esta zona la
siembra directa es pr2cticamente la
única tecnología de agricultura de con-
servación aplicada.

Aunque las razones que han motiva-
do esta importante introducción difie-
ren en cada una de las zonas, se pueden
apreciar una serie de factores comunes
que la han f^ivorecido, como son la me-
jora de la técnica, (seinbradoras, hc:rbi-

Fuente: Hebblethwaite, Revista Plantio Direto, CTIC, AA-
PRESID, CAAl'AS, Derpsch, FAO
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ciones en diversos países como Alema-
nia, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia,
España, Francia, Grecia, Italia, Portu-
gal, Suiza o Reino Unido (ver ilustra-
ción), con el objeto de fomentar la
transferencia de tecnología y la adap-
tación a las diferentes condiciones de
cada país, y de esta forma potenciar el
desarrollo de estas técnicas de forma
similar a como sucedió en América. La
actuación de estas asociaciones se coor-
dina a través de la Federación Europea
de Agricultura de Conservación
(ECAF).

5. SITUACION DE LA AGRICULTU-
RA DE CONSERVACION EN ESPA-
ÑA

España es, por una serie de factores
intrínsecos, uno de los países en que las
técnicas de agricultura de conserva-
ción pueden aportar mayores benefi-

Fig. 2. Estimación de la evolución de la superficie bajo
agricultura de conservación en cultivos herbáceos en

España. (Año 95: año de extrema sequía). La proporción
en Siembra Directa sería de un 25% ( unas 250.000 ha).
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cios: topográficas y edafológicas favorecen acentuados en las últimas década^ por
Nuestras condiciones climatológicas, enorme^mente los procesos erosivos, el laboreo intensivo. Má^ de ^^0` ^ del
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suelo a^rario tiene un riesgo de erosión
medio a alto, cifra que en algunas re-
i,riones alcanza e170°10.

Escasez del recurso agua y gran va-
riabilidad interanual. El agua es, sin
duda, el factor limitante de la produc-
ción en muchas zonas agrícolas espa-
ñolas.

New tech .
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dos.

A pesar de ello, y como sucede en el
resto de los países europeos, en España
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lentamente que en América (Fi^ira 2),
aunque el ritmo de crecimiento ha au-
mentado en los últimos años. Aunque
no existe un censo nacional de la super-
ficie bajo estas técnicas, estimaciones
en cultivos herbáceos a partir del área
tratada con herbicidas no residuales
antes de la siembra, la sitúan alrede-
dor de 1.100.000 de hectáreas. La ma-
yor aplicación corresponde a cereales
de invierno (cebada, trigo) con unas
700.000 ha, seguido de girasol con unas
200.000 ha y maíz con 50.000 ha. Ac-
tualmente se está extendiendo en otros
cultivos como colza, guisante, garban-
zo, remolacha, lino, algodón, etc. Tam-
bién está experimentando gran aug^e
en maíz forrajero y en praderas por el
ahorro de tiempo que supone y la iua-
yor oportunidad de siembra. En cuanto
a cultivos leñosos, el sistema de cubier-
tas vegetales se está difiuldiendo en el
olivar. Igualmente este sistema se está
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aplicando en otros frutales como cítri-
cos, peral, melocotonero y en la vid, así
como en sistemas fórestales: eucalipto,
dehesas, repoblaciones forestales.

6. LEGISLACION Y AGRICULTURA
DE CONSERVACION

En la Agenda 2.000 y posteriores re-
glamentos que la desarrollan en mate-
ria de desarrollo rural (Reglamentos
1257/99 y 1750/99), aparece por prime-
ra vez la protección del medio ambien-
te como uno de los objetivos fundamen-
tales de la PAC. En estos documentos
se expresa la necesidad de una mayor
integración de las cuestiones medio-
ambientales en las OCM, apareciendo
propuestas de supeditar los pagos di-
rectos (que por otra parte son cada vez
de mayor importancia) a una serie de
condiciones medioambientales (Regla-
mento 1259/99), de una forma parecida
a lo que ya se hizo en EEUU hace 13
años.

E1 Real Decreto 4/2001 establece
como una de las nueve actuaciones ob-
jeto de ayuda la lucha contra la erosión

en medios frágiles. En dicha medida se
fijan ayudas de 22.000 ptas/ha para el
establecimiento de cubiertas vegetales
en cultivos leñosos y de 9.000 ptas/ha
para los sistemas de mínimo laboreo y
siembra directa en cultivos herbáceos.

7. ACTUACIONES NECESARIAS
PARA POTENCIAR LA EXPANSION
DE LA AGRICULTURA DE CON-
SERVACION EN ESPAÑA

Aparte de la inclusión de la agricul-
tura de conservación en las medidas
agro-ambientales, ya comentada, se
precisan una serie de actuaciones con
el objeto de favorecer una mayor im-
plantación de estas técnicas en Espa-
ña, de manera similar a como ha suce-
dido en otros países. Entre ellas pode-
mos citar las siguientes:

l. Concienciación de la opinión públi-
ca sobre el problema de la erosión

2. Concienciación al sector agrario
sobre los beneficios agronómicos, me-
dioambientales y económicos de la
agricultura de conservación.

3. Transfe^rencia de tecnología. Lubor
de extensión y de ayuda directa ^il agri-
cultor en sus primeros pasos.

4. Promoción de asociaciones dc^ agri-
cultura de conservación.

5. Continuación de la labor de invc^s-
tigación.

6. Acceso a la maquinaria necesaria.
Las nucvas máquinas puedeu ser has-
ta 10 veces más caras que las utilizad<is
en los sisternas convencionalc^s.

Ninguna de estas estrategias por sí
sola podrá prornover la extensión dc las
técnicas de agricultura de conserva-
ción. Las ayudas agro-ambicntales
pueden suponer una aceleración en la
implantación de las técnicas de agricul-
tura de conservación a corto plazo, ul
ayudar a superar los reticencias inicia-
les. Pero deben ser otros factores como
los beneficios intrínsecos de las técni-
cas (agronómicos, medioambientales y
económicos) y el respaldo dcl resto dc la
sociedad a los mismos (vía nuiyor valo-
ración de los productosl los que final-
mente debc:n promover el desarrollo y
mxntenimicnto de las mismas.

Novedad de nuestra Editorial

Lós ANALISIS SENSORIALYCATA DE LOS ^ROs^
VINOS DE ESPANA

Autores: Unión Española de Catadores
Coordinador. José Casal del Rey Barreiro
Colaboración: Fundación para la Cultura del vno
356 págs. a color. 4.800 pta. Editorial Agrícola Española, S.A. Madrid, 2001

Análisis sensorial y cata de los vinos de España va dirigido a todas aquellas personas que se interesan por el
vino y que desean ampliar sus conocimientos sobre el producto. La publicación de la obra, promovida por la
Unión Española de Catadores, es el resultado de la nutrida experiencia de un grupo de profesionales del
sector que han desarrollado parte de su actividad en el ámbito de la docencia. Su enfoque es eminentemente
práctico ya que intenta acercar al lector al conocimiento del vino desde la óptica de la cata incidiendo en los
aspectos más importantes para su correcto desarrollo.

A través de sus diferentes capítulos, el lector, enófilo o profesional, encontrará respuesta a todas las
preguntas que se plantea cuando analiza el vino desde un punto de vista sensorial u organoléptico: cómo
funcionan nuestros sentidos, finalidad y uso del análisis sensorial como instrumento de medida de las
sensaciones provocadas por el vino, organización material de la cata, sentidos utilizados en la misma, etc...
También podrá completar su conocimiento del sector vitivinícola español gracias al estudio de la elaboración

de los distintos vinos que se producen en nuestro país y del extraordinario patrimonio vegetal que encierra representado por la multitud de
variedades de vid, que todavía hoy se cultivan. Finalmente, se familiarizará con las distintas zonas productoras y los vinos que en ellas se
elaboran a través de una infinidad de ejemplos prácticos que le permitirán comprender el pasado y presente de nuestros vinos.
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