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España, prácticamente todo el territorio espa
ñol -excepción hecha del suroeste peninsular- fue 
azotada hace un mes por una sucesión de tempo
rales de lluvia y nieve, temporales que han servido 
para rellenar los embalses y recargar los acuíferos. 
Es decir, para almacenar un agua que será funda
mental en tiempos que, con seguridad, vendrán 
más secos. Es cierto también, que estos tempora
les están produciendo pérdidas humanas -las más 
serias e irreparables- y, por supuesto, pérdidas 
económicas. Sin embargo, cualquier ciudadano 
valorará positivamente estas duras condiciones cli
matológicas si advierte que aseguran el futuro 
agrícola al menos durante un año. Claro, que si el 
agricultor es alicantino, almeriense o murciano, la 
situación no resultaría tan evidente.

Sin embargo, esta circustancial situación de 
abundancia hídrica no debe 
hacer olvidar que España está 
en zona de clima seco, de 
situaciones climatológicas 
extremas, y que -por lo tanto- 
la regulación hídrica es una 
asignatura a estudiar de mane
ra inmediata. Y hay que 
hacerlo, tanto para prevenir 
situaciones de sequía y déficit 
de agua, como para evitar el 
despilfarro y, sobre todo, des
gracias y pérdidas económicas 
que son consecuencia de las 
crecidas de ríos deficiente
mente regulados o sin 
regulación.

Sería, por tanto, de pri

HABLAR 
del agua y 

los regadíos
mordial importancia (y una campaña electoral 
puede ser la base para sentar posiciones), un 
debate nacional sobre el agua en España, debate 
que debe buscar, no la confrontación de posicio
nes, sino la consecución de un consenso que 
asegure una política hidráulica perdurable, definida 
al margen de los posiciones políticas o geográficas, 
y que pueda ser aplicada por cualquier gobierno, 
sea del color político que sea.

El futuro hidráulico de España, aparte de estar 
basado en una serie de principios ambientales, 
sociales y económicos, debe fundamentarse en la 
solidandad intersectorial e interregional. Si es cier
to que no deben realizarse actuaciones 
económicas con alta demanda de agua en zonas 
geográficas con déficit hídrico estructural y serio, 
también lo es que para un país como España sería 
un despilfarro económico que áreas como el 
sureste peninsular -con un clima que permite pro
ducciones agrícolas de alto valor añadido y de 
clara vocación exportadora- vieran coartado su 
futuro económico por una concepción excesiva
mente conservacionista de la política hidráulica, 
que impide trasvasar agua de cuencas estructural
mente excedentarias a otras deficitarias, pero con 
condiciones agronómicas favorables para la pro
ducción.

Hace un mes escaso, precisamente en Vallado- 
lid, Luis Atienza y la mayoría de los consejeros de 
Agricultura de las Comunidades Autónomas dije
ron haber llegado a un consenso sobre el Plan 
Nacional de Regadíos presentado por el MAPA.

En este consenso quedó pendiente “solamente" 
la discusión de la financiación de dicho Plan, cuyo 
coste asciende a 590.000 millones de pesetas, 
dinero destinado -fundamentalmente- a la moder
nización de 1.200.000 hectáreas en los próximos 
diez años.

En principio esta puede ser considerada una 
buena noticia, así como también lo es que el con
sejero gallego asegurase que "si el Partido Popular 
gana las elecciones del día tres de marzo, manten
drá los criterios fijados en dicho plan". Son buenas 
noticias, ya que un Plan de esta envergadura y de 
esta importancia para una agricultura con déficit 
hídrico y estructural -paliado coyunturalmente por 
las últimas y abundantes lluvias-, no puede ser un 
Plan de partido o de gobierno.

Sin embargo, la financia
ción de dicho Plan está 
todavía en el aire. Y, como es 
fácil de comprender, no es 
una cuestión menor. Llegara 
un acuerdo sobre un plan de 
financiación de la política de 
regadíos para los próximos 
diez años y asegurar las parti
das presupuestarias para su 
ejecución, es la única manera 
de asegurar que el mismo va 
a ser ejecutado. Ejemplos 
anteriores, como el de finan
ciación de la LOGSE, que está 
teniendo serias dificultades 
para su implantación definitiva 
por falta de asignación presu
puestaria, ponen de 

manifiesto lo imprescindible que resulta el plan 
financiero de políticas de Estado para que las mis
mas se lleven a la práctica, más allá de los cambios 
de gobiernos y de partidos gobernantes.

Pero no solamente es necesario el consenso 
sobre el plan de financiación (que provoca serias 
dudas entre algunos consejeros, como el de Casti
lla y León), existen otros aspectos fundamentales, 
como el precio del agua, que se encuentran aún 
en el aire. Y este es un tema de capital importan
cia, ya que alteraciones en su precio, sin que 
previamente se hayan estudiado con todo el sec
tor, pueden variar seriamente los costes de 
producción agrícola. Hay que tener en cuenta que 
la agricultura española más rentable, fijadora de 
empleo, competitiva y con mayor proyección 
exportadora es altamente dependiente del agua 
y, en sus costes de producción, el precio de ésta 
es un factor de los que más se ponderan. El caso 
de la remolacha es significativo, ya que en Castilla 
y León, y a partir de un determinado precio del 
agua, este cultivo deja de ser rentable.

No obstante, dadas las fechas electorales en 
las que nos encontramos, estos temas, incluida la 
solidaridad entre cuencas, es decir, los trasvases, 
son planteamientos que deberá abordar el 
Gobierno legitimado por las urnas el próximo tres 
de marzo.

Jo s é  Ramó n  Mb^d o za  
Dir ec t o r  d e  CoMUNicAaoNEs Ag r ar ias

CON LA NUEVA MAYORÍA
Lox expunolcs hilemos id opununidud <h elegir im gobierno honrado

José M- Aznar
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LAUDE BLANCO DE ANA

En el Plan de Directrices de 
la cuenca del Duero se recoge un 
inventario de los recursos hídricos 
(superficiales y subterrá
neos) y las previsiones de 
consumos hasta el año 2002 
y hasta el 2012, se plantea 
también la necesidad de 
reutilizar el agua, de mejo
rar su calidad, luchar con
tra la contaminación y 
garantizar la participación 
de los usuarios en la ges
tión.

La parte más llamativa 
de ese plan son las grandes 
obras, los embalses y tras
vases, que supondrán unas 
inversiones de un billón de 
pesetas hasta el año 2012, 
según las previsiones del 
presidente de la Confede
ración Hidrográfica del 
Duero, José María de la 
Guía. En total está previs
ta la construcción de 13 em
balses (Duerna, Eria, 
cabeceras del Arlanza y el 
Duero, Lastraas, Torrei- 
glesias, Irueña, Cea, Val- 
deraduey, etc.) para 
abastecimiento a poblaciones, re
gadíos, producción hidroeléctri
ca y mantenimiento de caudales 
ecológicos.

La construcción de un embalse 
suele provocar el rechazo gene
ralizado de los grupos ecologis- 
las y el anuncio de esas 13 obras 
uiultiplicó las críticas. La Coor
dinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA) di

que el plan de la cuenca del 
Duero es «un listado de embal
as que no sirve para nada» y la 
federación Ecologista de Castilla 
y León lo calificó de «plan de 
°bras hidráulicas que responde 
a lritereses políticos y de empre
Sas constructoras».

Según el acuerdo adoptado
______ , por el Consejo Regional dd Agua

La visión de los regantes qi? en los próximos años se realizarán 
^pletamente distinta y sus crí- * 1
llcas al plan de directrices se di- 
bgieron al abandono de proyectos 
c°mo Omaña y Vidrieros, dos 
enibalses cuya construcción se 
Paralizó por su elevado impacto 
^biental.

El presidente de la CHD ase-

• Los regadíos 

absorben ei 93 

por ciento del 

consumo de 

agua en la re

gión y las in

dustrias, el 1,1 

por ciento.

• El plan direc

tor de la cuen

ca del Duero 

prevé inversio

nes de medio 

billón hasta el 

2012.

gura no entender las posturas de 
oposición o defensa de los em
balses «porque sí. Hay que saber 
en cada caso de qué se habla, pa
ra qué se construye y dónde. En 

el curso bajo del Due
ro, por ejemplo, no se 
pueden hacer embal
ses pero sí se debe ha
cer Castrovido, que 
permitirá regular las 
avenidas del Arlanza». 

Pese a la polémica, 
De la Guía subraya 
que el plan de direc
trices fue aprobado 
por unanimidad en el 
Consejo Regional del 
Agua «porque había 
acuerdo en los ejes 
fundamentales: am
pliación de regadíos, 
modernización de es
tructuras, depuración 
de las aguas, lucha 
contra la erosión y su
ficiencia de recursos». 
En el Consejo Regio
nal del Agua están re
presentados la 
Administración cen
tral, la Junta de Cas
tilla y León, las 

comunidades de regantes, las em
presas hidroeléctricas, los ayun
tamientos.

ALGO MAS QUE EMBALSES
La desigual distribución de 

los recursos en la cuenca del 
Duero hace necesario acometer 
una serie de infraestructuras 
complementarias a los embal
ses, como trasvases o actuacio
nes para recargar acuíferos. «Hay 
que rentabilizar nuestros re
cursos y resolver los problemas 
intemos», que son especialmente 
graves en la margen izquierda 
del Duero.

trasvases éntrela cinco subcuen
cas del Duero, dcÍPorma al Esla,

Valderaduey, 
Grande-Cárrión, Adaja-Zapar 
dieí, Tormes-Guareña, Duer- 
na-Argañoso, Esla-Páramo Bajo 
y Esla-Carrión. Estos dos últi
mos son las alternativas a los em-

balses de Omaña y Vidrieros, en 
las provincias de León y Falen
cia, respectivamente.

La conexión entre las sub
cuencas es una cuestión en la que, 
según De la Guía, es necesario 
seguir avanzando porque permi
tirá aprovechar mejor los recursos 
en una zona en la que d agua se 
concentra en muy pocos puntos 
mientras que otros padecen ca
rencias.

Pese a esas carencias d presi
dente de la CHD subraya que los 
problemas de abastecimiento a 
poblaciones «son muy puntuales. 
De hecho la mayoría de los ná
deos medianos que reciben agua 
con camiones cisterna no son de 
la cuenca dd Duero sino del Ta
jo o dd Ebro».

EVOLUCION DEL CONSUMO
En la cuenca del Duero se 

consumen anualmente 3.860 hec- 
tómetros cúbicos de los cuales 
el 93 por ciento es absorbido por 
los regadíos (3.603 hectómetros 
cúbicos), otros 214 se destinan 
a abastecimiento a poblaciones 
y 43 a las industrias -azucareras 
y Fasa-Renault son las princi
pales consumidoras de este gru
po-.

Las previsiones sobre la evo
lución de la población y de la ac
tividad productiva de Castilla y 
León hasta d 2002 y d 2012 ha
cen pensar que las demandas de 
agua se incrementarán, funda
mentalmente, por la expansión 
de los regadíos -la Junta quiere 
aumentar la superficie regable en 
300.000 hectáreas en los próxi
mos 30 años-.

Así, el Plan de Directrices del 
Duero prevé que en el 2002 se 
destinen al regadío 4.339 hectó-1 
metros cúbicos anuales. 243 al' 
abastecimiento urbano, mieritras 
que se mantendrán los actuales 
43 hectómetros cúbicos para la 
industria. 1

Los expertos afirman que es 
tos consumos están garantizados 
incluso aunque se realicen tras
vases a otras cuencas, como la dd 
Tajo y la cuenca Ñoíte, ya. que 
los «recursos del Duero» suman 
12.000 hectómetros cúbic^M 
su tramo final.

n¡<osalizar
La sequía de los últimos 
años, paliada 
bruscamente a finales 
del pasado año, ha 
generado una 
preocupación inusitada 
por la gestión, el 
ahorro, la 
racionalización del 
agua. Organismos como 
la ONU advierten que el 
agua, mejor dicho, la 
falta de ella, provocará 
guerras en las zonas 
más necesitadas.
En Castilla y León no se 
ha llegada a ese 
extremo pero la gestión 
es algo que preocupa a 
las administraciones 

urbano, hidroeléctricas, 
aguas 
mineromedicinales y 
termales y acuicultura-, 
la armonía 
medioambiental en la 
gestión del agua y la 
administración de ese
recurso.
En el capítulo dedicado 
a la armonía 
medioambiental los 
grupos de trabajo 
abordarán la 
repercusión de los

públicas y a las 
OJ empresas. Buscar 

soluciones a ios 
problemas actuales es 

Q el objetivo del I 
(I) Congreso Regional del 
(y Agua que se celebrará 
Sw en Vailadolid del I i al 
euo 13 de junio de 1996 

bajo el lema «El agua, 
un bien escaso».
En este encuentro, 
organizado por la 
Consejería de Medio

embalses en el entorno, 
el uso social de los 
escenarios fluviales, el 
impacto de la sequía, 
calidad de las aguas y 
caudales ecológicos y la 
reutilización del agua. 
En la tercera jornada de 
expondrán las 
ponencias dedicadas a 
trasvases, 
administración 
institucional del agua y 
su régimen económico- 
financiero y la 
conversión del río 
Duero en Douro. 
«El agua como 
condicionante del

Ambiente, la 
Confederación del 
Duero e Iberdrola, se 
discutirá sobre los 
problemas derivados 
del consumo (humano, 
industrial, agrícola, de 
ocio) y se buscarán 
fórmulas para mejorar 
la gestión.
El Congreso se ha 
estructurado en tomo a 
tres jomadas de debate 
sobre las perspectivas 
de los usuarios del agua 
-regadíos, consumo

desarrollo sostenido» es 
el título de la 
conferencia inaugural, 
que será pronunciada 
por el presidente del 
Club de Roma, 
Ricardo Diez 
Hocheitner.
El periodista Manuel 
Tobaría hablará de la 
evolución climática 
y un responsable de 
Iberdrola disertará 
sobre «Recursos 
hídricos y cambio 
climático».

M.C.D. 2022
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Si bien ha habido pér d idas , EL BALANCE DEL ULTIMO
TEMPORAL HA TENIDO UNA LECTURA POSITIVA

E,apR
El agua ha 
batido récords 
de ausencia y 
abundancia. 
La espera a 
los camiones- 
cisterna, el 
goteo gue 
vaciaba los 
pantanos y las 

primeras 
restricciones 
domésticas 
han guedado 
en el olvido, al 
menos de 
momento. Tras 
más de treinta 
días de lluvia y 

nieve 
implacables, 
el agua gue 
tradicional
mente se 
precipita a 
estas alturas 
del invierno se 
ha multiplicado 

por cuatro. 
Los 
antecedentes 
de este 
Fenómeno se 

remontan 
muchos años 
atrás.

. ------- is lluviastorrenci
GUILLERMO ARCE

Aligerada la presión de las nu
bes, los técnicos y las calculadoras 
se han puesto en marcha para el 
recuento de daños. El sentir gene
ralizado de las diferentes adminis
traciones que trabajan en la región 
es optimista: en cierta medida, com
pensan los 16.000 millones de pe
setas estimados en pérdidas con 
los 426 litros por metro cuadrado 
-14 diarios- que como media han 
caído durante diciembre y enero 
en la Comunidad y que han deste
rrado oficialmente una sequía que 
ya duraba seis años.

Para refrendar esta valoración 
sirva como ejemplo que, durante el 
pasado mes de noviembre, en Cas
tilla y León había más de cien mu
nicipios -una población superior a 
las 30.000 personas- pendientes 
del camión-cisterna; los pantanos 
rozaban sólo el 18% de su capa
cidad de embalse; Salamanca te
nía cortada el agua de sus fuentes 
y restringido el riego de sus jardi
nes y Avila sufría cortes de agua 
de doce de la noche a siete de la 
mañana, que felizmente terminaron 
con las Navidades.

Con estos antecedentes no ex
traña el optimismo, pese a los ríos 
desbocados, carreteras sumergidas, 
viviendas y ermitas desmoronadas 
como azucarillos o al exceso de tra
bajo en los parques de bomberos. 
Los 6.642 hectómetros cúbicos de 
agua que ha recibido la cuenca del 
Duero en un solo mes han multi
plicado el nivel de ocupación de sus 
embalses, que ya superan el 70% 
de capacidad, lo que garantiza el 
abastecimiento de agua hasta 1998 
y asegura la próxima campaña de 
riego. Además este volumen ha per
mitido que las turbinas de Iberdro- 
la batan la máxima histórica de 
producción de energía hidroeléc-

zamorana en 3.782 
millones de pesetas 
yen 3.158 en la leo
nesa, incluyendo en 
estos números los

trica, superando el rendimiento lo
grado durante todo el año 1992.

Al temporal también se le debe la 
etiqueta de «obra de emergencia» 
que han adquirido algunas actua
ciones en infraestructuras hidráuli
cas incluidas dentro de los 5.000 
millones de pesetas en que la Con
federación Hidrográfica del Duero 
(CHD) valoraba sus daños; y que 
los proyectos de embalses de Irueña 
(Salamanca), Castrovido (Burgos), 
Eria y Duerna (León) cobren ma
yor vigor para su pronta realización, 
algo que -aunque tarde- agradece
rán varias comarcas castellano-leo
nesas, especialmente sensibles cuando 
el cielo descarga con fuerza.

ZAMORA Y LEON

La mayor preocupación se ha 
sentido en Zamora y León, pro
vincias que han acumulado el 43% 
de los destrozos ocasionados por las 
riadas, especialmente tras la se
gunda tanda de lluvias que arre
ció después de Año Nuevo. Baste 
con decir que, según las estadísti
cas de los expertos, la situación vi
vida en los ríos zamoranos no 
volverá a repetirse con igual in
tensidad en los próximos 500 años.

Las primeras estimaciones rea
lizadas por la Administración cen
tral, cifran los daños en la provincia

gastos de emergencia (asistencia a 
enfermos, intervenciones en ten
dido eléctricos, limpieza de zonas 
afectadas, etc.) ocasionados por el 
temporal, que en el total de la Co
munidad Autónoma ascienden a 
445 millones de pesetas.

La infraestructura estatal en tie
rras zamoranas (carreteras, con- 
trucciones hidráulicas, etc.) ha sido 
la más dañada, especialmente en las 
comarcas de Benavente, Sayago y 
Sanabria donde la CHD calcula que 
son necesarios 1.070 millones de 
pesetas para realizar obras de emer
gencia en los cauces de los ríos Es- 
la, Tera y Orbigo, especialmente.

La situación fue semejante en 
León, donde las pérdidas se cen
traron especialmente en el capítu
lo de vivienda con 1.500 millones, 
muchos de los cuales se concen
tran en los núcleos rurales ribereños 
de los ríos Eria, Duerma, Jamuz, 
Tuerto, Orbigo, Bernesga y sus 
afluentes. El río Valderaduey, su 
afluente, el Sequillo, y el Cea han 
causado daños de consideración en 
sus tramos mesetarios, desbordán
dose en gran parte de su recorrido

causando daños en municipios de 
León, Valladolid y Zamora.

Asimismo hay que destacar las 
inundaciones que provocaron las 
lluvias en varias explotaciones mi
neras, especialmente en la zona del 
Bierzo Alto, donde los trabajos de 
extracción del carbón quedaron pa
ralizados durante varias jomadas.

PRIMERA ALARMA

El primer aluvión de agua se de
rramó por sorpresa en plena Na

vidad en el Este 
regional. Burgos, Fa
lencia y Soria pade
cieron su particular 
diluvio y desastre en 
los ríos Arlanza, Pi- 
suerga y el Alto Due
ro. Daños muy 
localizados, pero cuan
tiosos, cercanos a los 
4.500 millones de pe

setas en las tres provincias.
Avila no se quedó atrás. Su cal

vario se ha repartido por zonas y en 
diferentes tandas a lo largo de los 
meses de enero y febrero. Si en un 
primer momento se vio muy afec
tado su rincón sur en la comarca de 
Candelería (donde se llegaron a 
registrar 170 litros por metro cua
drado en una sola jornada) y de 
El Barco de Avila, pocos días des
pués a la lluvia se unía el viento y 
las nieves. Estas dejaron tras de sí 
a más de diez mil viviendas del sur 
de la provincia sin suministro de 
energía eléctrica y teléfono y a cien
tos de turistas incomunicados en la 
plataforma de Credos. En total, 
los daños se cifran en cerca de 
1.500 millones de pesetas.

Béjar y Ciudad Rodrigo fueron 
los principales puntos de alarma 
durante las pasadas fechas en Sa
lamanca, con unas pérdidas en tor
no a los 500 millones.

Aunque no fueron ajenos al 
temporal, Segovia y Valladolid su
frieron en menor medida sus con
secuencias con 294 y 659 millones 
de pesetas en pérdidas.

Dos desaparecidos y cuatro muertos
El capítulo de pérdidas humanas es, si 
cabe, el más estimativo e hipotético 
de los que han dejado sobre la mesa 
las pasadas lluvias, dado que el origen 
de muchos de estos fallecimientos o 
desapariciones está aún sujeto a las 

investigaciones 
policiales y de los 
técnicos de Protección 
Civil, quienes 
determinarán si son 
casos susceptibles de 
indemnización. 
León es, con 
diferencia, la provincia 
más castigada por la 
pérdida de vidas 
humanas durante las 

últimas lluvias. Allí se contabiliza la 
primera víctima del temporal, Miguel

Rebordino López, de 56 años, que se 
precipitó en su coche el pasado 26 de 
diciembre por un terraplén al 
intentar esquivar unos 
desprendimientos en una carretera 
comarcal de la localidad de Benuza. 
Dos días después se encontró en el río 
Bernesga, a su paso por Alija del 
Infantado, el cadáver de Miguel 
González Alonso, de 58 años. 
La joven Carmen López Ramos 
desapareció de su domicilio de León 
en Nochevieja y su cadáver fue 
encontrado cuatro días después en un 
canal del río Forma, a escasos 300 
metros del turismo donde viajaba y 
que fue arrastrado por una tromba de 
agua cuando circulaba por un camino 
vecinal. La última victima mortal que 
se contabiliza hasta la fecha era otro

joven, llamado José Miguel Alvarez 
Fernández, rescatado sin vida de las 
aguas del Torio tras intentar días 
antes cruzar el río y ser arrastrado 
por la fuerte corriente.

DESAPARICIONES
Detrás de los dos desaparecidos sólo 
hay hasta ahora misterio y el trabajo 
de las fuerzas de seguridad para dar 
con su paradero. El primero de ellos, 
José Hernando, de 33 años, dejó 
abandonada el pasado 27 de 
diciembre su bicicleta en la ribera del 
río Aranzuelo, a su paso por la 
localidad burgalesa de Araúzo de la 
Torre. Desde entonces, la Guardia 
Civil ha rastreado en numerosas 
ocasiones el cauce del río sin 
resultados positivos y su búsqueda se 

encuentra en estos momentos 
interrumpida. Tampoco se descartan 
otras hipótesis respecto a su 
desaparición no relacionadas con el 
temporal de lluvias.
De igual forma, se busca el paradero 
de Marco Pérez Parra, que 
desapareció la pasada Nochevieja 
dejando su último rastro a la altura 
del Puente de los Leones, en la capital 
leonesa. Desde entonces todo lo 
relacionado con su persona no deja de 
ser suposición.
Cabe recordar, aunque no se 
encuentre dentro del balance que 
baraja Protección Civil, que un vecino 
de Avila perdió la vida al desplomarse 
un árbol de grandes dimensiones 
sobre su vehículo empujado por el 
fuerte viento.
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El Azúcar ACOR 
es un producto 
de nuestra tierra, 
resultado del trabajo 
y preocupación 
constante de sus 
gentes por alcanzar 
una mayor calidad 
en sus niveles de 
alimentación

Consume azúcar.
Es un consejo de ACOR.

MY® ORaNASCENTRALB: 350400 FABRICA DE VALLADOUD: 250854 FABRICA DE OLMEDO: 600076

V^enerai Agropecuaria ^IsabellaCatól^l 350522 Cira. Cabezón,km.4 30858 Cira.Nacional601,km 154 600022
- — Alcoholera 250900

Pónle azúcar.
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Hay q ue apr o vec har  l o s  
AÑOS BUENOS PARA 

DESARROLLAR LA 
NORMATIVA QUE REGULE 
EL CONSUMO DEL AGUA.

ti ■

I. PAGAZAURTUNDUA

No se sabe si es un fenóme
no puntual o si por el contrario se 
trata de algo cíclico, aunque da 
igual. Lo cierto es que el clima 
está cambiando y las temperatu
ras tienden a subir, lo que ha pro
vocado no sólo largos años de 
sequía, sino temporales inmen
sos, históricos. Además, las últi
mas generaciones no se han 
caracterizado precisamente por 
usar los recursos naturales de for
ma racional y han generado una 
serie de nuevas necesidades que 
nuestro planeta no puede atender 
al cien por cien. Si el calenta
miento de la tierra sigue avan
zando y el hombre no se mentaliza 
de que debe controlar el consu
mo de agua -en todos los senti
dos-, las familias del siglo que 
viene sufrirán las consecuencias.

En este preocupante contex
to, que según algunos está cau
sado por haber perdido el carro 
de la historia, se han de mover 
los agricultores castellanoleone- 
ses, que salvo excepciones han 
visto con buenos ojos las lluvias 
de las últimas semanas. Con los 
embalses y los acuíferos a rebo
sar, pueden planificar esta cam
paña con tranquilidad, sin 
sobresaltos.

El coordinador regional de la 
Unión de Campesinos-COAG, 
Gregorio de la Fuente, señala en 
este sentido, que hay que apro
vechar los años buenos para ha
cer obras en la infraestructura 
del transporte y distribución del 
agua, así como desarrollar la nor
mativa que regule el consumo 
del líquido elemento, «porque 
esa previsión se agradecerá en 
los momentos duros».

De los 9 millones de hectá
reas que forman Castilla y León, 
únicamente 550.000 son regables 
(50.000 más que hace diez años), 
lo que supone el 10 por ciento 
de la Superficie Agraria Util 
(SAU). Además hay 25 millones 
de hectáreas en secano y otras 2 
destinadas a pastos, eriales de 
pastos y cultivos leñosos. El sis
tema internacional de control del 
mercado y el propio sistema hi
dráulico de cada cuenca impi
den lanzarse a lo loco a la 
transformación de secano en re
gadío, de ahí que la Administra
ción competente, en este caso la 
Junta, prefiera elaborar planes 
muy concretos y «asumibles» fi
nancieramente.

PLANIFICACION
El director general de Estruc

turas Agrarias, José Valín, afirma 
que en Castilla y León podría ha
ber un máximo de otras 400.000 
hectáreas de regadío (nunca de-

le avo
Prevenir, mejor que curar

La preocupación de los 
agricultores ante los más que 
posibles nuevos ciclos de 
sequía en los próximos años 
ha generado el debate sobre 
lo que debe hacerse y sobre 
lo que se califica como un 
problema estructural, no 
coyuntural. La prevención 
pasaría en primer lugar 
por una regulación 
hídrica -más embalses- 
que provoque el menor 
daño posible al medio 
ambiente y de paso sirva 
para garantizar el 
abastecimiento humano 
todo el año. Con 
polémicas incluidas, las 
administraciones ya están en 
marcha con los proyectos de 
Irueña (Salamanca), 
Castrovido (Burgos), Eria y 
Duerna (León).
El propio José Valín afirma 

por ejemplo que no tiene 
sentido que la Junta reclame 
la construcción de los 
embalses de Omaña y 
Vidrieros y después el 
Gobierno central diga que no. 
«Los daños o beneficios se

producirán en Castilla y León, 
y debe ser su gente quien 
decida. Debe haber una 
administración única en este 
ámbito».
De estas necesidades saben 
muchos los agricultores de 

bería llegarse al millón en total) tal 
y como contemplan las limita
ciones hidrológicas y económi
cas. «No podemos gastar cada 
año 30.000 millones sólo para cre
ar nuevos regadíos -advierte-; lo 
asumible es un mínimo de 8.000 
millones y un máximo de 12.000 
(en la actualidad apenas se llega a 
los 5.000), a los que habría que 
añadir otros 2.000 para moder
nizar los ya existentes».

La planificación administrati
va es muy clara en este sentido: 
invertir según prioridades y se
gún la adecuación de cada zona, 
ya que también puede optarse 
por reducir el número de hectá
reas. «La inversión en regadíos 
es una necesidad estratégica de 
primer orden para Castilla y León, 
sobre todo después de haber vis
to cómo el Estado ha preferido 
gastar sus recursos en otras cosas 
que han supuesto tirar en poco 
tiempo lo que en esta región gas
taríamos en treinta años».

El plan para crear regadíos en 
la cuenca del Duero en los pró
ximos treinta años prevé la con-

zonas como el Camón, el 
Páramo Bajo, o las cuencas 
del sur del río Duero, que 
han sufrido con especial 
intensidad la sequía en la 
remolacha, el maíz, las 
zanahorias o la sementera 

del cereal de invierno. 
De acuerdo con este 
criterio, sería 
prioritario actuar en 
los sistemas del Bajo 
Duero y Tormes, así 
como en los riegos del 
Arlanzón, Biaza y 
Agueda, siempre 
garantizando las 
dotaciones necesarias 

de agua en condiciones 
económicas asumibles por los 
agricultores. Un bien 
estratégico no puede ser 
caro, aunque sí debe 
contemplar la sanción a los 
imprudentes. 

versión de 300.000 hectáreas, de 
forma que se pase del 6 al 8,5 por 
ciento (por comparar, en Aragón 
está ya al 18 por ciento, y la me
dia nacional es del 12 por cien
to). Desde las organizaciones 
agrarias se estima que hay que al
canzar el 20 por ciento, cifra que 
sería ideal para mantener a la po
blación vinculada a la agricultura.

Por eso la regulación hidroló
gica es fundamental y por eso el 
control en el consumo del agua 
por parte de los agricultores de
be ser más estricto. Si existe ries
go de que las actuales condiciones 
económicas o climáticas cambien, 
hay que tener un seguro de vida 
para las explotaciones, y ése se
guro no es otro que los nuevos 
regadíos.

Un dato para situarnos: con 
el riego por gravedad se «pierde» 
una media del 50 por ciento del 
agua, mientras que por aspersión 
se reduce al 20 por ciento. Nues
tros agricultores gastan cada año 
unos 3.000 hectómetros cúbicos 
en estas labores. Según los últi
mos estudios, la dotación media 

f
de los regadíos en 
Castilla y León es 
de 6.500 metros 
cúbicos por hectá
rea y año, cifra un 
10 por ciento infe
rior a la media na
cional.

Gregorio de la 
Fuente estima que 
si hay despilfarro 
-que lo duda- es 
sobre todo por las 
deficientes infra

estructuras, y redama que la ges
tión dd agua no sea realizada por 
sociedades privadas, sino por las 
comunidades de regantes, «que 
deberían estar mucho más de
mocratizadas y permitir la entra
da de las organizadones agrarias».

Recomienda también que se 
estudien y apliquen nuevos siste
mas de riego para reducir ese pre
sunto despilfarro. En la actualidad, 
d coste medio de la inversión ne
cesaria para la transformadón en 
regadío de una hectárea, sin con
tar las obras de regulación, so
brepasa los dos millones y medio 
de pesetas. ;

De la Fuente advierte por úl
timo que no puede confundirse 
la regulación hidrológica con la 
defensa de la ecología, porque a 
largo plazo esas obras crean mi- 
croclimas favorables para mu
chas espedes animales y vegetales. 
«El agua -recuerda- es un de
mento estratégico para el desa
rrollo de los pueblos, y por eso 
hay que pedir al próximo Go
bierno de la nación que ponga 
en marcha cuanto antes en Plau 
Hidrológico».
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LOS EXPERTOS CONSIDERAN FUNDAMENTAL EL PAPEL
DE LOS USUARIOS EN EL AHORRO DE AGUA

En múltiples Foros de reunión, debates de expertos y organismos internacionales se ha alcanzado un 
consenso acerca de la necesidad de buscar un nuevo modelo de desarrollo que contemple la conservación 
de los recursos naturalesy del medio ambiente en su conjunto. Este nuevo modelo ha recibido el nombre 
de «desarrollo sostenible», y en él juegan un papel protagonista el agua y sus usuarios.

iencia
PEDRO LUIS DE CALVEZ

i»*

El término «sostenibilidad» 
alude en este caso al manteni
mientos de unos ritmos de utili
zación de los recursos hídricos 
que no superen su propia capa
cidad de recuperación, de forma 
que se mantengan o mejoren las 
condiciones medioambientales 
que permitan el desarrollo de las 
actividades humanas sobre la tie
rra, pero sin ponen en peligro su 
supervivencia.

El «desarrollo sostenible» no 
implica otra cosa que la implan
tación de estrategias, programas y 
planes que asuman, a todos los 
niveles de gestión y toma de de
cisiones, el siguiente punto de 
partida: los recursos son limita
dos y se debe actuar en conse
cuencia, tanto en el ámbito laboral 
como en el empresarial, adminis
trativo y doméstico. Este punto 
adquiere gran importancia si se 
tiene en cuenta que la población 
abastecida por la cuenca del Due
ro necesita más de 250 hectóme- 
tros cúbicos de agua al año. 
Asimismo, se calcula que en Cas
tilla y León el consumo medio 
por habitante y día es de 250 litros, cuan
do la ONU recomienda que sea de 70 li
tros o la precipitación media anual en la 
región es de 457,4 litros por metro cua
drado.

DESPREOCUPACION
A nivel cotidiano o doméstico, la op

ción del desarrollo sostenible pasa por 
reducir el consumo, así como la genera
ción de residuos Equidos que supongan 
un impacto para el medio ambiente. La pa
radoja del actual sistema de desarrollo se 
observa mejor al tener en cuenta que son 
necesarios diez litros de agua potable pa
ra deshacemos de apenas unos decilitros 
de orina.

Los ejemplos de despreocupación en 
el consumo de este preciado bien son 
abundantes, desde los defectos en los sis
temas de abastecimiento y conducción 
-en Valladolid esta deficiencia origina la 
pérdida de hasta el 35 por ciento del agua 
potable-, hasta los sistemas tradiciona
les de regadío -riegos por inundación, 
aspersores al máximo rendimiento en ho
ras de máxima insolación-. Todo ello en 
una Comunidad Autónoma en la que llue
ve, de media, la mitad que en el resto del 
mundo y en la que se han necesitado 48 
grandes embalses para asegurar el abas
tecimiento de regadíos, industrias y po
blaciones.

Aunque en la mayoría de los casos el 
acceso a la toma de decisiones permane
ce ajeno al ámbito de actuación del ciu
dadano de a pie, siempre existen formas 

alternativas de apoyo o colaboración pa
ra la adopción de determinadas medidas. 
Sin embargo, la concienciación debe co
menzar, precisamente, por el ámbito más 
cercano a nuestras actividades cotidia
nas.

Las medidas para fomentar el ahorro 
doméstico de agua son bien sencillas, aun

El compromiso de Río
La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo celebrada en Río 
de Janeiro en 1992 -la cumbre 
de Río- dejó constancia de la

se le otorgaba un papel 
activo.
La Declaración de Río, firmada 
por todos los países 
participantes, establecía en su 

artículo número cinco 
que no sólo los estados, 
sino también las 
personas, deben 
cooperar en la tarea de 
llevar a cabo el modelo 
de desarrollo sostenible. 
Aunque la puesta en 
práctica de los grandes 
principios de actuación 
que suelen adornar los

necesidad de implicar a la 
sociedad en la protección del 
entorno natural y, 
consecuentemente, del agua. 
La persona pasaba así de ser 
un mero objeto pasivo de la 
acción política e industrial y

tratados internacionales es, la 
mayoría de las veces, 
decepcionante, la aplicación 
de los preceptos de la cumbre 
de Río se ha dejado sentir 
-aunque de una forma tímida- 
en el ámbito educativo.

que quizás sea esta nimiedad su mayor 
enemigo a la hora de ponerlas en prácti
cas, unido al hecho de la facilidad para 
su adquisición -basta con abrir un grifo- 
o el bajo coste del suministro, estableci
do de forma artificial por las administra
ciones.

Una simple gotera en un solo grifo

supone una pérdida diaria de unos 
treinta litros de agua. La ducha 
en lugar de un baño significa un 
ahorro de casi ochenta litros. No 
significa que tomar un baño sea 
un acto de insolidaridad. Preci
samente, el hábito de la ducha es 
lo que nos permitirá poder dis
frutar después de un baño. Otro 
gesto tan sencillo como utilizar 
un vaso de agua al lavarse los dien
tes implica un ahorro de cinco li
tros diarios.

Las posibilidades del ahorro 
doméstico son infinitas: los difu
sores de agua disminuyen el co- 
numo en 28 litros al aplicarse a 
cada ducha y 2 litros al hacerlo en 
los grifos; una botella llena en el in
terior de la cisterna del inodoro 
ahorra otros 2 litros cada vez qi e 
se haga uso de ella.

El agua sobrante de la cocina 
puede utilizarse para regar las plan
tas de interior, que conviene siem
pre que sean especies adaptadas 
a las condiciones climáticas del lu
gar de residencia; las lavadoras de 
bajo consumo pueden ahorrar has
ta 25 litros por lavado y es indis
pensable llenarlas hasta el límite 
de su capacidad.

Sin embargo, pese a nuestra absoluta 
dependencia de este elemento -cualquier 
forma de vida sería impensable sin él- 
lo tratamos con un absoluto desprecio, con 
total indiferencia, en un perfecto ejerci
cio de irreflexión e insolidaridad con las 
generaciones actuales y, fundamental
mente, las venideras.

Efectivamente, los nuevos 
programas escolares en 
España introducen como 
asignaturas transversales las 
relacionadas con el medio 
ambiente, en un intento de 
que las próximas 
generaciones asuman desde el 
comienzo de su etapa 
educativa los hábitos 
conservacionistas.
El objetivo último de la 
educación ambiental es 
modificar las actitudes y 
conductas, de forma que los 
jóvenes conozcan, en su 
actividad cotidiana, cuáles son 
las formas para conseguir un 
mejor medio ambiente y 
calidad de vida, y -por el 
contrario-, cuáles son los 
comportamientos más lesivos 
para el entorno.
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El Gobierno ha El GOBIERNO PRESENTA EL PLAN NACIONAL DE REGADIOS, CONTENTO
dado por Fin luz
verde al Plan

Nacional de 

Regadíos (PNR), 

con la convicción 

de que con él se 

impulsará el 
desarrollo agrario 

en España, se 
consolidará

nuestro sistema 
agroalimentario y 

se Fortalecerá la

competitividad 
del sector. El 

objetivo principal 
es lograr una 

correcta 
utilización de los

recursos hídricos 
con los que se 

cuenta 
actualmente.
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El proyecto, que se desarrolla
rá en los próximos diez años, con
tará con una inversión total 
procedente de las administracio
nes públicas (Ministerio y Comu
nidades Autónomas) de 605.341 
millones de pesetas que servirán 
para modernizar 1.069 millones de 
hectáreas y transformar a su vez 
en regadío 179.735 hectáreas .

Los factores que inspiran el 
Plan Nacional de Regadíos se pu- 
den resumir en la necesidad de 
modernizar y consolidar los rega
díos españoles (potenciando el 
uso eficiente del agua y la diver
sificación de las producciones agra
nas), la necesidad de responder a 
los desquilibrios territoriales.

Luis Atienza, ministro de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, se 
congratuló en la presentación del 
Plan del consenso alcanzado en 
cuanto a los objetivos por las dife
rentes administraciones autonó
micas presentes en la reunión 
sectorial de Valladolid, pero también 
se mostró muy satisfecho de que 
Por primera vez la política de re
gadíos se adelantado a la política 
general del agua en nuestro país.

No obstante, a pesar de este

POR EL CONSENSO ALCANZADO ENTRE LAS ADMINISTRACIONES.

Superficie y productividad
Actualmente, la superficie 
total de regadíos en nuestro 
país es de 3,4 millones de 
hectáreas, que suponen el 13 
por ciento de la superficie 
total cultivada. No obstante, 
la producción que de el se 
obtiene totalizan el 60 por 
ciento de la producción final 
agrícola, lo que supone que 
una hectárea de regadío es 7 
veces más productiva que 
una de secano. Además, el 
regadío representa el 30 por 
ciento de los jornales 
estimados del sector, lo que 
da lugar a más de 600.000 
empleos teóricos y produce 
más del 50% de los cultivos 
forrajeros para ganadería y 

optimismo varios conse
jeros de Agrocultura (en
tre ellos el de Castilla y 
León) manifestaron tras 
conocer las declaracio
nes del ministro que el 
PNR no ha sido consen
suado ya que no se co
nocía la financiación del 
mismo, así como la can
tidad que iba a aportar 
el Gobierno.

En síntesis, el Plan Nacional 
de Regadíos está dividido en tres 
programas: Modernización y Me
jora de los Regadíos Existentes (el 
grueso del Plan que contará con 
una inversión de 430.752 millo
nes de pesetas); Planes de Nue
vos Regadíos (para lo que se 
destinan 170.995 millones de pe
setas) y el Programa de Mejora de 
Gestión del Agua de Riego para el 
que se destinan 3.594 millones de 
pesetas hasta el año 2005.

La financiación de las inver
siones previstas en los programas 
de “Modernización y Mejora de 
los Regadíos" y de “Nuevos Re
gadíos” se realizará al 50% en
tre la Administración central y 
las autonómicas (y esto sin per

un porcentaje importante de 
los cereales pienso.
Según los datos manejados 
por el sector, el consumo de 
agua para usos agrarios 
asciende a unos 24.500 
hectómetros cúbicos de agua 
al año, cantidad que supone 
aproximadamente el 80 por 
ciento de toda la demanda 
nacional de agua.
La mala situación de las 
redes de agua secundarias da 
lugar en algúnas zonas a 
pérdidas de hasta el 40 por 
ciento del agua disponible, 
por lo que la necesidad de 
modernizar la red es 
prioritaria. Con el programa 
que se va a poner en marcha 

juicio de los reembolsos de los 
fondos comunitarios). Asimismo, 
el programa RENAR se finan
ciará a través de la iniciativa Co
munitaria INTERREGIIC con 
un promedio del 70 por ciento.

Los agricultores que estén in
teresados dispondrán, según fuen
tes del sector, de una línea de 
financiación especial de hasta un 
billón de pesetas para hacer fren
te a su participación en el proce
so de modernización de los 
regadíos. El Ministerio de Agri
cultura está ultimando las nego
ciaciones con la Confederación 
Española de Cajas de Ahorro (CE
CA) para que sea esta la que apor
te, a través de todas las cajas 
provinciales y regionales, la can

el ahorro se cifraría entre 
4.000 y 5.000 hectómetros 
cúbicos (cantidad que 
aproximadamente representa 
el consumo urbano).
La política de transformación 
de nuevos regadíos de la 
Administración General del 
Estado ha experimentado 
una reducción sustancial a 
partir de 1985 (año en el 
que se culminaron las 
transferencias a la mayoría 
de las Comunidades 
Autónomas). De una 
superficie transformada 
media anual próxima a las 
40.000 hectáreas, se ha 
pasado en los últimos años a 
poco más de 5.000 ha\año. 

tidad necesaria. Estos 
créditos se concederían 
sobre un tipo de interés 
medio del 11%, por
centaje sobre el que 
Agricultura subvencio
naría unos 4 puntos y 
las comunidades autó
nomas con otros cuatro 
con lo que para el agri
cultor, los préstamos 
quedarían a un tipo de 

interés entre el 3-4 por ciento.
Dentro del PNR, el programa 

de Modernización y Mejora de 
los Regadíos tiene como objeti
vos básicos la mejora de gestión, 
la mejora ambiental, el uso efi
ciente del agua e incrementar la 
competitividad de las explota
ciones. La superficie total sujeta 
a este programa es de 1.069.700 
hectáreas de las cuales 211.000 se 
encuentran en Andalucía; 120.000 
en Aragón; 14.000 en Baleares; 
37.700 en Canarias; 85.400 en 
Castilla-La Mancha; 37.500 en 
Castilla y León; 76.800 en Cata
luña; 104.000 en Extremadura; 
6.000 en Galicia; 28.600 en Ma
drid; 113.400 en Murcia; 37.300 
en Navarra; 23.000 en el País Vas

La variación de la estrategia 
estatal en materia de 
regadíos no sólo es debido a 
esta competencia, sino a los 
cambios sustanciales en la 
estrategia agroalimentaria 
propiciados por nuestra 
incorporación a la UE. El 
avance de la Planificación 
Hidrológica a nivel de cuenca 
y a nivel nacional, así como 
la repercusión de la sequía 
en los últimos años han 
devuelto a la actualidad a la 
necesaria planificación de los 
regadíos en España, debido a 
que la agricultura representa 
el 80% de la demanda y el 
90% del gasto efectivo de 
agua a nuestro país. 

co y otras tantas en La Rioja y 
por último, 158.000 en Valencia.

Respecto a los nuevos regadí
os, las comunidades autónomas 
que más se verán beneficiadas se
rán Aragón (que cuenta ya con 
un programa en ejecución y pue
de poner en marcha de cara al 
año 2005 49.476 hectáreas más 
de regadío), Castilla y León, Cas
tilla-La Mancha, Extremadura, 
Andalucía y País Vasco. Los cri
terios que se han sugerido para 
la elección de las 20 zonas (que su
man en total 179.735 hectáreas) 
en las que se actuará han sido la 
disponibilidad de agua en las 
cuencas afectadas y el desarrollo 
de los regadíos ya existentes.

Por último, dentro del Pro
grama de Mejora de la Gestión del 
Agua de Riego que se desarrolla
rá también hasta el 2005 se pre
tende establecer un sistema de 
gestión que permita el seguimien
to, en tiempo real, de la demanda 
hídrica de los cultivos para elabo
rar estrategias y facilitar la toma 
de decisiones en el reparto del 
agua. Para ello se creará la Red de 
Evaluación de las Necesidades de 
Agua y Regadío (RENAR).
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El
La transmisión 

de padres a 
hijos de la 

cultura 

tradicional 

desde tiempos 

remotos 
permite aún 

hoy, cuando 

existen las 

pólizas de 

seguros, 
expresiones 
que evidencian 

la angustiosa 

espera de la 

lluvia para los 

agricultores y 

las gentes del 

campo. Estas 

maniFestaciones 

varían 
notablemente 

si quien las 

utiliza es un 

habitante de 

zona húmeda, 

que no 
aguarda con 
ansia el 

aguacero, o se 
trata de un 
poblador de la 

meseta, cuyos 
cultivos de 

cereal 

dependen 

únicamente 
del agua del 
cielo.

Con un pie en el sigl o XXI, España sigue conf iar

intactas a través del tiempo

ESTHER NAVARRO ROSINOS

Sin embargo, estas expresiones, represen
tadas por rogativas a los santos, novenas, ja
culatorias y otras ritos simpáticos que utilizan 
las gentes rurales, extrañan en cuanto que 
conviven en una especie de paradoja con las 
técnicas más avanzadas y los fondos europe
os de ayudas a la agricultura.

Ya en las sociedades primitivas aparecía 
un personaje denominado «el hacedor de llu
vias», muy bien considerado en el grupo que, 
con magia homeopática, tenía la función de re
gular el abastecimiento de las aguas celestia
les («imitan salpicando agua o remedando 
nubes para hacer llover». Joaquín Díaz, Can
cionero musical de Valladolid). Como todo en 
la cultura tradicional, esta figura evoluciona y 
se transforma de la mano de la Iglesia, que se 
preocupa de cubrir con su manto todopode
roso determinadas expresiones y celebracio
nes paganas que han alcanzado nuestros días 
en forma de oración cristiana.

Las largas sequías que padecen los pue
blos desde la lejana historia dieron lugar a ri
tos, como el de aquella procesión en que «a una 
joven adornada con flores se le arroja agua 
en todos los lugares que se detiene», que ha de
rivado en las romerías en las que se salpica a 
una virgen o a un santo con la esperanza de que 
intercedan ante el mismo Dios, ya que, según 
reza el refrán: «Nunca llueve hasta que Dios

quiere», para que evite que se agosten los cul
tivos...

«Oh '.Dios mío! sobre el llano 
mándanos un chaparrón, 
para que los campos sean fértiles 
y veamos las vides en flor». 
(Frazer, “La rama dorada”)

Para suplicar el favor del agua, en algunos 
lugares de nuestra geografía han llegado más 
lejos, si aceptamos como verídica la copla con
servada en el «Cancionero de Valladolid» y 
que demuestra que no siempre se obtenían 
los resultados esperados:

«No he visto gente más bruta 
que la gente de Alcocer 
que echaron al Cristo al río 
porque no quiso llover».

Sea como fuere, las oraciones y ritos para 
calmar la sed del campo y garantizar el ali
mento se han mantenido prácticamente in
tactos a través del tiempo, de ahí la costumbre 
periódica de sumergir una cruz en el agua pa
ra asegurar las cosechas el día de la Santa Cruz

(3 de mayo) o de realizar aspersiones con agua, 
consideradas como milagrosas, el 9 de mayo, 
con motivo de la fiesta de San Gregorio Na- 
cianceno. ,.

Existen otros remedios, como el que utili
zan los habitantes de los pueblos próximos a 
Caballar (Segovia), a los que únicamente se 
puede recurrir con el permiso del obispo de 
la Diócesis, por tratarse de una puesta en es
cena de mayor envergadura: La «mojada» de 
los santos.

La última vez el pasado año 1992, los lu
gareños de poblaciones como Arevalillo, Ve- 
ganzones, Turégano, Cubillo, Guijarro, Otones, 
Torreiglesias, Muñoveros y el propio Caba
llar, portaron en romería los cráneos de San Va
lentín y Santa Engracia -hermanos de San 
Frutos, patrón de Segovia- hasta la fuente sa
grada en la que aparecieron sus cabezas des
pués de ser decapitados por los moros. Alh, tras 
una misa, el cura de Caballar sumerje las ca
bezas tres veces en el agua verde de la Fuen
te Santa y todos esperan el prodigio.

Para evitar que llueva más de lo 
ahora este procedimiento ritual se realiza con 
los cráneos de los santos introducidos en una 
reliquia de plata de 1610. En una ocasión, 
cuando las cabezas se mojaban dentro de una 
cesta de mimbre, no cesó la lluvia durante va 
rías semanas, hasta que se descubrió en el fon 
do del pozo un huesecillo que se había 
desprendido de una de las piezas.

M.C.D. 2022



EN LA MANO DIVINA PARA PALIAR LA ESCASEZ DE AGUA

Por tratarse de un uso más original, 
merece la pena la referencia a la localidad 
extremeña de Torrejoncilio, donde sacan 
en procesión a San Pedro y le cuelgan del 
brazo una canastilla con sardinas o le po
nen una en la boca, con el fin de que el 
santo sienta sed y para aplacarla pida agua. 
Si este remedio no surte efecto, lo echan 
al agua.

No sufre tanto San Isidro Labrador 
que, sin embargo, es el santo que con más 
frecuencia es sacado en peregrinación pa
ra suplicar la lluvia salvadora por los agri
cultores y las gentes del campo en general, 
que continúan mirando al cielo a diario y 
manifiestan también su devoción al pa
trón local como es el caso de la Virgen de 
la Soterraba, adorada en Olmedo (Valla- 
dolid):

«Virgen de la Soterraña 
ruega por los labradores; 
que se abogan en el polvo 
que sale de los terrones.
Daños el agua, señora, 
aunque no la merezcamos; 
que tampoco merecemos 
la tierra donde pisamos».

(Información oral 
de Tere Molpeceres)

San Isidro Labrador es el santo 

al que se recurre con más 

Frecuencia para pedir la lluvia 

salvadora

y

Igual que en determinadas épocas del 
año el agua es inoportuna («Agua por San 
Juan, quita vino y no da pan»), en otras, se 
la espera con verdadera inquietud («Co
mo agua de mayo»). Es cuando la esca
sez se intenta paliar con rogativas. En 
Burgo de Osma (Soria) los ciudadanos 
acuden a la romería cantando:

«Virgen Santa del Espino, 
ten compasión de los pobres, 
échanos un chorro de agua, 
defiende a los labradores». 
(Enrique Casas)

En la localidad leonesa de Astorga, 
un canto de procesión aludía a la Virgen 
del Caño: «Daynos agua, daynos vino, 
daynos habas...» (Alonso Llamas) y así 
enumerando los distintos cultivos para 
los que se solicitaba el favor. Similar es 
también el canto que los pobladores de 
Alaejos (Valladolid) dirigían a su patro- 
na:

«¡Oh Virgen de la Casita!
que tienes el poder, 

quita el candado a las nubes 
Para que empiece a llover». 
(Castillo de Lucas)

¡Que llueva, que llueva!
El sentimiento de culpa de los creyentes, que 
ven en sus pecados la causa de la abrasadora 
sequía, como castigo divino, es otro de los 
aspectos que recoge la tradición de 
jaculatorias y ramos de rogación.
En estos versos se le recordaba a la Virgen o 
al santo protector las numerosas veces que 
tuvo piedad del pueblo, concediédole la 
gracia del líquido elemento y se le confesaba 
el poco merecimiento que la comunidad 
tenía de tan señalado favor, teniendo en 
cuenta el tamaño de los pecados:

«Las nubes vienen cargadas 
por el río del Jordán 
nuestras culpas y pecados 
no las dejan descargar».

Pero como los labradores saben lo que se 
hacen, no hubieran podido escoger mejores 
mediadores para hacer llegar sus ruegos al 
cielo que el candor y la pureza de sus hijos. 
Muchas procesiones se abrían con la 
presencia de los niños, seguidos de sus 
padres, quienes explicaban a Dios que los

más pequeños no tenían culpa de las faltas 
de los mayores:

«Mira por los pequeñuelos 
que piden el pan llorando 
y no les podemos dar 
porque se nos seca el campo».

Por otra parte, los niños que sufrían de cerca 
la angustia de sus progenitores por la 
implacable sequía y podían llegar a suponer 
las dificultades que eso acarrea, no dudaban 
en incluir en sus juegos algún que otro 
cantarcillo para la Virgen:

«Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva, 
los pajarillas cantan, 
las nubes se levantan.
Que sí, que no, 
que caiga un chaparrón, 
con azúcar y turrón».

M.C.D. 2022
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Uno de los 

grandes 

sueños del 

hombre 

desde 

siempre ha 

sido llegar a 

dominar la 

Naturaleza. 

En su

Ganado 
¿de granja 

o de campo?

batalla 

siempre ha 
salido 

vencedora la 

segunda, 
pero el 

hombre poco 

a poco ha ido 

conguistando 

pequeñas 
parcelas que 

han logrado 

hacer su vida 

más Fácil.

MONTSE CARREÑO

Desde el Servicio de Investigación 
Agraria (SIA) de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de la Jun
ta están aportando su grano de are
na en esta tarea. Cómo conseguir 

buenos rendimientos agrícolas a 
pesar de sequías, inundaciones 
o plagas centra los esfuerzos de 
los investigadores que trabajan 
en la finca Zamadueñas de Va- 
lladolid, quienes estudian la for- 

' ma de obtener cultivos más 
resistentes.

«En el SIA no investigamos 
sobre plantas estudiadas a nivel 
mundial, como el trigo, o cultivos 
dedicados a la producción in
dustrial, como la remolacha, por
que otros países, como Estados 
Unidos o Japón, o las propias 
empresas, ya se ocupan de ello», 
señala Luis Ibáñez, jefe del Ser
vicio. La Administración auto

nómica parece dedicarse, pues, a 
investigar aquellos cultivos y acti
vidades agrícolas propios de la re
gión, que pueden ser beneficiosos 
para los agricultores castellano- 
leoneses.

Los investigadores agrarios es
tán llevando a cabo en este momento 
dos programas con los que tratan 
de buscar las características morfo- 
fisiológicas de cultivos como la ce
bada y el guisante (pienso), que den 
las claves para aumentar su resis
tencia a la sequía. En este sentido, 
se han hecho pruebas en la propia 
finca Zamadueñas y en campos de 
distintas provincias de la región, 
que hasta el momento han dado re
sultados un tanto aleatorios por los 
diferentes cambios climatológicos 
experimentados en los últimos años.

En general, según la investiga
dora del SIA, Aurora Sombrero Sa

cristán, los resultados han apunta
do hada una mayor resistenda de es
tos dos cultivos a la sequía cuanto 
menor es la densidad de siembra, 
porque se reduce la competencia 
entre las plantas para absorver el 
agua y crecen mejor. «Al contrario 
de lo que suelen creer los agricultores 
-señala Aurora Sombrero-, quie
nes siembran más para tener ma
yores cosechas».

La fecha de siembra también 
puede ser decisiva. En un año nor
mal, desde octubre hasta mayo las 
lluvias suelen aparecer regularmente, 
pero a partir de esta fecha el suelo 
se queda sin agua. Según los estudios, 
si se adelanta la siembra, la planta 
aprovecha mucho más la humedad 
existente en la tierra y cuando llega 
el periodo seco ya ha conseguido 
desarrollarse ampliamente.

EXPONER MENOS SUPERFICIE AL SOL
Los estudios de los investigado

res, en cuanto a los guisantes (pien
so), se han centrado en conseguir 
una variedad que ha sustituido sus 
hojas por zarcillos (una especie de 
hoja más pequeña), con lo que se 
consigue exponer menos superficie 
al sol y por lo tanto reducir la trans
piración, así la planta necesita ab
sorver menos cantidad de agua. 
Según la investigadora Aurora Som
brero, ya se han conseguido dos va
riedades de este guisante, 
denominadas Esla y Cea, que están 
introducidas en el mercado agríco
la, ya que los productores de semi
lla han obtenido una licencia que 
les autoriza a venderlas.

Las pesquisas de los estudiosos 
también se dirigen hacia el laboreo 
de los campos. Desde hace tres años, 
en zonas de las provincias de Fa
lencia y Burgos se están haciendo 
comparaciones de las cosechas lo

gradas con distintos sistemas de la
boreo de la tierra o preparación de 
ésta para la siembra. Estas técnicas 
son la siembra directa, mínimo la
boreo con chísel o laboreo tradi
cional con vertedera.

Los resultados apuntan hacia 
una mayor producción de los cam
pos con la siembra directa. Según 
explica Aurora Sombrero, esta téc
nica consiste en sembrar la tierra 
directamente después de las cose
chas, con las primeras lluvias de 
agosto o septiembre, y a continua
ción echar un herbicida para aca
bar con las malas hierbas. «Esto es 
mucho menos costoso que realizar 
todas las operaciones de laboreo 
habituales, que preparan el suelo 
para ser sembrado», comenta la in
vestigadora, quien señala que se 
pueden ahorrar entre 5.000 y 10.000 
pesetas por hectárea con esta ope
ración.

Otra ventaja que tiene este sis
tema de siembra, según Aurora Som
brero, es que al no voltear los suelos 
con el arado, no se evapora el agua 
que éstos retienen y por lo tanto 
conservan más humedad que los la
brados. Con esta técnica, además, 
se evita la erosión de los campos, 
porque no es necesario quitar el ras
trojo que queda tras la cosecha y 
éste sujeta la tierra en caso de lluvias 
o viento.

A juicio de Luis Ibáñez, jefe del 
SIA, si esta práctica no se ha ex
tendido más entre los agricultores de 
la región es porque para este tipo 
de siembra se necesita una máqui
na sembradora especial, difícil de 
encontrar en la Comunidad. En la 
provincia de Burgos, sin embargo, 
esta técnica está más extendida, 
«porque existen empresas que al
quilan la maquinaria», señala por 
último Ibáñez.

A diferencia del sector 
agrario, en materia de 
ganadería apenas se han 
desarrollado estudios de 
adaptabilidad al medio de 
las razas autóctonas de la 
región. La investigación en 
este sentido resulta 
complicada, porque depende 
de los rendimientos que se 
quieran obtener del ganado. 
Las Asociaciones de Ganados 
Selectos de la región, así 
como la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad 
de León están poniendo en 
práctica programas de 
selección de razas, para 
mejorar el genotipo de los 
animales y aumentar su 
producción (crías/leche). Sin 
embargo, según el 
catedrático de Genética, 
Fermín San Primitivo, esta 
selección puede condicionar 
la adaptabilidad del ganado 
al medio natural, es decir, 
su rusticidad.
Las razas churra, castellana, 
morucha y avileña tienen 
una gran resistencia a 
situaciones extremas de frío 
y calor, toleran periodos de 
largas sequías y muestran 
buenas aptitudes para la 
marcha, que les capacita 
para aprovechar pastizales y 
subproductos agrícolas, 
como ha puesto de relieve 
su histórica adaptación a las 
dehesas y llanuras 
castellano-leonesas.
Según Fermín San, en estas 
condiciones, que suponen un 
bajo coste para el ganadero, 
se obtienen unos 
rendimientos aceptables, 
«pero si lo que se pretende 
es industrializar la 
producción lechera o cárnica 
del ganado, habrá que 
aumentar su alimentación o 
las atenciones veterinarias 
que precisan, con la 
consiguiente pérdida de 
rusticidad».
Esta situación ha sido 
criticada por algunos 
sectores defensores de la 
pureza de la raza, pero, a , 
juicio del catedrático Fermín 
San Primitivo, es bueno que 
por un lado haya ganado 
que viva en su medio 
natural histórico, mientras 
que aquellos seleccionados 
por sus mejores 
características puedan ser 
explotados en las granjas 
para obtener una mayor 
producción, «antes que traer 
animales de fuera para 
desarrollar la industria 
ganadera de la Comunidad».
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EN AVILA:
HIJOS DE HILARIO DEL BARRIO, S.A.
Telf.: 30 34 82 - 30 34 83
AREVALO

HIDAUTO MOTOR, S,L
Telf.: 25 62 98 - 25 65 98
AVILA

EN BURGOS:
AGRICOLA NUMANCIA, S.A.
Telf.: 51 12 04
ARANDA DE DUERO

ARCASA MOTOR, S.A.
Telf.: 48 59 72 48 21 44
BURGOS

HIJOS DE BRAUUO GARCIA, S.A.
Telf.: 16 10 69
VILLAQUIRAN DE LOS INFANTES

EN LEON:
MAQUINARIA HNOS. NEIRA, S.L
Telf.: 56 27 50 - 56 27 47
CARRACEDELO

AGRICOLA LEONESA, S.A. “AGRILESA"
Telf.: 21 48 00
LEON

EN LEON:
AGRICOLA DEL ORBIGO, S.L.
Telf.: 64 06 32
REQUEJO DE LA VEGA

GARCIA LOZANO, S.A.
Telf.: 78 10 51
SAHAGUN

EN PALENCIA:
COMERCIAL DEL BARRIO, S.A.
Telf.: 13 00 40 13 01 28
HERRERA DE PISUERGA

COMERCIAL ZAMORANO, S.L
Telf.: 72 12 12 - 72 12 08
FALENCIA

EN SALAMANCA:
COMERCIAL AGRICOLA SALMANTINA. S.A
Telf.: 19 03 69 -19 03 80
SALAMANCA

BENJAMIN MARTIN, S.L
Telf.: 50 02 12 • 50 02 06
VITIGUDINO

EN SEGOVIA:
AGRICOLA CUELLAR, SA.
Telf.: 15 51 90 15 57 46
ARROYO DE CUELLAR

COMERCIAL AGRICOLA SEG0V1ANA, S.A.
Telf.: 43 09 51 - 43 09 12
SEGOVIA

EN SORIA:
AGRICOLA NUMANCIA, S.A.
Telf.: 21 3144 -21 31 45
SORIA
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LOS EXCEDENTES DEL DUERO SE TRASVASARAN 
HASTA LA CABECERA DEL TAJO

Escalerasae agua
LAUDE BLANCO DE ANA

El agua ya no discurre sólo 
por los cauces de siempre, la ac
ción humana la obliga a ir contra 
corriente, a deshacer su camino 
natural y aprender nuevos reco
rridos que desembocan en otro 
mar. Una parte del agua del Due
ro será trasvasada en un futuro 
más o menos próximo a la cuen
ca del Tajo, a los embalses de En
trepeñas y Buendía, en Gua- 
dalajara. Una escalera de agua re
correrá la meseta superior de oes
te a este.

La interconexión de las cuen
cas hidrográficas se presenta co
mo solución a buena parte los 
problemas derivados de la desi
gual distribución del agua en Es
paña, y la cuenca del Duero es 
excedentaria, «en la frontera», 
como subraya el presidente de la 
Confederación Hidrográfica del 
Duero (CHD), José María de la 
Guía.

Aunque el Duero llegue a la 
frontera portuguesa con agua más 
que suficiente para atender las 
necesidades de la cuenca, eso no 
significa que dichas necesidades 
estén cubiertas en su totalidad. 
De hecho, en comarcas de la mar
gen izquierda (Segovia, Vallado- 
lid) los acuíferos se han secado 
y es necesario recargarlos. El agua 
está en el norte de Castilla y León 
y el 40 por ciento del agua de la 
cuenca confluye en la comarca 
de Benavente, donde se unen los 
ríos Esla, Tera, Orbigo.

Las directrices del Plan Hi
drológico de la cuenca del Due
ro, un documento aprobado por 
el Consejo Regional del Agua en 
marzo de 1995, establecen que 
los trasvases sólo se realizarán 
desde los cursos bajos de los ríos 
Esla, Duero y Termes. El Con
sejo, en el que están representa
das las administraciones públicas 

y los usuarios del agua, recogió 
una recomendación de las Cortes 
regionales para evitar los trasva
ses desde las cabeceras y cursos 
medios.

Una vez asumido ese aspecto 
por el Ministerio de Obras Pú
blicas, Transportes y Medio Am
biente (MOPTMA), la elección 
del punto desde el que se «saca
rá» el agua responderá a cues

tiones técnicas, «probablemente 
se hará desde los embalses de Vi- 
llalcampo o Castro», en la pro
vincia de Zamora, ambos 
construidos en el Duero, aguas 

abajo de la desembocadura del 
Esla y antes de llegar a la fronte
ra con Portugal.

EN CIFRAS
Trasvasar agua desde la fron

tera hasta la provincia de Gua- 
dalajara supondrá recorrer 400 
kilómetros y salvar un desnivel 
de 300 metros (de 650 a 950 me
tros de altitud). Esa obra reque

riría unas inversiones de 250.000 
millones de pesetas, un tercio de 
la cifra prevista para trasvases en 
el borrador del Plan Hidrológico 
Nacional.

La cantidad máxima permiti
da para trasvasar al Tajo oscila 
entre los 500 y 600 hectómetros 
cúbicos anuales, un volumen que 
«en ningún caso compromete los 
consumos de la cuenca del Due
ro», estimados en unos 4.500 hec
tómetros cúbicos. Además existe 
otro comodín, se nos garantizan 
siempre 10.500 hectómetros cú
bicos», afirma De la Guía, quien 

considera que negar que el Due
ro tiene excedentes en el curso 
final -en territorio español- «es 
negar las evidencias».

Pero antes de poner en marcha

ese proyecto hay que cumplir trá
mites administrativos, financie
ros, incluso los fijados en las 
relaciones internacionales, por
que Portugal tiene mucho que 
decir en este asunto: el Duero 
también se llama Douro. De he
cho, los portugueses reclaman un 
Plan Hidrológico Ibérico.

En cuanto a la financiación 
de este proyecto, el presidente 
de la CHD señala que «se re
querirá un acuerdo con el sistema 
eléctrico nacional», dado que las 
empresas hidroeléctricas jugarán 
un importante papel. El agua sal
vará el desnivel que existe entre 
la frontera y la cuenca del Tajo 
bombeada con energía eléctrica 
-en horas en las que el consumo 
es menor- y a su vez ese caudal 
producirá energía en las centra
les del Tajo.

Los habitantes de las zonas 
que requieren trasvases para ha
cer frente a sus necesidades de 
agua apelan a la solidaridad de 
las zonas que, matemáticamen
te, son excedentarias. Pero esas ci
fras a veces no reflejan toda la 
realidad. En Castilla y León, por 
ejemplo, la margen izquierda del 
Duero padece déficits hídricos, 
los acuíferos se han secado por 
la sobreexplotación, miles de ki
lómetros de ríos sufren fuertes 
estiajes. Sin embargo, el presi
dente de la CHD considera que 
la ejecución del trasvase Duero- 
Tajo serviría, además, para pa
liar esas carencias de la primera 
cuenca.

Los trasvases son objeto de 
discusión sobre todo en los últi
mos años, cuando la sequía agos
tó la mitad sur peninsular, pero en 
el Duero se realizan cesiones des
de 1966 según un convenio so
bre ríos fronterizos que contempla 
aportaciones de 155 hectómetros 
cúbicos anuales a la cuenca del 
Sil desde el Tuda y Pereira.

Canal de Castilla, pionero
El Canal de Castilla, construido 
en el siglo XIX, fue pionero en 
la aportación de agua de un río 
a otro, aunque en este caso se 
trata de cursos de la misma 
cuenca. El Pisuerga y el Carrión 
están unidos por este canal, 
una obra de ingeniería que 
ahora está catalogada como 
bien de interés cultural con 
categoría de conjunto 
histórico. Aunque por él ya no 
navegan barcos cargados de 
trigo cumple otras misiones: 
abastece de agua a 360.000

personas y permite regar 
50.000 hectáreas.
Actualmente los trasvases 
internos se proyectan como 
alternativa a obras de mayor 
envergadura, como es el caso 
del Esla-Carrión que sustituye 
al embalse de Vidrieros, en 
Falencia, paralizado porque 
destruiría el hábitat natural 
del oso pardo. Una razón 
similar es la que obliga a 
trasvasar agua mediante 
bombeo del Esla al Páramo 
Bajo leonés, donde estaba

previsto regar una vez 
construido el embalse de 
Omaña, rechazado por su 
elevado impacto ambiental. 
En la cuenca del Duero hay 
otros trasvases internos como 
el del Forma al Esla, Curueño- 
Porma, Tormes-Guareña. Este 
es un aspecto contemplado en 
el Plan de Directrices de la 
cuenca, en el que «hay que ir 
avanzando», afirma De la Guía, 
porque permitirá aprovechar 
mejor los recursos, distribuirlos 
allí donde sean necesarios.

M.C.D. 2022



QT1 FORMULA CAMPO 
^^^p^SERVICIO DE DOMICILIACIÓN 
■!■■ DE AYUDAS AL CAMPO

P.A.C. 96-97

ÁWDAS PARA CULTIVOS HERBACEOS 
DECLARACIÓN DE SUPERFICIES FORRAJERAS

Y PRIMAS GANADERAS:
VACAS NODRIZAS Y OVINO-CAPRINO 

Plazo: Hasta el 8 de marzo
Domicilie en la Caja el cobro de las ayudas y obtendrá importantes ventajas:
• UN MAGNÍFICO RADIO-DESPERTADOR
• UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SOBRE EL GANADO DE DIEZ MILLO

NES DE PESETAS L '

• UN SEGURO INDIVIDUAL DE ACCIDENTES DE UN MILLÓN DE PESETAS 1.

• PARTICIPACIÓN EN SORTEO DE 50 VIAJES DE UNA SEMANA A BENIDORM

• ANTICIPO DE LAS AYUDAS MEDIANTE UNA LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta en el teléfono gratuito 900 400 900.
(1) Sólo para ayudas al ganado

"... ”

CAJA D AHORROS 
D AVILA
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^8 Junta de 
Castilla y León

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
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ENTREVISTA CON EL CONSEJERO DE AGRICULTURA
y Ganader ía , Isaías Gar c ía Mo ng e

l aude bl anc o de ana
ICAL

El consejero de Agricultura y Ganade
ría de Castilla y León, Isaías García Mon
ge, asegura que el Plan Nacional de 
Regadíos no es más que un documento de 
trabajo voluntarista, aprobado ante las elec
ciones del próximo 3 de marzo y sobre el 
que no existe consenso, en contra de lo 
que afirma el ministro, porque no se ha 
definido cómo y quién va a pagar las in
versiones necesarias, que alcanzan los 
600.000 millones de pesetas para los pró
ximos diez años.

En cambio, García Monge anuncia que 
en el plazo de seis meses su departamento 
remitirá a las Cortes regionales el Plan Re
gional de Regadíos, uno de los grandes pro
yectos anunciados por la Junta para esta 
legislatura y en el que se prevé ampliar la su
perficie regable regional en 300.000 hectá
reas en un plazo de 30 años.

ICAL.- El Plan Regional de Regadíos 
es uno de los grandes proyectos de la Con
sejería de Agricultura ¿en qué fase se en
cuentra actualmente?

Isaías G. Monge.- En el programa de 
esta legislatura se puso de manifiesto la ne
cesidad de elaborar un plan de regadíos 
muy ambicioso para Castilla y León (300.000 
hectáreas de regadío en un periodo de 30 
años), pero no puede desarrollarse en una 
legislatura. Se está elaborando y en un pla
zo de seis meses estará listo para su pre
sentación en las Cortes regionales.

L- ¿Cuáles van a ser las directrices de 
ese plan, ampUación de regadíos o moder
nización?

IGM.- En esta Comunidad todavía po
demos hablar de ampliación de regadíos y 
de modernizar los existentes. Es una facul
tad que tenemos, buscar el máximo apro
vechamiento del agua. Ahora -con las últimas 
lluvias- se ha puesto de manifiesto la nece
sidad de regular y ordenar los caudales. La 
gran ordenación debe venir a través del Plan 
Hidrológico Nacional, con una política ra- 
donal de construcción de presas, siempre res
petando el medio ambiente y analizando la 
viabilidad económica de esas actuaciones.

L- ¿Qué opina del Plan Nacional de Re
gadíos?

IGM.- El Plan Nacional de Regadíos 
atendió a una petición del Congreso de los 
Diputados. El ministro dijo que estaba con
sensuado con las comunidades autónomas 
Pero las consejerías gobernadas por el Par
tido Popular hemos puesto de manifiesto 
que no es de recibo afirmar eso porque lo que 
existe es un documento de trabajo sobre el 
que hay que profundizar, aparece un nú
mero de hectáreas pero no se habla nada 
de financiación y eso ni es plan ni es nada.

No deja de ser un documento de traba
jo voluntarista que se ha presentado ante 
*as elecciones del 3 de marzo porque tení
an que sacar algo.

!•- ¿Qué postura defenderá Castilla y 
León en las negociaciones con el Ministerio 
de Agricultura sobre la financiación del 
Plan Nacional de Regadíos?

IGM.- El ministro dijo que podría ser al 
50 por ciento (el Estado y las comunidades 
autónomas) y el consejero de Extremadura, 
^cialista, propuso que fuera el 75 y 25 por 
ciento, pero no hay nada concreto. Queda
ra Pendiente hasta después de las elecciones 
generales porque es un tema importante y, 
^bre todo, compromete actuaciones futu- 

y no pueden tomarse decisiones de una 
onna tan alegre.

■mpac t o  ambien t al
I -¿La obligatoriedad de someter a eva- 

ación de impacto ambiental los grandes 
Pr°yectos de la Junta retrasará los plazos 
•lados en el caso de los regadíos?

IGM.- Se pone de manifiesto la sensi- 
^dad que tiene este Gobierno con el me-

“El Plan Nacional de 
Regadíos ” es sólo un 
documento voluntarista

dio ambiente. El respeto al medio ambien
te no está reñido con el progreso sino que 
van unidos. Además la evaluación de im
pacto se realiza a medida que se va a avan
zado en el plan de regadíos, no tiene que 
hacerse sobre todo el plan.

L- ¿Cómo se conjuga la ampliación de su
perficie regable y el consiguiente aumento 
de la producción con las limitaciones im
puestas por la UE?

IGM.- No hay limitaciones a la pro
ducción sino a la superficie de secano y re
gadío y si se incrementa la de regadío 
automáticamente disminuye la de secano. 
Esto llevaría aparejada una negociación po
niendo de manifiesto la importancia del re
gadío en Castilla y León y en España y las 
deficiencias que en su momento tuvo la ne
gociación sobre la entrada de nuestro país 
en la Unión Europea. A lo largo de estos 
años está demostrando oí le no se discutió con 
los datos reales. Además, yo no comparto la 
idea de que haya excedentes de produc
ción. Produciendo se genera riqueza, renta 
y, a su vez, valor añadido.

Es importante que España ponga todas 
sus explotaciones en régimen de beneficio.

L- ¿Cómo se pueden reducir las im
portantes pérdidas de agua que se producen 
en el transporte?

IGM.- Esa es la modernización de los 
regadíos. No se trata sólo de pasar del rie
go por pie a aspersión sino intentar que la 
pérdida sea mínima. Hay que mejorar to
das las redes de distribución de agua y mo
dernizar los sistemas y así es [xrsible regar más

“El agua de

riego es cara 
pero rentable”

“En seis

meses se 
llevará a las 
Cortes el Plan 
Regional de 
Regadíos”

“Hay que 
modernizar los 
sistemas de 
riego y las 
redes de 
distribución”

superficie con la misma cantidad de agua.
L- ¿Hasta qué punto están extendidas en 

Castilla y León las prácticas de riego que 
ahorran agua? ¿Qué piensa hacer la Con
sejería para fomentarlas?

IGM - El gran consumo de agua lo ab
sorben los cultivos industriales y los cerea
les y a éstos no se les puede aplicar el riego 
por goteo, útil para cultivos leñosos y re
molacha, sobre la que se han hecho expe
riencias pero hay que seguir trabajando 
porque aún no se puede generalizar. Ac
tualmente en lo que más se ha experimen
tado es en la aspersión y el riego por 
coberturas totales.

L- ¿Es cara el agua para riego en esta 
región?

IGM.- Sí, es cara. Es un coste impor
tante pero a pesar de eso es rentable, el re
gadío en esta comunidad es rentable. 
Tenemos el ejemplo de un cultivo clásico, la 
remolacha que es uno de los más rentables 
pese a sus elevados costes de producción.

I.- ¿Qué zonas de esta región son con
sideradas por la Junta «irremediablemen
te» de secano?

IGM.- Hay zonas a las que es difícil 
hacer llegar el agua pero creo que se pue
den hacer esfuerzos y a base de inversio
nes puntuales (pozos, por ejemplo) se 
pueden ir mejorando. Tradicionalmente 
han sido de regadío las zonas que tenían 
cerca el agua y ahora vamos intentando 
convertir las que la tenían lejos para lo 
que hay que realizar fuertes inversiones 
en trasvases.

Más 
beneficios 
que datos

El consejero de 
Agricultura y Ganadería, 
Isaías García Monge, 
asegura que 
el temporal de lluvia que 
azota Castilla y León en 
los meses de diciembre y 
enero provocó «más 
beneficios que daños» en 
el sector agroganadero. 
Aunque el agua causó 
destrozos en 
infraestructuras (caminos, 
regadíos) 
los daños «fueron muy 
puntuales, en 
determinadas zonas de las 
explotaciones y 
en ciertos cultivos».
Antes de esas lluvias el 
problema era la sequía, 
«un problema 
estructural» frente al que, 
según García Monge, 
«bastante sensibilidad ha 
demostrado este 
Gobierno poniendo a 
disposición de los 
agricultores y 
ganaderos préstamos y 
financiado ayudas para 
fomentar los seguros. No 
admitimos lecciones de 
ningún gobierno nacional 
que nos quiera decir lo 
que tenemos que hacer 
en este aspecto».
El titular de Agricultura 
añade que aunque la idea 
de crear un fondo 
de ayudas para paliar los 
daños de las catástrofes 
climáticas, debatida en la 
reunión que los ministros 
de la Unión Europea 
celebraron en Burgos, 
«puede ser 
buena y viable, ese 
esfuerzo debe ir unido a 
la posibilidad de mejorar 
los seguros agrarios, 
lograr que sean atractivos 
para el agricultor y que 
funcionen cuando son 
necesarios, que salven las 
rentas cuando se produce 
un siniestro».

M.C.D. 2022
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El MAPA negocia con 
Bruselas que se De la necesidad
Flexibilidad, para 
evitar penalizaciones 
por superación de la 
superficie base 
nacional; mientras 
que la Consejería 
regional considera que 
los agricultores deben 
ser receptores de 
mayores ayudas 
compensatorias.

de un Plan de Regionalización
de los herbáceos f
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ALFREDO LOPEZ 
COMUNICACIONES 
AGRARIAS

enfrentado siempre a las Administraciones 
entre ellas mismas y al propio sector. Las 
discrepancias existentes entre lo que reflejan 
las estadísticas oficiales e históricas y las que 
se cree que deberían tenerse en cuenta al 
ser consideradas más cercanas a la realidad 
actual.

Para la Consejería, existen razones co
mo la mayor utilización de semilla certifica
da, los mejores métodos de cultivo, el 
aumento del uso de fertilizantes y de pro-

ducios fitosanitarios, la mejor maquinaria, so
bre todo en sembradoras de precisión... etc. 
como para haberse planteado una nueva Re
gionalización productiva, que obedeciera 
más a la situación actual, en función de to
dos los factores que influyen en la produc
ción, como la climatología, topografía, 
productividad de los suelos...etc., así como 
de datos aportados por expertos, seguro in
tegral...más acorde con la realidad regional.

En cualquier caso, lo que queda meri-

dianamente claro es la necesidad a que obli
ga la realidad y a la que tendrán que poner
se manos a la obra las diferentes ' 
Administraciones, de acortar las diferencias 
considerables de rendimientos en estos cul
tivos que existen en nuestra Comunidad, 
comparados con los de otros Estados miem
bros del norte de la UE, cuyos agricultores, 
al tener una productividad más elevada, son 
receptores también de cantidades mayores 
de ayudas compensatorias.

Será bastante difícil, por no de
cir que imposible, que los agricul
tores tengan un nuevo Plan de 
Regionalización productiva para los 
cultivos herbáceos en la presente 
campaña de siembras. El Ministerio 
de Agricultura está en estos mo
mentos en plena negociación con 
Bruselas para que se introduzcan 
ciertas modificaciones en el Regla
mento respectivo, pero todo va en 
la línea de que la Comisión Europea 
marcará una única superficie de ba
se nacional y si se supera ésta, que 
sean los agricultores de las Comu
nidades Autónomas que han so
brepasado su superficie base r^ional 
los que contribuyan al pago de las 
correspondientes penalizaciones.

Así las cosas, la propuesta que 
hizo la Consejería de Agricultura 
de la Junta de Castilla y León en su 
día, a fin de que se modificasen los 
rendimientos históricos de algunas 
comarcas e incluso de algunos tér
minos municipales, dado que no se 
ajustaban a la realidad agronómica 
actual y tampoco a las campañas de 
referencia, y cuyo objetivo era so
bre todo el cobro de más primas 
compensatorias, al incrementarse 
los rendimientos tendrá todavía que 
esperar a ser negociada, a pesar de 
que introducen un elemento de con
siderable discriminación con los 
rendimientos que tienen estableci
dos para estos cultivos los agricul
tores de los países homólogos del 
norte de la UE.

En la actualidad, el MAPA está 
negociando la modificación e incor
poración normativa que establezca a 
efectos de aplicación de la Política 
Agrícola Común (PAC) en los cul
tivos herbáceos una única superfi
cie de base nacional, con superficies 
de refemcia por CCAA. Si en la cam
paña, ésta no se supera, no ha lugar 
a penalizaciones mediante reducción 
de ayudas compensatorias o incre
mento del barbecho obligatorio. En 
cambio, si se produce superación, 
quien hace frente a estas penaliza- 
ciones, como se pretende introdu
cir legalmente, no son todos los 
agricultores de cereales u oleagino
sas, sino sólo aquellos de las Comu
nidades Autónomas que han rebasado 
su superficie de base regional.

La Consejería de Agricultura de 
*a Junta de Castilla y León está con
vencida de que la regionalización 
Productiva actual no refleja con fi- 
uehdad la capacidad de producción 
ue las comarcas cerealistas de la re- 
gion, considerando que produce 
mas en conjunto y por unidad de 
^Perficie que lo que tiene asignado, 
^ta ha sido una constante que ha

MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION

Plan de Seguros Agrarios de 1996

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
a través de EN ESA pone a disposición de todos los agri
cultores y ganaderos de España, un Plan de Seguros 
Agrarios para 1996, con 50 líneas de seguros que recogen 
más de 60 producciones agrícolas y 3 ganaderas que 
pueden ser aseguradas.

El apoyo económico a la política de Seguros Agrarios 
destinada a mantener las rentas de agricultores y gana
deros ante situaciones climatológicas adversas se esta
blece para 1996 en 15.459,0 millones, íntegramente 
destinados a aquellos que deciden proteger sus pro
ducciones.

En el momento de la contratación de la póliza el 
agricultor o ganadero puede beneficiarse de unas sub
venciones que se descuentan y que se aplican al coste 
total del Seguro una vez deducidas las bonificaciones 
de cada línea de seguros.

La aportación del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación se compone de una subvención base 
aplicable a todos los asegurados y las subvenciones adi
cionales siguientes:

biendo aplicarse el porcentaje correspondiente a un 
sólo criterio.

La subvención base y las subvenciones adicionales 
sí son compatibles y sus porcentajes se suman, llegan
do a un máximo que puede ser del 50 por 100.

Principales Modificaciones

I. Subvenciones del 5 por 100:
• Por contratación colectiva en todas las líneas de 

Seguros.

II. Subvención del 5 por 100:
• Para el Seguro de Frutales en opciones combina

das que incluyan la Helada y para parcelas en zo
nas experimentales.

• Para los Seguros de Uva de Vinificación, Uva de 
Mesa y Cereza, siempre que las parcelas se en
cuentren inscritas en los correspondientes Re
gistros de los Consejos Reguladores.

III. Subvenciones del 15 por 100:
• Para los Agricultores o Ganaderos Profesionales.
• Para los Asegurados titulares de Explotaciones 

Prioritarias.
• Para los Socios de Organizaciones de Productores 

reguladas por las Organizaciones Comunes de 
Mercados.

Estas tres últimas subvenciones adicionales no pue
den acumularse por un mismo titular de explotación, de

La Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias 
durante 1995 ha marcado la principal modificación del 
Plan de 1996, introduciendo la figura del Agricultor o Ga
nadero Profesional y las de titular de Explotación Prio
ritaria, que podrán obtener hasta 15 puntos de subvención 
adicional. Los primeros deben encontrarse dados de 
alta en el Régimen Especial Agrario o en el Régimen de 
Autónomos por actividad agraria, y que siendo titulares 
de la explotación al menos del 50 por 100 de su renta 
total la obtengan de actividades agrarias u otras com
plementarias, siempre y cuando la parte de su renta 
procedente directamente de la actividad agraria realizada 
en su explotación no sea inferior al 25 por 100 de su ren
ta total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades agra
rias o complementarias sea superior a la mitad de su 
tiempo trabajado.

Para las explotaciones prioritarias es necesario acre
ditar su condición mediante certificado emitido por la 
Comunidad Autónoma correspondiente.

Los socios de Organizaciones de Productores liga
dos a Organizaciones Comunes de Mercado van a ob
tener también una subvención adicional ya que van a 
adquirir un papel importante en el marco de la Política 
Común, sobre todo dentro del sector hortofrutícola.

En cuanto a la figura de los tomadores en el Seguro 
Agrario, a partir de la contratación de las primeras líneas 
de seguro de 1996 no podrán realizar pólizas colectivas 
las Cámaras Agrarias debido a su nueva organización y 
el no haber sido recogidas expresamente por la legislación 
de las subvenciones de los Seguros Agrarios.

En el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Vien
to Huracanado en Uva de Vinificación se podrá incluir, 
por primera vez en este Plan, la garantía contra los da
ños originados por Alteraciones Fisiológicas de la variedad 
Bobal, si los estudios que se vienen desarrollando de
muestran su viabilidad técnica y actuarial.

AGRICULTURA 
PESCA Y 
ALIMENTACION

M.C.D. 2022



El f u t ur o DE LA REMOLACHA ESTARA f uer t ement e c o ndic io nado  
POR DECISIONES INTERNACIONALES

El sector azucarero
pide la ampliación de cuota

COMUNICACIONES
AGRARIAS

Representantes del sector in
dustrial azucarero se han mos
trado partidarios de que se pida 
ante las instancias comunitarias 
la ampliación de la cuota espa
ñola de producción de remola
cha, ya que incluso en condiciones 
de sequía se ha podido cubrir esa 
cuota y exportar. Nuestra pro
ducción es sólo del 85 por cien
to del consumo, y con la 
incorporación de las Islas Cana
rias a las cifras oficiales éste se 
incrementará en 60.000 Tm. En 

w
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esta petición coincidieron tam
bién los representantes de los 
productores, en la reciente Jor
nada sobre Remolacha y Caña de 
Azúcar, organizada en Valladolid 
por UPA.

El cultivo de la remolacha en 
España tiene unos costes supe
riores, comparativamente ha
blando, al resto de la Unión 
Europea, debido a que -excepto 
en el Sur- se trata de un cultivo de 
regadío, y los inputs son más ca
ros en nuestro país (energía, abo
nos, maquinaria, fitosanitarios...).

Sin embargo hay un hecho fa
vorable a la rentabilidad de este 
cultivo, como es que España tie
ne un porcentaje muy bajo, tan 
sólo el 4%, de remolacha B (60% 
del precio base), lo que hace que 
el precio global de la remolacha 
A+B sea el 97% del precio base. 
En el resto de países, el porcen
taje de remolacha B suele estar 
entre el 23 y el 25%, lo que su
pone de 1.300 a 1.400 pts. me
nos por tonelada (unas 80.000 
pts. menos por hectárea). En su
ma, la conjunción de ambos as
pectos nos sitúa en un umbral de 
rentabilidad similar al del resto 
de la Unión Europea, según se
ñalaron todos los estamentos del 
sector.

Las multinacionales alimen
tarias dedicadas a la rama de la 
dulcería y las bebidas analco

hólicas están tomando posicio
nes, según el sector remolache- 
ro /azucarero, de cara al 
comienzo del próximo milenio, 
para influir en la próxima re
forma de la Organización Co
mún de Mercado de este sector. 
Su pretensión es la creación de 
un mercado libre, donde los pre
cios del azúcar vengan marca
dos por el producto obtenido 
de la caña en los países del ter
cer mundo.

La creación de este “merca
do libre", se basaría en fijar los 
precios del azúcar a partir de los 
precios de los productos de la ca
ña en los países del tercer mundo, 
donde se pagan salarios de ham
bre y se practica el denominado 
“dumping social”. Con jornales de 
5 dólares al día (unas 500 pts.) 
puede obtenerse, dejando abun
dantes beneficios para las multi
nacionales, azúcar bruto a 30 
centavos/kg., operando en fábri
cas obsoletas. La refinación pos
terior de este azúcar se realiza en 
los países industrializados, obte
niéndose de nuevo importantes 
beneficios.

Por todo ello, los usuarios a 
gran escala de azúcar comunita
rio no quieren ni oír hablar de 
productos refinados que se ofre
cen a 100 pts/kg., e incluso con
sideran como una concesión 
menor la existencia de un tráfico 
de perfeccionamiento activo que 
les permite comprar azúcar a pre
cios internacionales para elaborar 
dulces y bebidas destinados a ter
ceros países, ya que tienen que 
justificar antes o después las ex
portaciones realizadas.

El núcleo más importante de 
sus ventas, se señala, lo realizan 
precisamente en los 15 países de 
la UE, por lo que les gustaría te

Las multinacionales alimentarias utilizadoras de azúcar 
“afilan sus garras” ante la configuración de la próxima 
OCM, a partir del año 2001

ner disponible azúcar barato pa
ra fabricar sus productos. En 1995 
perdieron, según se afirma, el pri
mer asalto de su pelea con los re- 
molacheros, pero saben que el 
segundo se disputará a finales de 
este siglo, cuando comience a dis
cutirse la nueva OCM del azú
car que deberá entrar en vigor 
en el año 2001.

En relación con este tema, re
cientemente tuvo lugar en Lon
dres una Conferencia sobre 
Azúcar y Edulcorantes donde es
tos grandes grupos industriales 
comenzaron a hacer públicas sus 
posiciones en relación con la fu
tura reforma de la OCM. Desde 
el sector español se afirma que, 
aunque la actual OCM no es per
fecta, pretender hacerla desapa
recer es una actitud que tiene que 
ser fuertemente contestada tanto 
por los cultivadores de remola
cha como por los gobiernos de 
los países comunitarios produc
tores de azúcar. •

En esta Conferencia intervi
no, entre otros ponentes, M. Van 
Hecke, miembro del Comité de 
Industriales Utilizadores Euro
peos de Azúcar (CIUS). De en

trada, planteó que la OCM del 
azúcar no ha conseguido esta
blecer un mercado único que ga
rantice una oferta a precios 
razonables, por lo que pidió cam
bios urgentes para que los fabri
cantes europeos sean más 
competitivos. Van Hecke acusó al 
sistema de cuotas de que no hu
biera un mercado único del azú
car en la UE, y sostuvo que entre 
remolacheros y fabricantes de 
azúcar se había establecido un 
“lobby” para mantener el actual 
sistema, hecho que hasta ahora 
habría proporcionado a ambos 
estamentos importantes benefi
cios.

Desde el sector se denuncia 
que, en su intervención, el po
nente se olvidaba de los intentos 
de su organización, y de los Fa
bricantes Franceses de Azúcar, 
de poner en marcha en 1995 una 
OCM destinada a marginar a los 
remolacheros españoles e italianos, 
y concentrar el cultivo en lo que 
ellos denominan las zonas “más 
adecuadas para la producción de 
azúcar de remolacha”.

Van Hecke acusó también a 
la DG VI de la Comisión de “pre

ocuparse excllusivamente de pro
teger los intereses de los agricul
tores, sin tener en cuenta los 
intereses de los grandes usuarios 
ni de los consumidores finales”.

La OCM “no permite con
centrar la producción azucarera 
en las áreas más rentables”, se
ñalan estas industrias

En esta Conferencia, sólo in
tervino en defensa del actual ré
gimen del azúcar -aunque 
tibiamente- el representante de la 
Comisión (Ejner Stendevad, je
fe de la División Azucarera de la 
DG VI), quien defendió las re
formas efectuadas el año pasado. 
Reconoció que la clave de la re
forma estaba en las exigencias 
del GATT, y no descartó la po
sibilidad de que se registren a fi
nales de siglo algunas 
importaciones de azúcar proce
dente del mercado internacional 
en países como España, Italia y 
Grecia. La única forma de im
pedir estas importaciones con
siste, según Stendevad, en reducir 
el precio del azúcar en la UE.

Desde el sector español se ha 
calificado de “curiosa” esta solu
ción propuesta, que olvida “la po
sibilidad de conceder a los países 
con cuota escasa como el nues
tro, un suplemento de cuota que 
evite cualquier déficit de abaste
cimiento e impida definitivamente 
el contrabando de azúcar".
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Ent r evist a con Luis At ienza,
Minist r o de Agr icul t ur a , Pesca y Al iment ación

JOSE RAMON MENDOZA 
COMUNICACIONES AGRARIAS

Qjmunicaciones Agrarias.- ¿Cuál 
es, a juicio del Ministro de Agricul
tura, el balance agroalimentario de 
la segunda presidencia española de 
la UE?

Luis Atienza.- Un resultado qui
zá poco puesto de relieve, pero para 
mí muy importante desde el punto 
de vista económico, ha sido el tema de 
la sequía y el régimen de penaliza- 
ciones. Esto ha supuesto decenas de 
miles de millones de pesetas para 
nuestros agricultores, y significa no só
lo que no se apliquen penalizaciones 
por la superación de las superficies, 
que en regadío habrían sido muy im
portantes este año en cultivos her
báceos (y también en secano en 
algunas comunidades autónomas), 
sino que hemos sentado la base le
gal para que, en el futuro, el próximo 
ministro ya no tenga que pelar en ese 
tema. Es decir, es una base l^al de fle- 
xibilización de la PAC para reducir o 
diminar penalizaciones por superación 
de superficie, tanto en lo referente a 
la ayuda que se recibe, como a la no 
realización de barbecho extraordi
nario en el año siguiente.

Por ejemplo en Castilla y León, los 
agricultores que han recibido en los 
últimos días la ayuda por hectárea 
para cultivos de regadío, han reci
bido un 40% más que lo que hu
bieran recibido sin el acuerdo. Los 
de secano han recibido un 10% más. 
Pero además, los de regadío hubie
ran tenido que realizar el año que 
viene un 28% de barbecho sin re
muneración, y los de secano un 9^% 
en esta comunidad autónoma.

Además, se ha introducido en la 
legislación la posibilidad de pagar 
anticipadamente las ayudas por la 
sequía, y esto queda para el futuro.

C.A.- ¿Pero han quedado temas 
en la carpeta?

L.A.- Un elemento con avances 
importantes es la ampliación de la 
UE y la PAC. Yo creo que en estos 
seis meses se ha reorientado el debate 
sobre las perspectivas de la PAC an
te la ampliación. Revisando la he
meroteca de hace unos meses, se 
observan muchos comentarios so
bre la inviabilidad de la PAC ante 
la ampliación, o si hace falta una re
forma profunda. Ahora hay un con
senso muy amplio en relación a que 
la ampliación no puede realizarse a 
costa de los agricultores, de que el 
proceso debe ser de adaptación de 
las agriculturas de esos países a la 
PAC y no al contrario, del princi
pio de que el país candidato acepta 
el acervo comunitario, y no es éste el 
que se adapta a él más que transito
riamente. La defensa de los princi
pios fundamentales de la PAC, y la 
necesidad de períodos transitorios 
suficientemente largos para garan
tizar que la ampliación no desequi
libra la PAC ni los sectores agrarios 
y agroalimentarios de los países can
didatos. Se establecerán periodos 
transitorios suficientemente largos, 
y con una orientación que permite eli
minar toda incertidumbre sobre el fu
turo de la PAC a principes del 
próximo siglo.

POLÍTICA HIDRAÚLICA: 

MODERNIZACIÓN Y EQUIUBRIO

C.A.- El problema del agua es 
uno de los más serios de nuestra 
agricultura, tanto por la ausencia de 
lluvias como por los litros caídos en

“Soy firme 
Dartidario de 

..a interconexión 
de cuencas”

“La asignatura 

pendiente de

2 nuestro sector 
agroalimentario 

es la 

modernización 
de las 

estructuras de 

riego”

El gobierno central debe tener una 
implantación en el territorio nacional

C.A.- ¿Cómo se desarrollan 
relaciones del MAPA con las 
administraciones autonómicas? 
LA.- Las relaciones son buenas y 
no creo que se haya producido 
una gran distorsión política en las 
relaciones institucionales. Tanto 
unos como otros hemos sido 
capaces de sustraernos de una 
excesiva politización de nuestras 
relaciones institucionales. Eso nos 
ha permitido el consenso que 
antes decíamos en política de 
regadíos, y una posición bastante 
coincidente en términos generales 
sobre lo que había que plantear 
en la UE.
CJL- ¿Qué avances se han dado 
en el proceso de transferencias, y 
qué queda por hacer en este 
terreno?
L.A.- El proceso detransferencias 
se ha impulsado notablemente, y 
sobre todo se ha definido el 
modelo casi definitivo de 
estructuración. Se ha avanzado 
mucho en áreas pendientes: 
Cámaras Agrarias, SENPA, y se ha

Es evidente 

que es más 
difícil repartir 
solidariamente 

la escasez que 

la abundancia”

empezado a perfilar el modelo 
definitivo de la gestión de los 
mecanismos de apoyo, tanto 
ayudas como intervenciones de 
mercado, complementando el 
proceso de transferencias con un 
modelo que permite encomendar 
la gestión de algunas de las 
competencias que, si 
estrictamente no son 
transferí bles, lo que sí son es 
encomendables en la gestión. Se 
configura así una Administración 
fuertemente descentralizada en 
política agraria, que nos impone a 
todos un gran reto, el de una 
buena coordinación, y el de 
asumir responsabilidad: se 
encomienda no sólo una parte de 
las competencias sino también la 
corresponsabilidad en las 
actuaciones y las consecuencias 
que se deriven de ellas. Serán las 
comunidades autónomas las que 
tengan que hacer frente a las 
penalizaciones comunitarias que 
se deriven de determinadas 
inspecciones.

los últimos meses y que han produ
cido inundaciones y daños en Casti
lla y León ¿No sería conveniente, 
partiendo de esta situación un poco 
más favorable y con menos tensio
nes, establecer un criterio de repar
to para utilizar un recurso escaso, 
pero que es excedentario en unos si
tios en unos momentos y deficitario 
en otros?

L.A.- En relación con la admi
nistración de los recursos hidráuli
cos, hay una parte del debate que es 
exclusivamente agrario para los usos 
agrícolas, en el que nosotros, el MA
PA, con las comunidades autónomas, 
hemos hecho nuestro trabajo. He
mos consensuado un avance del Plan 
Nacional de Regadíos que en el ho
rizonte de los 10 próximos años ha 
identificado en cada comunidad au
tónoma las transformaciones en re
gadío, para transformar en nuevos 
200.000 Has., y sobre todo ha iden
tificado 1.100.000 Has. de regadíos a 
modernizar, mediante una actuación 
conjunta autonómica y central. Este 
proceso es una base muy sólida para 
la planificarán hidrológica de los pró
ximos años, y representa la primera 
vez en la que el mundo agrario ha 
ido por delante en el proceso de pla
nificación.

El sector agrario, en la política hi
dráulica, siempre había ido a remol
que de las grandes decisiones; es decir, 
que primero se gestionaba la oferta, 
y era esta la que determinaba qué de
manda se podía desarrollar. Esta es la 
primera vez en que el sector agrario 
consigue consensuar, antes de la pla
nificación hidrológica, sus actuacio
nes en materia de modernización y 
nuevos regadíos para los 10 próxi
mos años. Y además se pone el énfasis 
en la modernización, porque es una 
asignatura pendiente de nuestro sec
tor agroalimentario: tenemos unas 
estructuras de riego en algunos ca
sos muy anticuadas y que necesitan 
una mejora notable, tanto en redes 
de distribución como en los meca
nismos de gestión de riego.

C.A..- Pero esto no responde a la 
realidad del excedente de unas cuen
cas y el déficit de otras.

L.A..- Dicho eso, también creo 
que la modernización y máxima efi
ciencia que es necesario conseguir, 
incluso la máxima utilización que se 
pueda realizar de la desalación en las 
cuencas estructuralmente deficita
rias, y aprovechamiento de aguas re
siduales depuradas, no resuelve el 
problema de desequilibrio estructu
ral en la disponibilidad de agua, no 
hay más que ver los recursos que se 
han vertido al mar. España tiene cuen
cas estructuralmente deficitarias, en 
las que se encuentran implantadas 
además, por razones climáticas, la 
agricultura de mayor valor añadido y 
de mayor vocación exportadora. Por 
tanto en nuestra estrategia agroali- 
mentaria es básico resolver este de
sequilibrio. Y eso, que se ha puesto 
de manifiesto durante el período de 
sequía, yo creo que es casi más evi
dente en esta época de grandes pre
cipitaciones e inundaciones, aunque 
es más difícil repartir solidariamente 
la escasez que la abundancia. Ahora 
se ve que hay que aprovechar mejor 
los excedentes que se producen en 
algunas cuencas, y poner a disposición 
solidariamente ese agua en favor de 
las que son estructuralmente defici
tarias. Soy firmemente partidario de 
la interconexión de cuencas y de una 
política hidrológica de carácter soli
dario.
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