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E D I T O R I A L

Desde un principio el sis-
tema de cultivo superin-
tensivo de olivos ha te-

nido férreas críticas, ya por su in-
novador planteamiento ya sea por
el desconocimiento inicial de al-
gunas cuestiones. Muchas opi-
niones han levantado su voz, ma-
nifestándose en contra e incluso
intentando casi ridiculizar la
innovadora idea.

Nuestra tarea ha sido siempre la
de trabajar con humildad y hones-
tidad e intentar aprender y mejo-
rar en la medida de lo posible,
transmitiendo todos nuestros co-
nocimientos de manera desinte-
resada a quienes pudieran nece-
sitarlos. Nosotros siempre hemos
apostado por este sistema, ya que
creemos firmemente que la
olivicultura moderna tiene que dar
un paso en esta dirección.

Es bien sabido que lo tradicional
conlleva siempre menor riesgo,
pero también es cierto que con-
lleva mucho menor éxito que la
evolución y adaptación de nuevas
tecnologías.

Habituados a ello, siempre hemos
aceptado las críticas desde una
perspectiva constructiva ya que
ayudan a reflexionar y a superar
los obstáculos que puedan sur-
gir en la consecución de los ob-
jetivos. Ahora bien, las críticas
pueden ser muy constructivas,
pero siempre y cuando la informa-

ción que se exponga esté con-
trastada. Una crítica con informa-
ción falsa o errónea, lo único que
consigue crear es una cierta at-
mósfera de inseguridad e incer-
teza, y a la larga lo único que
consigue es ridiculizar la opinión
del propio crítico por su falta de
seriedad y fiabilidad, ya que los
resultados siempre tienen la úl-
tima palabra. Reiteramos una
vez más que las críticas, lejos de
ser negativas, son necesarias y
ayudan en muchos casos a me-
jorar, pero siempre que hayan
sido contrastadas con datos
reales.

Es muy cierto que el cultivo
superintensivo de olivos ha teni-
do desde sus comienzos serios
detractores que no creían posible
bajo ningún prisma la mecaniza-
ción de dicho cultivo, pero los re-
sultados están a la vista de todos,
tanto para los que estén a favor
como para los que no.

Por último, queremos ofrecer
nuestra ayuda e información a
todos aquellos que la soliciten y
que puedan ayudar a despejarles
sus dudas. Así también intentare-
mos publicar con la mayor de las
transparencias, como hemos he-
cho siempre, todos los datos rea-
les tanto de producciones como
de cualquier índole, para que pue-
dan ser contrastados y compara-
dos con los ya existentes hasta la
fecha.

Necesitamos una crítica
más seria

«Las críticas, lejos
de ser negativas,
son necesarias y

ayudan en muchos
casos a mejorar,

pero siempre
que hayan sido

contrastadas con
datos reales»
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Hacienda San Miguel,
el arte de producir aceitunas
Entrevista al... Sr. Salvador Peñalver, Jefe de Explotación
Hacienda San Miguel (Alhama de Murcia, Murcia)

F I N C A S

El Sr. Salvador Peñalver, jefe de
la explotación ante los olivos.

N os hemos desplazado
hasta Alhama de Murcia,
para hablar con el Sr.

Salvador Peñalver, responsable
técnico de la Hacienda San Mi-
guel. Esta es una gran explo-
tación, modelo en todos los
cultivos que desarrollan. En el
año 1996 empezaron a plantar
sus primeras plantaciones de
olivos en el sistema superin-
tensivo. Además de ser una de
las empresas pioneras han sa-
bido mejorar mucho el sistema
y han hecho una auténtica de-
mostración de cómo conseguir
altas producciones desde el
principio.

Olint: ¿Podría explicarnos las ca-
racterísticas de la explotación Ha-
cienda San Miguel?

SP: La finca tiene poco más de
1.000 Ha, explotamos aproxima-
damente unas 200 Ha de fruta-
les, unas 300 Ha de olivo, y te-
nemos un vivero de palmeras. La
finca cuenta además con una al-
mazara para la producción del
aceite de oliva de Hacienda San
Miguel.
De la superficie de olivos un
60% está cultivado con el sis-
tema superintensivo (3,5x1,5
m) la variedad principal es
Arbequina y un 10% de Arbo-
sana. Las últimas plantas de
Arbequina ya fueron plantadas
con el nuevo clon de Arbequina
IRTA i-18.
Por desgracia, otra de las carac-
terísticas de la finca es que el
contenido de sales en el suelo a
veces es limitante, con lo que el
manejo debe ser muy preciso. Y
por otro lado, el precio del agua

es altísimo, cosa que añade más
dificultad al proceso.

Olint: ¿Cuál era su objetivo cuan-
do decidieron plantar olivos en el
sistema superintensivo?

SP: Buscábamos la mecaniza-
ción integral para facilitar y aba-
ratar la recogida, y aumentar la
calidad al evitar que la aceituna
toque el suelo y se pueda proce-
sar muy rápidamente. El factor de
la mano de obra es fundamental.
Cada vez es más difícil encontrar
gente y sobre todo para trabajar
en el campo. Sólo un sistema
como este nos permite cultivar
olivos en nuestra empresa.
Por ejemplo, tenemos como sa-
ben un porcentaje importante de
olivos en marco tradicional de 6x7,
que plantamos al principio cuan-
do no lo teníamos tan claro. Sólo
hemos hecho una primera cose-
cha, pero si pudiera, a la vista de
cómo funciona el otro sistema, los
cambiaría todos ya!

Olint: ¿Cómo ve el futuro de la
plantación superintensiva. Consi-
dera que la vida de la plantación
será larga?

SP: Al menos 20 años más sin
problema, lo tengo muy claro.
Para ello nos tenemos que meter
dentro del olivo de una forma fi-
gurada claro, observarlo, enten-
derlo y mantenerlo en equilibrio.
No es difícil. Estoy convencido
que haciéndolo conseguiremos
además mejores producciones
cada año. En estos momentos
estamos manteniendo unas pro-
ducciones entorno a los 12-15.000
kg/Ha de forma sostenida.

«Buscábamos
la mecanización

integral para facilitar
y abaratar la recogida,
y aumentar la calidad

al evitar que la aceituna
toque el suelo y

se pueda procesar
muy rápidamente»



Almazara y Planta Embotelladora de Hacienda San Miguel.

Olint: ¿Cómo valora las máquinas
que actualmente se están utilizan-
do para la cosecha?

SP: Son buenas máquinas, el
sistema es bueno pero son poco
robustas, débiles. Creo que los
ingenieros tienen que ir mejoran-
do este aspecto. Por lo demás,
me parecen buenas.

Olint: ¿Cuáles son los costes de
explotación?

SP: Son realmente bajos, ya
que el nivel de tratamientos es
escaso, la poda es muy rápi-
da, cosecha mecanizada...
nuestro principal problema es
el enorme coste del agua. Si no
fuera por esto, estaríamos ha-
blando de costes de produc-
ción prácticamente ridículos en
comparación con otros cultivos
que tenemos y por supuesto
llevados de una forma mucho
más cómoda.

Olint: ¿Cómo valora la calidad del
aceite de oliva que producen?

SP: Si lo digo yo queda mal, pero
es un aceite excelente y le voy a
decir porqué: excelente varie-
dad, aceitunas muy sanas y en-
teras, cosecha muy rápida y en
muy pocas horas se convierte en
aceite.
En nuestra propia almazara con-
trolamos el proceso y el resulta-
do es el de obtener un aceite de
extraordinaria calidad.
Como máximo, 5 horas des-
pués de la cosecha, toda la
aceituna se ha convertido en
aceite.

Olint: ¿Cuál ha sido su objetivo al
plantar 30.000 olivos de Arbo-
sana?

SP: Al principio éramos reticen-
tes a utilizarla porque era una va-
riedad desconocida por nosotros
y por el mercado, pero luego he-
mos visto que Arbosana produce
muy bien y el aceite es muy bue-
no. No sólo hemos plantado es-
tos árboles sino que vamos a se-
guir plantando muchos más.
Es una variedad extraordinaria-
mente productiva, y además, tie-
ne otra gran ventaja, madura
unas 3 semanas después que la
Arbequina, cosa que nos permi-
te organizar mucho mejor la co-
secha.
Es una variedad tan productiva
que incluso hemos tenido que
aplicar una poda de formación
un poco específica para asegu-
rar la formación antes de la en-
trada en producción, ya que sino
produce tanto que luego resulta
más difícil formarla.

Olint: A nivel de operaciones de
cultivo ¿cuál es la más costosa?

SP: Realmente costosa ninguna,
quizás la única que implica una
intervención manual sea la poda
pero aun así con una buena or-
ganización, podemos realizarla
con unas 25 horas/Ha, es decir,
muy poca cosa. En realidad el
resto de operaciones se realizan
con tractores.
La operación más costosa es la
poda de formación, donde hay
más jornales de mano de obra,
por lo que la intervención manual
ya no es significativa. Por ejem-

«En estos momentos
estamos manteniendo
unas producciones
entorno a los 12-15.000
kg/Ha de forma
sostenida»

«Hemos visto que
Arbosana produce muy
bien y el aceite es muy
bueno. No sólo hemos
plantado estos árboles
sino que vamos a seguir
plantando muchos más»

Los olivos de Hacienda San Miguel.



plo, nuestros olivos más anti-
guos ya formados los tenemos
casi olvidados, evidentemente es
un decir, pero el manejo es muy
extensivo, y atención, estos lle-
van una carga de casi 20 tonela-
das/Ha!

Olint: ¿Qué equiparaciones de
producciones hay entre la
Arbequina a superintensivo y la
Picual a 6x7?

SP: Por ejemplo, la Arbequina de
4 años le sacamos 15.000 kg
más 5.000 del año pasado, ten-
drá al 4º año una cosecha acu-
mulada de más de 20.000 kg/Ha.
En cambio, en la Picual del 4º
año a 6x7 este año empezare-
mos a cosechar alguna aceitu-
na pero con producciones real-
mente pequeñas.
También tenemos unas hectáreas
de Arbequina a 7x6 que en su
momento se plantaron, pero ya
hemos decidido doblarlas para
cosechar con la misma máquina.
Desgraciadamente con la Picual
no lo podemos hacer.

Olint: ¿Cuál es su opinión sobre
el futuro del cultivo del olivo?

SP: Únicamente lo veo basado en
el cultivo superintensivo, con una
alta mecanización. No me imagi-
no el futuro sin disminuir la mano
de obra actual.
A pesar de esto, por aquí también
han pasado muchas personas
muy contrarias a este sistema, con
una visión muy negativa y con pre-
dicciones apocalípticas sobre el
futuro de este sistema. Sin embar-
go, mi realidad es lo que yo co-
nozco, y de momento, sin verlo
no me creo nada más.

«En realidad
la operación más

costosa es la poda de
formación, donde hay
más jornales de mano
de obra, por lo que la

intervención manual ya
no es significativa»
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Riego por goteo enterrado
en olivar de alta densidad
Albert Segura. Ingeniero Agrónomo. Especialista en riego por goteo.

C U L T I V O

Una de las características
de las modernas planta-
ciones intensivas de fru-

tales es la alta tecnificación. Y en
este sentido, las plantaciones
superintensivas de olivos no son
una excepción. Uno de los re-
querimientos de dichas planta-
ciones es el riego, sin el cual es
imposible plantear su estableci-
miento. La filosofía de cultivo se
basa en obtener los máximos
rendimientos en el mínimo de
tiempo posible y con el máximo
grado de mecanización y ahorro
de mano de obra. Para alcanzar
este objetivo el papel que juega
el riego, y la propia instalación
de riego, es fundamental.

Hemos de considerar que el éxi-
to de una plantación es el resul-
tado de varios factores, cada uno
con su importancia relativa. La
elección del sistema de riego ade-
cuado contribuye a dicho éxito en
igual proporción que otros facto-
res a los que se presta máxima
atención como son la variedad
utilizada o los criterios de poda de
formación, por citar algunos.

El sistema de riego ha de cum-
plir los siguientes requisitos:

· Máxima uniformidad de riego.
· Mínima interferencia con

las operaciones de cultivo.
· Facilidad de automatización.
· Fiabilidad.

De entre todos los sistemas de
riego, es quizás el riego por go-
teo, y en especial el riego por go-
teo enterrado, el único que es
capaz de cumplir dichos requisi-
tos. Es por ello que el sistema de

riego por goteo enterrado, el cual
podemos decir que ha llegado a
su madurez técnica mediante la
reciente introducción de produc-
tos específicamente diseñados,
suscita cada vez mayor interés.

EL SISTEMA
DE RIEGO POR GOTEO
 
Para conseguir el mayor benefi-
cio del agua disponible es nece-
sario recurrir a un sistema que
nos permita una alta eficiencia,
con un coeficiente de uniformi-
dad  igual o superior al 90%. Este
objetivo, en la mayoría de nues-
tras zonas olivareras, en las que
predominan las plantaciones en
fuertes pendientes, sólo se con-
sigue con la instalación de un
sistema de riego localizado y
mediante el uso de goteros
autocompensantes. Pero no sólo
hemos de pensar en el goteo
como un sistema de riego; una
de sus características, y sin duda
uno de los factores que más han
colaborado a su éxito, tanto por
las ventajas agro-
nómicas que com-
porta como por la
facilidad y econo-
mía de operación,
es la posibilidad
de realizar la apli-
cación fracciona-
da de los abonos
a través del siste-
ma (fertirrigación),
con lo que se pue-
de aportar a la
plantación, en ca-
da riego, sus ne-
cesidades tanto
hídricas como nu-
tricionales.

«El sistema de riego
por goteo enterrado ha

llegado a su madurez
técnica, es un sistema

que nos permite
una alta eficiencia,
con un coeficiente

de uniformidad igual
o superior al 90%»

Filtrado
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En general, la instalación de rie-
go por goteo consta de:

 Un cabezal de riego, en el
que se incluyen el sistema de
impulsión, los sistemas de in-
yección de fertilizantes, los ele-
mentos de control, la auto-
matización y la filtración. El fil-
trado del agua de riego es es-
pecialmente crítico en los sis-
temas de riego por goteo, y en
especial en sistemas enterra-
dos, ya que protege los emi-
sores de las partículas en sus-
pensión que contiene el agua
y que pueden obturar los emi-
sores. El sistema de inyección
de fertilizantes, que ha de in-
corporar todo sistema de go-
teo, tiene además la función de
permitir la realización de trata-
mientos químicos de limpieza
y mantenimiento del sistema.
 
 Una red de distribución, for-

mada por tuberías primarias o
de distribución general de
agua, tuberías secundarias o
de distribución de agua en el
interior de la parcela, y tercia-
rias o portagoteros, normal-
mente de PE de pequeño diá-
metro (16-20 mm), y que son
las encargadas de alimentar
los emisores de riego. Es im-
portante puntualizar que, en
caso de redes de distribución
de gran recorrido, en las cua-
les se pueden producir preci-
pitados, puede ser necesario
realizar una segunda filtración,
de seguridad, inmediatamen-
te antes de la entrada en las
conducciones secundarias o
de parcela. En el caso del rie-
go por goteo enterrado, la red
de parcela ha de estar dotada
adicionalmente de un colector
de limpieza al que estén co-
nectadas todas las tuberías
portagoteros del bloque de rie-
go. La instalación de este co-
lector adicional nos ahorrará
muchas horas de mano de
obra en mantenimiento, ya que
sin él se tendrían que abrir uno
por uno los laterales de riego
para proceder a su limpieza,
mientras que con su instala-
ción, mediante la apertura de
una única válvula procedere-

mos al lavado de todo el blo-
que de riego. Adicionalmente,
y como medida de seguridad,
se han de instalar en los pun-
tos más altos del bloque vál-
vulas ventosa de efecto
cinético que eviten succiones
de elementos externos que
puedan obturar los goteros
cuando el sistema se drena
tras el riego.

En el riego por goteo, el objetivo
del sistema es crear una franja
húmeda continua, libre de acu-
mulación de sales, en la cual las
plantas dispongan de las condi-
ciones ideales para su desarro-
llo: humedad, aire y elementos
nutritivos. Para conseguir este
objetivo, no es conveniente cal-
cular la distancia entre goteros
en función del número de emi-
sores deseado por planta, sino
en función de la distancia entre
goteros que nos facilite dicha
franja húmeda y que depende de
las características del suelo. En
general, una distancia de 0,5 m
entre goteros es suficiente en
terrenos livianos, mientras que
0,75 m sería una buena opción
para terrenos más pesados.

En lo que respecta al caudal uni-
tario por gotero, son especialmen-
te indicados los bajos caudales,
con valores entre 1,2 y 2,3 l/h.

Hay tres factores que quedan
por determinar sobre la instala-
ción del riego enterrado:

1. Profundidad de enterrado:
Las profundidades normales
de enterrado pueden variar
entre 20 cm y 40 cm. Dentro
de este rango, las más profun-
das suelen ser normales en oli-
var tradicional, cuando existe
el condicionante de realizar la-
bores cruzadas, pero no están
tan justificadas cuando habla-
mos de olivar superintensivo.
Desde el punto de vista agro-
nómico, sería más recomenda-
ble realizar un enterrado más
superficial, a una profundidad
media de unos 20 cm. Ello per-
mitirá aportar el agua en la
parte superior del perfil, que es
donde las raíces disponen de

Goteo superficial

Proceso de enterrado de la tubería de goteo

«El sistema
de inyección de

fertilizantes, que ha
de incorporar todo

sistema de goteo, tiene
además la función de
permitir la realización

de tratamientos
químicos de limpieza

y mantenimiento
del sistema»
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más oxígeno y mejores condi-
ciones para desarrollarse. Evi-
dentemente, un enterrado
poco profundo es posible que
provoque afloramientos de
humedad en superficie, pero
las ventajas que ello supone
para el crecimiento de la plan-
tación bien compensan este
inconveniente.

2. Distancia a la línea de plan-
tación: El problema se plantea
cuando el sistema de riego en-
terrado se ha instalado previa-
mente a la ejecución de la plan-
tación. La distancia ha de ser
suficientemente separada de
los plantones de olivos como
para que su desarrollo poste-
rior no produzca el estrangu-
lamiento de las tuberías de rie-
go, pero lo suficientemente
cerca como para asegurar el
riego del plantón. No es reco-
mendable en este caso, insta-
laciones con distancias a la lí-
nea de plantación inferiores a
30 cm. Posiblemente, la mejor
solución sea realizar el riego
por goteo superficial el primer
año, aproximando al máximo
la tubería de riego a la línea de
plantación durante la primera
fase de establecimiento. Al ini-
cio de la siguiente campaña,
una vez bien establecida la
plantación, se puede proceder
a su enterrado con la seguri-
dad de que situaremos la tu-
bería a una distancia y una pro-
fundidad adecuadas y seguras
sin comprometer por ello el
buen establecimiento de la
plantación. Con este proceso,
además, evitamos aproximar
excesivamente y de manera
permanente los puntos de
emisión de agua al cuello de
las plantas, lo cual puede ser
negativo con respecto a la sa-
nidad de la plantación.

3. Posición del gotero: A pe-
sar de que hay diferencias se-
gún el modelo de gotero, que
puede ser más o menos sen-
sible a las obturaciones por de-
pósitos en el interior de los la-
terales de riego en función de
si el punto de toma de agua se
encuentra más o menos cerca-

no a la pared de la tubería, re-
sulta recomendable intentar
instalar la tubería de modo que
el gotero quede situado, en la
medida de lo posible, en su
parte superior.

El desarrollo del riego por goteo
enterrado ha sido posible gra-
cias a las tuberías con goteros
integrados en su interior, lo cual
ha permitido la mecanización del
enterrado. Para ello, es especial-
mente importante que el gotero
se encuentre totalmente incluido
en la tubería, sin partes del mis-
mo que se encuentren en el ex-
terior y puedan ser dañadas du-
rante la operación de enterrado
por la maquinaria.

El enterrado de la tubería se rea-
liza mediante una reja a la que
se le acopla un tubo-guía, que
es el que canaliza la tubería y
permite su enterrado a la profun-
didad deseada. Es especialmen-
te importante evitar que los bor-
des de ambos extremos del
tubo-guía tengan perfiles cortan-
tes que puedan dañar la tubería.
Este problema puede ser solu-
cionado insertando en el tubo-
guía una tubería de PE de diá-
metro suficiente y que actúe
como protección. También resul-
ta de gran importancia evitar ten-
siones en la tubería durante su
enterrado.

La decisión de enterrar el siste-
ma de goteo se ha de tomar so-
pesando las ventajas y proble-
mas que ello puede conllevar, y
su idoneidad ha de ser estudia-
da para cada caso concreto.

Las ventajas agronómicas prin-
cipales del sistema enterrado
son las siguientes: mejor apro-
vechamiento del agua al no exis-
tir o minimizar la superficie hú-
meda del terreno, menor inciden-
cia de malas hierbas al no favo-
recer su germinación, evitar po-
sibles problemas de escorrentía
en pendientes y facilitar en con-
secuencia un mejor reparto de
agua, mejor reparto en el bulbo
de elementos poco móviles
como el fósforo, por citar las más
notables.

Detalle de la herramienta de enterrado

Plantación intensiva con sistema
de goteo superficial

«La mejor solución
es realizar el riego
por goteo superficial
el primer año»
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El riego enterrado también tie-
ne, como todos los sistemas,
sus contrapartidas. Hemos de
considerar que ya no tenemos
un control visual del funciona-
miento de los goteros y que, en
caso de obturaciones puntua-
les, es inviable reemplazar di-
chos goteros con la misma fa-
cilidad que si estuvieran insta-
lados en superficie. Por ello, es
fundamental realizar todas las
operaciones de mantenimien-
to necesarias para prevenir
obturaciones. Si estas opera-
ciones ya son normales y reco-
mendables en un sistema en
superficie, en un sistema enterra-
do son imprescindibles. Resul-
tará imperativo dotar a las ins-
talaciones de contadores de
agua que permitan detectar va-
riaciones de caudal en los blo-
ques de riego, con lo cual dis-
pondremos de una herramien-
ta eficaz para saber si se están
produciendo problemas de
obturaciones y podremos rea-
lizar las medidas correctoras
pertinentes a tiempo. Para ello,
es recomendable realizar y
anotar periódicamente las lec-
turas de caudal de cada bloque
de riego. A pesar de realizar
estos controles periódicos, hay
que aplicar la misma filosofía
en los tratamientos de mante-
nimiento que en el riego por
goteo tradicional. Es necesario
anticiparse a los problemas de
obturaciones mediante trata-
mientos preventivos.

Estamos tan acostumbrados a
asociar el riego por goteo con
altas uniformidades de riego que,
en muchas ocasiones, no pensa-
mos que se pueda estar regando
mal. Hemos de tener en cuenta
que para obtener una buena cali-
dad de riego, a largo plazo, la
misma estará condicionada por:

 Correctos diseño y ejecución
de la instalación.
 Materiales de calidad. Resul-

ta especialmente importante,
sin menosprecio del resto de
elementos de la instalación, la
calidad de los goteros, de cuya
precisión, fiabilidad y resisten-
cia a obturaciones dependerá

en gran medi-
da el resultado
de la instala-
ción.
 Apropiado

mantenimiento
de la instala-
ción de riego.

En lo que res-
pecta al gotero
más idóneo para
su instalación en
riego enterrado,
hay algunas ca-
racterísticas en
los goteros de úl-
tima generación especialmente
deseables:

 Barreras físicas de defensa
contra intrusión radicular.
 Mecanismos antisucción, lo

que impedirá que se absorban
partículas del exterior hacia el
laberinto del gotero cuando se
finaliza el riego, que potencial-
mente podrían obturar los mis-
mos.
 Sistemas de filtración del

agua a la entrada del gotero.
 Autocompensantes, dotados

de mecanismos de autolim-
pieza.
 Antidrenantes. Esta caracte-

rística resulta especialmente
interesante en terrenos con
desniveles donde es posible
que se produzcan enchar-
camientos en puntos de dre-
naje del sistema de riego. La
utilización de goteros con di-
cha característica, junto con la
correcta gestión del riego, nos
evitará problemas de asfixia
radicular y enfermedades de
raíz.

Como recomendación general,
podríamos decir que el riego por
goteo enterrado es una solución
óptima y viable, pero que sólo
hemos de recomendar en caso
de que exista algún imperativo
que nos obligue a considerarlo.
El riego por goteo enterrado es
una valiosa técnica más dispo-
nible a la hora de decidir el sis-
tema, con sus ventajas e incon-
venientes, y que hay que valorar
en su justa medida a la hora de
adoptarlo.

Proceso de enterrado de la tubería de goteo

«El enterrado
de la tubería se realiza

mediante una reja
a la que se le acopla

un tubo-guía»

«Es fundamental
realizar todas

las operaciones
de mantenimiento

necesarias
para prevenir

obturaciones»
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Obtención de nuevas
variedades de olivo

M A T E R I A L    V E G E T A L

Árbol con las bolsas colocadas para recoger el
polen que se utilizará después en los cruzamientos.

«De las 262 variedades
catalogadas, veintitrés

representan la base
de las plantaciones en

las distintas comarcas»

INTRODUCCIÓN
La estructura varietal del olivo en
los países mediterráneos se ca-
racteriza por un elevado núme-
ro de variedades cuya antigüe-
dad es notoria y que se encuen-
tran normalmente confinadas en
torno a su presunta área de ori-
gen. Esta situación es la conse-
cuencia lógica de una selección
local de individuos sobresalien-
tes cuya propagación vegetativa
por métodos tradicionales, que
requieren propágulos de gran
tamaño (estaca-plantón, garro-
te, zueca, etc.), ha restringido la
difusión geográfica de las varie-
dades así obtenidas.

Los trabajos de prospección
llevados a cabo en España
desde la década de los seten-
ta han permitido la cataloga-
ción de 262 variedades de oli-
vo diferentes. De éstas hay 23
variedades principales que re-
presentan la base de las plan-
taciones en sus respectivas
comarcas. Aunque todas ellas
están bien adaptadas a las
condiciones del cultivo tradi-
cional en sus supuestas zonas
de origen, sólo algunas han
traspasado con aparente éxi-
to sus confines. Por ejemplo,
«Picual», variedad originaria
de Jaén, se cultiva actualmen-
te en numerosas plantaciones
de España y de otros países.
Algo semejante sucede con
«Manzani l la de Sevi l la» y
«Arbequina».

Sin embargo, incluso estas va-
riedades presentan defectos

que limitan sus posibilidades
de cultivo. Ello es particular-
mente cierto si se consideran
los cambios que en la actuali-
dad experimenta el cultivo.
Los olivares del siglo XXI se-
rán sin duda diferentes de los
que hemos conocido hasta la
fecha. La expansión del olivar
en riego, los nuevos sistemas
de plantación y recolección, la
necesidad de conservar el
suelo, la creciente preocupa-
ción por la calidad, etc. antici-
pan una dinámica alejada de
la estabilidad que ha confor-
mado al olivar tradicional. En
este contexto se inscribe la ne-
cesidad de obtener nuevas va-
riedades.

EL PROGRAMA
DE MEJORA VARIETAL
Los Objetivos
En la actualidad el programa de
mejora varietal en curso preten-
de que las nuevas variedades
presenten la mayor parte de las
siguientes características:

 Precocidad de entrada en
producción
 Alta productividad y eleva-

do rendimiento graso
 Calidad del aceite, en parti-

cular alto contenido en ácido
oleico
 Resistencia o tolerancia al

repilo
 Aptitud a la recolección me-

cánica

Las Dificultades
El procedimiento elegido para la
obtención de nuevas variedades

Luis Rallo, Lorenzo León y Diego Barranco
Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba.
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es el clásico de selección en
progenies de cruzamientos en-
tre genitores que presenten al-
guna de las características bus-
cadas. Se trata de combinar en
algún individuo de la descen-
dencia caracteres deseables
que aparecen en el padre, en la
madre o en ambos. Hay pues
que recurrir a la reproducción
sexual y esperar a que las plan-
tas de semilla así obtenidas
crezcan, florezcan y fructifiquen
para poder evaluar las caracte-
rísticas objeto de selección, la
mayoría relacionadas con el fru-
to que proporciona la cosecha.
Hasta la fecha la primera dificul-
tad ha residido en el prolonga-
do período juvenil del olivo. Se
conoce como tal al tiempo que
media entre la germinación y
la aparición consistente de la
floración en las plantas de se-
milla, es decir, procedentes de
reproducción sexual. Los es-
casos trabajos de mejora lle-
vados a cabo en olivo indica-
ban que esta fase podía pro-
longarse durante 10-15 años.
Como este periodo represen-
ta el tiempo mínimo necesario
para evaluar una generación,
y la respuesta a la selección
avanza mediante sucesivas
generaciones, los mejorado-
res de plantas apenas se han
interesado por el olivo.
La segunda dificultad es conse-
cuencia de la anterior y consis-
te en el desconocimiento de la
herencia de los caracteres del
olivo, en particular los de inte-
rés agronómico. Si no hay me-
jora no se conoce cómo se he-
redan los caracteres y por tanto
no se sabe en qué medida los
rasgos de los padres pasarán a
los hijos. Se trata de un típico
círculo vicioso.

El Acortamiento
del Periodo Juvenil
Sólo en los últimos treinta años
se ha empezado a conocer y a
acortar el periodo juvenil en di-
ferentes especies frutales. Tra-
bajos en manzano y peral indi-
caban que el forzado del creci-
miento de las plántulas de se-
milla reducía sustancialmente
su duración. En el caso del oli-

vo el Prof. Lavee acortaba la fase
juvenil mediante riego y fertiliza-
ción de las plantas de semilla en
campo. Por ello, además de los
objetivos reseñados, el progra-
ma que iniciamos en 1992 inclu-
ye como objetivo de interés
metodológico el acortamiento
del periodo juvenil. Se preten-
de en suma romper el citado cír-
culo vicioso e incorporar el oli-
vo a la moderna mejora ge-
nética.
El procedimiento seguido con-
siste en síntesis en germinar
las semillas en cámara de cre-
cimiento hasta que las plán-
tulas emergidas tengan dos
pares de hojas, aproximada-
mente unos 75-90 días des-
pués. En este momento se
trasplantan los jóvenes olivos
a maceta y se fuerza su creci-
miento en invernaderos con
iluminación artificial durante
las horas nocturnas y con rie-
go y fertilización aplicada por
goteo. A medida que las plan-
tas crecen se entutoran y los
brotes laterales se pinzan
cuando tienen aproximada-
mente 15-20 cm. En estas con-
diciones la planta alcanza una
altura de 1,70-2 m a los 6-7
meses de permanencia en in-
vernadero. Posteriormente,
tras una corta estancia en
umbráculo, los olivos de semi-
lla así criados se plantan en
campo a un marco de 3,5 x 1,5
m, se entutoran y su crecimien-
to se fuerza con riego y fertiliza-
ción permanentes dejándoles
crecer libremente sin poda algu-
na. En estas condiciones entre
un 5% y un 40% de las plantas,
según los genitores de quienes
procedan, han florecido a los 30
meses. Existen además posibi-
lidades de acortar aún más este
proceso.

Los Recursos Genéticos
Los recursos genéticos (Germo-
plasma) de olivo están inicial-
mente representados por las va-
riedades cultivadas en el mun-
do. Su conservación es funda-
mental ya que constituyen la
materia prima a partir de la cual
los mejoradores obtendrán las
nuevas variedades. En 1970 se

«El programa que
iniciamos en 1992

incluye como objetivo de
interés metodológico

el acortamiento
del periodo juvenil»

Plantas creciendo en invernadero. Para favorecer el
crecimiento se mantienen con fotoperiodo continuo.

Aspecto de los árboles en el momento
de la plantación en el campo.
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inicia el establecimiento de la
Colección de Variedades de oli-
vo en la finca Alameda del Obis-
po del actual Centro de Inves-
tigación y Formación Agraria
(CIFA) de Córdoba de la Direc-
ción General de Investigación
y Extensión Agraria (DGIEA)
de la Junta de Andalucía. La
colección inicial  se ha amplia-
do e integra en la actualidad
350 variedades de 16 países.
La identificación y la evalua-
ción de las características
agronómicas de las varieda-
des de este Banco de Germo-
plasma de Olivo es el objeto
de diversos proyectos de in-
vestigación en el que partici-
pan diversos equipos de la
propia DGIEA, del Consejo Su-
perior de Invest igaciones
Científicas (CSIC), del Institu-
to Valenciano de Investigacio-
nes Agrarias (IVIA) y de la Uni-
versidad de Córdoba. Los re-
sultados que van proporcio-
nando estos estudios serán
determinantes para elegir los
genitores de los sucesivos pro-
gramas de cruzamientos.

Los Primeros Cruzamientos
Los genitores elegidos inicial-
mente han sido «Arbequina»,
«Picual» y «Frantoio». Se trata de
variedades productivas en sus
respectivas áreas de origen
(Cataluña, Jaén y Toscana).
Las dos primeras son de pre-
coz entrada en producción,
mientras «Frantoio» inicia su
fructificación más tarde. Las
tres tienen buen rendimiento
graso. La calidad de aceite
también es interesante en los
tres casos. Aunque la acepta-
ción comercial de «Picual» no
alcanza la reputación de los
aceites de «Arbequina» y
«Frantoio», su alto contenido
en ácido oleico y su estabili-
dad son factores cualitativos
de notable interés. En una se-
gunda etapa se ha utilizado
también «Lechín de Sevilla»,
variedad resistente al repilo.

Los Primeros Resultados
La germinación de las semillas
de los primeros cruzamientos
se ha llevado a cabo en los

otoños de 1992, 1993 y 1994.
Tras su crianza en cámara e in-
vernadero, las correspondien-
tes plantas se establecieron en
campo en 1994, 1995 y 1996.
Las olivos florecieron y fructi-
ficaron a partir de 1995. Datos
obtenidos hasta la fecha indi-
can:

 Gran variabilidad en las
descendencias. Por ejem-
plo, el rendimiento graso,
expresado en porcentaje de
aceite en pulpa seca, en los
126 olivos fructificados en
1996-97 ha variado entre un
45% y un 72%, tanto como
en una muestra de 26 varie-
dades del Banco de Germo-
plasma. Similares resulta-
dos se han obtenido en los
siguientes años de estudio.
Como cada uno de estos
olivos es una nueva varie-
dad potencial  cuando se
propaga vegetativamente,
estos resultados indican
que existen grandes posibi-
lidades de selección en los
olivos generados por cruza-
mientos.
 Respuesta a la selección.

Los porcentajes de árboles
florecidos indican que la
precocidad de entrada en
producción de los olivos de
semilla se corresponde con
la de los respectivos geni-
tores. Otros datos relativos
al rendimiento graso y a la
fuerza de retención de fruto
sugieren igualmente la he-
rencia en los hijos de carac-
terísticas de las variedades
empleadas como genitores.
Esta respuesta a la selec-
ción es indicativa de las po-
sibilidades de mejora.
 Reducción del periodo

intergeneracional. El acor-
tamiento del periodo juvenil
por forzado de crecimiento
y la influencia de los genito-
res en la precocidad de flo-
ración y fructificación de los
olivos de semilla ha permi-
tido evaluar las primeras
progenies en un plazo de 5-
6 años desde su germina-
ción. En primavera de 1998
ya se han realizado nuevos

«En un plazo de 6-8
años se podrá disponer
posiblemente de
las primeras nuevas
variedades de olivo
obtenidas por
mejora genética»

Plantas fructificando al segundo año
de la plantación en el campo.
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cruzamientos con algunos
olivos seleccionados proce-
dentes de los cruces inicia-
les. Los resultados actuales
sugieren además la posibi-
lidad de reducir aún más
esta fase entre dos genera-
ciones sucesivas de cruza-
mientos. No parece utópico
que a los 2 ó 3 años de la
germinación de las semillas
se pueda iniciar la selección
por características del fruto
y en 3-4 años se pueda eva-
luar una generación en el
campo de cruzamientos y
definir los genitores de nue-
vos cruzamientos. Se po-
drá, en suma, reducir el pe-
riodo intergeneracional a 3-
4 años. La búsqueda de
marcadores moleculares
del DNA asociados a carac-
teres de interés agronómi-
co, actualmente en curso,
podrá posiblemente propor-
cionar a más largo plazo un
poderoso instrumento para
seleccionar a los pocos me-
ses de la germinación jóve-

nes olivos de los cruzamien-
tos con caracteres
agronómi-cos de interés.

CONCLUSIONES
Hasta la fecha se han prese-
leccionado 20 genotipos de
los 748 olivos de los primeros
cruzamientos por su precoci-
dad de entrada en producción
y elevado contenido de aceite
en pulpa; algunos de ellos pre-
sentan además otras caracte-
rísticas de interés como buen
tamaño de fruto, alto conteni-
do de ácido oleico o resisten-
cia al repilo. Estas preselec-
ciones se han propagado y
plantado durante el 2000 en
ensayos comparativos con
sus genitores como término
de referencia.

En un plazo de 6-8 años se po-
drá disponer de los resultados
de estos ensayos y posible-
mente de las primeras nuevas
variedades de olivo obtenidas
en nuestro país por mejora
genética. 

Las primeras preselecciones ya se han
estaquillado y se llevarán al campo para su evalua-

ción en ensayos comparativos.
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En la revista Nº 2 de Agos-
to 2000 nos ocupábamos
de los lepidópteros fitó-

fagos en las plantaciones inten-
sivas de olivar y en el número ac-
tual completaremos el tema tra-
tando de los lepidópteros xiló-
fagos, es decir, de aquellos que
se alimentan de madera.

Se ha constatado, en primer lu-
gar, que en este tipo de planta-
ciones intensivas se está obser-
vando un incremento en la apa-
rición y en los daños provocados
por estas plagas. Por otra parte,
también hemos visto que la ins-
talación y progresión del insec-
to, a pesar de tratarse también
de una plaga primaria que pue-
de afectar a árboles vigorosos y
sanos, está asociada a un debi-
litamiento de los árboles provo-
cados por agentes externos.
Entre éstos cabe mencionar: las
heridas provocadas por el gra-
nizo, la maquinaria de recolec-
ción, la poda fuerte, el rozamien-
to de los tutores, la presencia de
tuberculosis del olivo y otras cau-
sas por determinar en las que no
hay que descartar el crecimiento
excesivo de los árboles. Al referir-
nos a daños, hablamos de árbo-
les de entre 2 y 10 años ya que
en árboles adultos y centenarios
estas plagas están presentes, lle-
gando a secar ramas gruesas,
pero no alcanzan niveles que da-
ñen el cultivo o pongan en peli-
gro la vitalidad del árbol.

Se han detectado en olivar dos
especies xilófagas susceptibles
de provocar daños serios e inclu-
so de matar los árboles jóvenes.

Lepidópteros Xilófagos en
las plantaciones de olivo
Bárbara Celada Grouard.
Sanitat Vegetal de Tarragona. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

EUZOPHERA
PINGUIS
HAW. (Lepidóptera,
Pyralidae) «Abicha-
do», «Barrenador de
la rama», «Piral», «La
Virolla».

Síntomas en
la plantación:
Su planta huésped en
zonas meridionales
es el olivo; empezan-
do a hallarse de for-
ma generalizada en los árboles
jóvenes, en formación de las
nuevas plantaciones y alcan-
zando de forma rápida niveles
de plaga después de granizos,
faenas de poda y recolección
agresivas. El entutoramiento a
base de piezas de hierro está
resultando muy agresivo pro-
vocando grandes rozamientos
y heridas por las que acaba pe-
netrando esta plaga.

La presencia de ramas o árbo-
les que amarillean o se secan
permite detectar a primera vis-
ta la presencia del insecto en
la finca. La existencia de grie-
tas y resquebrajamientos en la
corteza acompañada de serrín
en el tronco o en la parte basal
de las ramas afectadas confir-
mará el ataque de este lepidóp-
tero xilófago (Foto 1 y 2). El
serr ín corresponde a las
deyecciones de las orugas y
permite detectar las galerías
subcorticales en la madera rea-
lizadas por la oruga que suele
encontrarse al final de las mis-
mas. En muchas ocasiones
estas galerías circundan todo el

S A N I D A D    V E G E T A L

Foto 1 y 2. Restos de excrementos y serrín:
rastro inequívoco del ataque de E. pinguis
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tronco, llegando a detener la cir-
culación de savia y a provocar la
defoliación y la secada progre-
siva de la parte de la planta si-
tuada por encima de la zona del
ataque (Foto 3). En árboles jó-
venes y en plantaciones forma-
das en eje central, es todo el ár-
bol el que puede llegar a morir.
En días de viento fuerte la rotura
de ramas y troncos permite tam-
bién detectar la existencia de la
plaga en la finca.

La oruga, responsable de los da-
ños al excavar galerías de ali-
mentación en la madera, es de
un color blanco sucio y con la
cabeza oscura. En su fase de
máximo desarrollo alcanza has-
ta 25 mm de longitud. (Foto 4).

La crisálida, que encontramos
en la galería, está envuelta en
un capullo sedoso grisáceo
poco denso. (Foto 5).

La mariposa es un insecto noc-
turno poco llamativo de 1 cm,
tonos marrones y grisáceos
con dos bandas transversales
en zig-zag blancas en las alas
anteriores y muy mimético res-
pecto a la corteza del olivo.
Los huevos depositados sobre
la madera, de forma aislada o
en grupos de máximo 4 ó 5, y
alrededor de zonas de ataque
anteriores, son ovalados y rojos
una vez maduros y miden 1 x
0,75 mm. (Foto 6).

Seguimiento y ciclo biológico
El seguimiento de esta plaga re-
sulta muy dificultoso a nivel téc-
nico, pues debe recurrirse al des-
cortezamiento y apertura de las
galerías, en ramas y tronco,
para observar directamente las
diferentes fases de desarrollo
de las poblaciones del insecto
que tienen lugar en el interior
del árbol.

Por otra parte, y para el segui-
miento de la evolución en cam-
po de las poblaciones, pueden
instalarse trampas de luz que
revisadas 2 veces por semana
permiten establecer con cierta
precisión las curvas de vuelo del
adulto y dan una idea aproxima-

da de cuándo iniciar
la observación de la
puesta sobre la ma-
dera.

La solución práctica
debe buscarse, sin
embargo, en la exis-
tencia de una fero-
mona patentada por
la Universidad de
Jaén que no sólo per-
mite hacer el segui-
miento de las pobla-
ciones sino que pare-
ce poder usarse en el
futuro como sistema de control
de la plaga por el método de
captura masiva.

El resultado del seguimiento
estos últimos años en Catalu-
ña demuestra la existencia de
2 generaciones anuales con
dos periodos de puesta: uno a
inicio de verano y otro a inicio
de otoño.

Durante el invierno el insecto
se encuentra en fase de oruga
dentro de las galerías origina-
das el otoño anterior por las
larvas de la segunda genera-
ción; por ello es a la salida del
mismo que empiezan a obser-
varse los daños más graves y,
por tanto, más llamativos ya
que las orugas se alimentan
para alcanzar su máximo desa-
rrollo y crisalidar en la galería. A
partir de la primavera completan
su evolución para iniciar un pri-
mer vuelo con un máximo claro
durante la segunda quincena de
Mayo (Gráfica 1. Capturas de
adultos de E. pinguis
en primera genera-
ción en Tarragona).
El máximo número
de huevos eclosio-
nados se aprecia al-
rededor de la prime-
ra quincena de Junio.
La evolución de estas
orugas se completa
escalonadamente
durante el verano y
se produce un se-
gundo vuelo durante
Septiembre que com-
pleta su puesta du-
rante Octubre.

Foto 3. Seguimiento de la galería provocada
por la oruga de E. pinguis

Foto 4. Galería abierta con oruga de E. pinguis

«Se han detectado
en olivar dos especies

xilófagas susceptibles de
provocar daños serios

e incluso de matar
los árboles jóvenes:

la Euzophera Pinguis
y la Zeuzera Pyrina L.»
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Gráfica 1. Capturas adultos Euzophera pinguis

Control de la plaga
Resulta extremadamente difícil
controlar químicamente esta pla-
ga sobre todo por su localización
en el interior de la madera y por
el solapamiento de las diferen-
tes fases de las dos generacio-
nes. Para ello resulta imprescin-
dible establecer previamente el
ciclo biológico en cada zona y
localizar la puesta con un
cuentahílos ya que se trata, ade-
más del adulto, de la única fase
de desarrollo externa y por ello
susceptible -junto con las larvas-
de aplicaciones químicas efica-
ces para el control.

En cuanto la oruga eclosiona,
quedando sobre la corteza la
cáscara transparente y reticu-
lada del huevo, penetra por ga-
lerías antiguas o por anfractuo-
sidades o hendiduras de la cor-
teza en el interior del árbol e ini-
cia su desarrollo alimentándose
de la madera del mismo. Suele
tratarse de zonas en las cuales
hay retención de savia por heri-
das, intersección de ramas,...

Por ello las recomendaciones
y los avisos de tratamiento se
sitúan a principios de Junio, es
decir, unos 15-20 días después
del pico de máximo vuelo.

Se recomienda asimismo que
en fincas en las que se detecte
un problema serio, se realicen

dos aplicaciones se-
paradas 10-15 días
en esta primera ge-
neración.

En cuanto a las ma-
terias activas a em-
plear, se obtienen
buenas eficacias con
mezclas de aceite
blanco (esencial por
el efecto de asfixia
sobre la puesta y las
larvitas recién eclosio-
nadas) y un organo-
fosforado (fenitro-
tion, metil-paration...).

Deben dirigirse exclusivamen-
te al tronco principal y hasta
una altura de 2 m, con muy
poca presión (2 at.). En árbo-
les afectados por tuberculosis
las ramas afectadas pueden
estar más altas.

Debe pensarse también en pro-
teger los cortes realizados du-
rante la poda y en lo posible no
efectuar heridas en madera.

Por otra parte, se ha observa-
do la presencia de un número
importante de larvas pa-
rasitadas por himenópteros
Iconella myelolenta  confer
(Wilkison) (Hym., Braconidae)
y cuya acción en el control de
esta plaga no debiera desesti-
marse.

Foto 5. Galería abierta con crisálida de E. pinguis

Gráfica 1. Capturas de adultos durante el primer vuelo de Euzophera
pinguis. Tarragona

Foto 6. Huevo aumentado de
E. pinguis sobre corteza

«Existe una feromona
patentada por la

Universidad de Jaén
que puede usarse
en el futuro como

sistema de control de
la plaga por el método

de captura masiva»
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ZEUZERA PYRINA L.
(Lepidóptera, Cossidae) «Tala-
dro». «Barrinador de la fusta».

Se trata de una especie muy
polífaga que normalmente ata-
ca a otros cultivos pero que ha
comenzado a observarse en
olivares intensivos jóvenes de
diferentes variedades. En
nuestro caso los ataques coin-
cidieron con cultivos colindan-
tes importantes de manzanos,
avellanos y algarrobos.

Síntomas en la plantación
La existencia de fuertes vientos
que rompen espectacularmente
en dos los árboles formados en
eje central pone de manifiesto,
en muchos casos, la presencia
de la plaga en la finca. (Foto 7).
Asimismo y al iniciarse el ata-
que con la colonización de
ramillas por las orugas recién
eclosionadas, se aprecia un se-
cado de brotes en el árbol. La
observación detallada permite
observar orificios circulares,
taponados con serrín y excre-
mentos, que son el origen de
las galerías ascendentes de
sección longitudinal que alber-
gan en su interior las orugas
(Foto 8).
A diferencia de la especie an-
teriormente mencionada cuyas
orugas completan su desarro-
llo en el lugar que penetran,
éstas, en sus diferentes fases
de desarrollo, entran y salen de
las ramas afectadas. Los ata-
ques iniciales de las diminutas
orugas suelen tener lugar en
las brotaciones jóvenes de la
parte superior del árbol apare-
ciendo entonces brotes termi-
nales y ramillas secas. Poste-
riormente la oruga -una vez al-
canzado cierto tamaño y al
quedarse pequeña la galería-
se desplaza hacia zonas infe-
riores, buscando las ramas
gruesas o el tronco principal
para completar su desarrollo.
(Foto 9).
A medida que la oruga crece,
el tamaño de las galerías es
mayor: la oruga antes de
crisalidar llega a medir hasta 60
mm y la galería puede alcan-
zar 0,5 m de longitud.

Inicia la crisalidación taponando
el extremo de la galería por don-
de penetró. La salida del adul-
to queda patente por la presen-
cia del despojo ninfal en los
agujeros del tronco.
Los daños son muy serios y
una única oruga al final de su
desarrollo puede comprometer
la viabilidad del árbol.
La mariposa es fácil de distin-
guir de otros lepidópteros dado
su aspecto. (Foto 10).
Otro síntoma a destacar es la
aparición en la base del árbol
afectado de rebrotes laterales.
Asimismo se ha observado que
el árbol secreta abundante re-
sina oscura; parece tratarse de
una respuesta al daño ocasio-
nado por las orugas aunque no
ha podido comprobarse si se
trata de una gomosis provoca-
da por otras causas.

Seguimiento del ciclo
biológico
Se colocaron trampas Delta en-
coladas y con la feromona es-
pecífica, lo cual permitió elabo-
rar una gráfica de captura de
adultos en la que puede apre-
ciarse que existe un único vue-
lo anual.
En Tarragona, en algarrobo y
avellano, existe una genera-
ción anual para el 85% de los
individuos, dándose un ciclo
bianual para el resto de la po-
blación. En Gerona, donde el
seguimiento se realiza en man-
zano, la especie es univoltina,
teniendo lugar una generación
por año. (Gráfica 2. Captura de
adultos de Z. pyrina en olivar
de Gerona).
Los daños más severos se
apreciaron en Abril y Mayo,
cuando las orugas alcanzaron
el máximo desarrollo antes de
crisalidar para dar origen a los
primeros adultos de Junio.

Control de la plaga
Se recomendaron tratamientos
químicos (clorpirifos) dirigidos
a las orugas de primer estadio
-cuando salen del huevo y bus-
can brotes para iniciar la gale-
ría- y de estadios un poco más
avanzados cuando migran a
otras zonas del árbol.

Foto 7. Rotura en dos partes del árbol
afectado por Zeuzera pyrina

Foto 8. Restos de serrín que revelan
la existencia de galerías de Z. pyrina
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Foto 10. Macho adulto de Z. pyrina

Como puede observarse el pe-
riodo de vuelo es largo, lo cual
implica que durante largo tiem-
po tienen lugar eclosiones.
Esto determina que la protec-
ción química se base en 2-3 tra-
tamientos espaciados, 2 sema-
nas a partir de la constatación
de las primeras penetraciones
en ramillas.
La eficacia de dichos tratamien-
tos podrá comprobarse próxima-
mente aunque el seguimiento y
evolución de las galerías está
resultando menos evidente que
en otros cultivos siendo más di-
fícil detectar el retroceso o avan-
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Foto 9. Oruga de último estadio y
galería en tronco de Z. pyrina
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Gráfica 2. Capturas de adultos de Zeuzera pyrina. Girona

Gráfica 2. Capturas de adultos de Zeuzera pyrina. Girona

ce de la plaga en es-
tos momentos.
En cuanto a otros sis-
temas de control hay
que destacar que los
ensayos de confu-
sión sexual realiza-
dos en manzano per-
miten controlar ade-
cuadamente el tala-
dro en las fincas afec-
tadas. Sin embargo,
las tentativas de cap-
tura masiva en el con-
trol de esta plaga no
han dado todavía
buenos resultados.

Control Integral de una plaga
del olivar de Jaén: Euzophera
pinguis HAW. Dipu-
tación Provincial de
Jaén. Instituto de Es-
tudios Giennenses.

- SARTÓ I MON-
TENYS, V., 2000.
Control del taladro del
manzano, Zeuzera
pyrina L., mediante la
técnica de la confu-
sión sexual en las co-
marcas del Ampurdán
gerundense. Rev.
Phytoma España, nº
122: 94-99.

Agradecimientos: A aquellos que han facilitado los datos de captu-
ras para establecer los ciclos biológicos de los insectos mencionados
y a todos los que han hecho posible este artículo.

«Al iniciarse el ataque
con la colonización de
ramillas por las orugas

recién eclosionadas,
se aprecia un secado
de brotes en el árbol»
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O P I N I O N E S

Opiniones del mundo
¿Qué opinan los productores de distintos
países sobre las plantaciones superintensivas?
En esta nueva sección les presentamos
algunas opiniones de diferentes
empresarios del sector oleícola.

J. René Claret de Fleurieu
Montfrin, Provence, FRANCIA

- Plantación de 60 Ha de superintensivo

La mecanización integral de la cosecha es un factor esencial de mejora de la
calidad del aceite, por su rapidez respecto a las aceitunas y la posibilidad de
reducir mucho los tiempos de convertibilidad en aceite.

En Francia es imposible recolectar las aceitunas en diciembre, por las condi-
ciones climatológicas adversas y la enorme dificultad de la mano de obra.

La Arbequina es además una variedad que nos interesa mucho por sus carac-
terísticas agronómicas y organolépticas.

Mike Denny
California Olive Ranch, Oroville, CA, USA
- Plantación de 250 Ha de superintensivo

Estados Unidos es un país sin conocimientos sobre el olivar, la caren-
cia de experiencia hace de este cultivo un reto importantísimo para la
agricultura americana.

El cultivo superintensivo del olivo es hoy por hoy la única forma renta-
ble que puede permitir al agricultor americano embarcarse en la ex-
plotación de este cultivo de una forma competitiva con respecto a los
demás cultivos agrícolas del país, ya que permite reducir mucho los
costes y sobre todo la dependencia de la mano de obra.

Los resultados que estamos obteniendo han creado una gran expec-
tación en toda California y el futuro parece muy esperanzador.
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Peter Birch
Woolloomooloo (NSW), AUSTRALIA

- Plantación de 120 Ha de olivo tradicional

He venido desde Australia a España para conocer básicamente esta
nueva tecnología de producción que hasta la fecha no conocía, sólo
había oído hablar de ella.

El sistema es impresionante por lo que he visto, porque los
rendimientos son muy altos y los costes muy bajos. Además,
la necesidad de mano de obra es mínima.

Estoy convencido que este es el sistema a utilizar para seguir
el futuro desarrollo de la olivicultura en el mundo.

Alfredo Pizarro
Viña San Rafael, VII Región, CHILE

- Plantación de 90 Ha de superintensivo

Buscamos una mejora a la rentabilidad del sistema actual. El futuro
creemos que va en el sentido del cultivo superintensivo.

Optar en el año 2001 a plantar olivos en el sistema tradicional en
Chile, sería para nosotros una regresión, un paso atrás.

En Chile, como en casi todos los países, la mano de obra supone
una parte muy importante de los costes de producción. Llegar a un
grado de mecanización de la cosecha como el que te ofrece el
superintensivo, significa una fuerte reducción de costes.

Elvio Olave
Agrícola Las Pircas, V Región, CHILE

- Plantación de 25 Ha de superintensivo

La olivicultura en el mundo tiende a modernizarse, si no fuera así
no tendría ninguna posibilidad de futuro.

Un sistema mecanizado como el superintensivo te permite reducir
costes, cosechar más rápido, con una fruta más sana y menos dañada.

Con ello podemos garantizar a nuestros clientes mayor calidad de aceite.

Hemos apostado por la Arbequina i-18 y por la Arbosana,
como variedades principales.
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Sahbi Mahjoub
Societé Sadira, Mornag, TÚNEZ

- Plantación de 50 Ha de superintensivo

Túnez es un país con una
gran tradición en la produc-
ción de aceite de oliva y en
el cultivo del olivo. Desgra-
ciadamente la situación ac-
tual en nuestro país es muy
difícil debido a los proble-
mas de disponibilidad de
mano de obra. Al mismo
tiempo la mayoría de olivo
en Túnez está cultivado en
secano, y esto reduce mu-
cho la rentabilidad del cul-
tivo debido a los años se-
cos que estamos teniendo
últimamente.

El sistema superintensivo
con las variedades Arbe-

quina y Arbosana nos da la posibilidad de producir a cos-
te más bajo aceite de muy alta calidad que puede ser
bien reconocido incluso para la exportación.

J. Michel Borgeaud
Fontvieille, Provence, FRANCIA

- Plantación de 15 Ha de superintensivo

Para mí supone un gran
desafío técnico que creo
que con total seguridad
nos llevará a vivir la Re-
volución Oleícola del si-
glo XXI.

Por otro lado, es un sis-
tema que nos garantiza
la máxima calidad en el
producto debido a la po-
sibilidad de cosechar en
el periodo más idóneo,
de una forma y prensa-
do de las aceitunas muy
rápido.

El problema de la mano
de obra es cada vez más preocupante. Sin técnicas
de cultivo de este tipo es y será imposible cultivar
olivos en el futuro en Francia.

Sr. Sahbi Mahjoub y Sr. Hedi Jebnoun
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Región chilena busca inversores
españoles para el olivo

E M P R E S A S

T omás E. Pablo, delegado
en España del Programa
de Promoción y Atracción

de Inversiones denominado
TODOCHILE gestionado por la
institución pública chilena Cor-
poración de Fomento de la Pro-
ducción, CORFO, está dando a
conocer en España las favora-
bles condiciones que la región
de Coquimbo -en términos espa-
ñoles, Comunidad Autónoma-,
reúne para el cultivo del olivo,
tanto para aceituna de mesa
como para su posterior transfor-
mación en aceite. La región de
Coquimbo, cuya capital es La Se-
rena, está ubicada a 470 kilóme-
tros al norte de Santiago, es la se-
gunda ciudad más antigua de
Chile fundada en el año 1544 por
el español Francisco de Aguirre.
La fortaleza económica de este te-
rritorio reside en la diversidad de
su producción, destacan los sec-
tores de la agricultura, la pesca,
la minería, el turismo y el inmobi-
liario. De estos, la agricultura, en
concreto, el cultivo del olivo, pre-
senta enormes perspectivas de
crecimiento futuro por lo que se
hace necesaria una mayor inver-
sión en toda la cadena producti-
va, desde la plantación y cultivo,
pasando por la molturación, has-
ta su comercialización en los mer-
cados internacionales. El Progra-
ma TODOCHILE, después de
asesorarse por consultoras espe-
cializadas, seleccionó a España
como lugar en el ámbito interna-
cional donde llevar a cabo su la-
bor de promoción dirigida a atraer
inversores para que desarrollen y
potencien la olivicultura chilena.
Así, desde el pasado mes de
mayo, Tomás E. Pablo, está visi-

tando organizaciones públicas y
privadas españolas a las que les
informa de la iniciativa de la re-
gión de Coquimbo, por su inter-
medio busca llegar a los desti-
natarios últimos de esta convo-
catoria, las empresas e inversio-
nistas locales interesados en sa-
lir al exterior. Igualmente, a través
de la base de datos con que cuen-
ta TODOCHILE, semanalmente,
informan de forma directa a las
empresas interesadas en estable-
cerse en Chile de los aconteci-
mientos de su país, principalmen-
te los de índole económica, esto
sin descuidar las visitas individua-
les a los directivos encargados de
la expansión internacional de sus
empresas, a los cuales se les en-
trega una pormenorizada docu-
mentación relacionada con la re-
gión que realiza la invitación.

Con el objetivo de conocer un
poco mejor Coquimbo y esta in-
teresante invitación, OLINT ha
mantenido una conversación
con el señor Tomás E. Pablo.

Olint: Háganos una breve pre-
sentación de Coquimbo.

TP: La región de Coquimbo cu-
bre un área de 40.656,3 km², una
superficie prácticamente idéntica
a la de Holanda y algo más gran-
de que Cataluña, representa el
5,2% de la del país. Hacia el norte
limita con la región de Atacama,
al sur con la región de Valparaíso,
al este con la Cordillera de Los
Andes y al oeste con el Océano
Pacífico. La integran quince comu-
nas que dan lugar a las tres pro-
vincias en que se divide, Elqui,
Limarí y Choapa.

Tomás E. Pablo, delegado en España
del Programa de Promoción y Atracción

de Inversiones TODOCHILE

«El Programa
TODOCHILE lleva

a cabo su labor
de promoción dirigida

a atraer inversores
para que desarrollen

y potencien la
olivicultura chilena»
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Olint: ¿Qué población tiene
Coquimbo?

TP: La población regional alcan-
za en el año 2001 a los casi 600
mil habitantes, de los cuales el
70% es urbana. La población re-
gional representa aproximada-
mente el 3,8% del total de Chile,
con una densidad menor a 25
habitantes por km2.

Olint: ¿Cómo está distribuida la
población rural de Coquimbo?

TP: El porcentaje de ruralidad de
Coquimbo es de los más altos
de Chile, superior en más de un
10% a la media nacional. La po-
blación rural se encuentra bas-
tante dispersa por la región, su
localización está relacionada con
los cursos de agua que riegan los
valles transversales, los recursos

del mar y los re-
cursos minerales.

Olint: Hablemos
ahora de la parte
agrícola. ¿Cuál
es el clima de
Coquimbo?

TP: Coquimbo
cuenta con con-
diciones agrocli-
máticas excep-
cionales para el
cultivo del olivo,
su clima se ca-
racteriza por ser

de tipo mediterráneo. Tiene un
régimen de lluvias exclusivamen-
te en invierno, condiciones de
temperatura ideales, las máxi-
mas en primavera y verano son
moderadas lo que favorece la
producción de aceites de oliva
de calidad, desde un punto de
vista químico como organolép-
tico, ausencia de heladas en los
períodos críticos del cultivo.
Algo a destacar es la ausencia
de fenómenos climáticos dañi-
nos, tales como granizos o
vientos exclusivamente cáli-
dos.
Asimismo, la alta radicación so-
lar favorece una abundante y
precoz fructificación, como lo
están demostrando las primeras
plantaciones establecidas en los

últimos cuatro años. Las exposi-
ciones, altitudes, orientaciones
de planicies costeras y monta-
ñas interiores condicionan varia-
bles climáticas de gran valor.
Estas variaciones son las que
permiten las cosechas tempra-
nas, ausencia de heladas y otras,
lo que explica los altos valores
de las tierras a pesar de su regu-
lar calidad.

Olint: ¿Pluviometría, infraestruc-
tura hidráulica, etc.?

TP: Hemos dicho que las condi-
ciones agroclimáticas de Co-
quimbo son las del tipo Medite-
rráneo Subtropical Semiárido.
Las precipitaciones medias
anuales en la parte media y sur
de la región son cercanas a los
300 l/m2. A diferencia con otras
partes del mundo, en Chile la fru-
ticultura incluyendo en ella la
olivicultura se realiza bajo riego
lo que garantiza una mejor pro-
ducción. La región cuenta ac-
tualmente con siete embalses
con una capacidad superior a los
1.299 millones de m3, la superfi-
cie bajo canal está en este mo-
mento sobre las 100 mil hectá-
reas. Estos embalses se ocupan,
principalmente, con agua prove-
niente de los deshielos de la cor-
dillera de Los Andes que corre
paralela a lo largo de Coquimbo
y Chile, lo que proporciona una
elevada seguridad de suministro
en los momentos en que se ne-
cesita.

Olint: Uso de Suelos, ¿cuáles
son los productos agrícolas que
se producen en Coquimbo?

TP: En la región se producen
melocotones, nectarinas, cere-
zos, kiwis, almendros, albarico-
ques, olivos y vid. Las tempera-
turas permiten la producción de
vid para mesa y para vinos dul-
ces. También, es atractiva para
el cultivo de flores y primores,
tales como tomate bajo plástico.

Olint: ¿Los empresarios chilenos
están preparados para afrontar
las exigencias que demanda el
cultivo del olivo, su transformación
y posterior comercialización?

«Coquimbo cuenta
con condiciones
agroclimáticas
excepcionales para
el cultivo del olivo,
su clima se caracteriza
por ser de tipo
mediterráneo»

«En la región se
producen melocotones,
nectarinas, cerezos,
kiwis, almendros,
albaricoques,
olivos y vid»

Vista de una plantación chilena.
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Algunos inversores interesados
en la olivicultura chilena.

TP: Quizás, una de las mayores
fortalezas con que cuenta el sec-
tor agroindustrial chileno son sus
empresarios, profesionales y téc-
nicos. Tenga presente que en
Chile este sector es muy madu-
ro, que viene respaldado por una
industria frutícola y vinícola mo-
derna y bien desarrollada, lo que
facilita la adopción de tecnolo-
gías, tanto agrícolas como indus-
triales, factor crucial para el cre-
cimiento de empresas eficientes
y competitivas.
En términos españoles, Chile y
sus regiones son «la huerta de
América», los empresarios del
sector son conocidos por su
gran preparación y seriedad en
los mercados internacionales.

Olint: ¿Cuál es el consumo de
aceite de oliva en Chile?

TP: El consumo de aceite de oli-
va es emergente, el crecimiento
anual promedio habido entre
1994 y 1999, según las últimas
estadísticas disponibles, ha sido
de un 54%. Las importaciones
han superado las 1.000 tonela-
das anuales, la tendencia es que
seguirá expandiéndose. No obs-
tante, la implantación en Chile
debe obedecer, no solamente a
atender el mercado interno, sino
que aprovechando la imagen del
país como gran productor agrí-
cola y agroindustrial, acceder a
los mercados en los que esta-
mos fuertemente implantados,
en América y Asia-Pacífico.

Olint: ¿Qué respuesta por parte
de los empresarios españoles
del sector está teniendo la con-
vocatoria realizada por TODO-
CHILE para visitar Coquimbo?

TP: Hasta este momento conta-
mos con más de 40 empresas
españolas interesadas en cono-
cer las oportunidades que ofre-
ce Coquimbo para el sector del
olivo. Creemos que es un buen
síntoma, el empresario se da
cuenta de la importancia que tie-
ne estar cerca de mercados tan
importantes como pueden ser
Estados Unidos, Brasil o Japón
con los que Chile mantiene un
importante intercambio comer-

cial. Igualmente, desea anticipar-
se a los cambios que se aveci-
nan en materia de subvenciones
por parte de la Unión, donde se
prevé una reducción para den-
tro de pocos años. Instalándose
en Chile, buscan entre otras co-
sas, mantener o reducir costes,
aprovechando, además, los Tra-
tados de Libre Comercio que
Chile tiene suscrito con otros
países, donde el arancel estable-
cido es cero, o muy reducido, o
casi inexistente.

Olint: ¿Qué aporta Chile a los
empresarios españoles del sec-
tor?

TP: Chile cuenta en el mundo
con una imagen muy madura y
competitiva en el sector agrícola
y en la agroindustria. Los produc-
tos de estos sectores, provenien-
tes de Chile, go-
zan de general
aceptación  en
los mercados a
donde se diri-
gen, lo cual po-
dría facilitar al
empresario es-
pañol la llegada
de los suyos. Por
otra parte, la ubi-
cación de Chile,
como país ribe-
reño del Pacífico
es muy atractiva.
Más del 50% del
comercio mun-
dial tiene lugar en esa área del
planeta, las posibilidades de cre-
cimiento real en el consumo de
aceite de oliva o de vino, se per-
filan con mayor claridad que en
otros lugares. Estar establecido
en Chile es una apuesta segura
para estos sectores.
Deseo agradecer a OLINT esta
oportunidad que me da para
acercarme al sector del OLIVO.
Por su intermedio deseo invi-
tar a los empresarios del sec-
tor olivícola a que vengan a
Chile a estudiar las muchas
oportunidades que existen
para ellos. Los empresarios
chilenos estarán gustosos de
recibirlos, y de afrontar juntos
los retos que deparan los mer-
cados.

«Hasta este momento
contamos con más de

40 empresas españolas
interesadas en conocer
las oportunidades que
ofrece Coquimbo para

el sector del olivo»

«Chile cuenta en
el mundo con una

imagen muy madura
y competitiva en

el sector agrícola y
en la agroindustria»
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A C E I T E S   Y   M E R C A D O

Darrell Corti es un recono-
cido experto en aceite de
oliva y vinos de toda la

costa oeste de los Estados Uni-
dos y seguramente de todo el
país. Es el Presidente de Corti
Brothers, y propietario de un
supermercado en Sacramento
(California), donde se pueden
encontrar los mejores vinos y
aceites de cualquier país del
mundo. Por su conocimiento y
experiencia, OLINT ha creído
oportuno desplazarse hasta allí
para charlar con él y pregun-
tarle su opinión sobre el pre-
sente y futuro del mercado
americano para el consumo e
importación de aceite de oliva.

Olint: ¿Nos podría explicar un
poco la historia de su negocio?

DC: Es una compañía familiar,
que se fundó en el año 1947
por mi padre y mi tío, actual-
mente yo soy el presidente.
Empezamos a importar pro-
ductos españoles desde 1963,
cuando volví de España. La
primera importación fue de hi-
gos en almíbar picantes, impor-
tamos 50 cajas. Luego Jerez,
y en 1980 empezamos a com-
prar aceite catalán de origen
Siurana y tuvimos que luchar
para vender este aceite. Era la
primera vez que se había oído
hablar de aceite catalán en
América. Siempre hemos esta-
do interesados en productos
españoles de alta calidad.

Olint: ¿Cómo definiría al con-
sumidor actual de aceite de oli-
va en los Estados Unidos?

DC: Es una pregunta muy difícil
de responder, no creo que haya
nadie que te pueda contestar
con precisión. Mi opinión es que
el mercado de EE.UU. es enor-
me. Podemos diferenciar distin-
tas partes del país. Si hablamos
de la costa este, es un mercado
más bien de producto muy ruti-
nario, aceite de oliva con mez-
clas de otras semillas, un pro-
ducto bastante corriente, con un
precio también muy corriente.
La costa oeste, y básicamente en
California, tiene también esta ten-
dencia pero hay gente que es un
poco más atrevida y gasta un
poco más. Quieren un producto
algo distinto, y están dispuestos
a pagar más por un producto de
calidad.
Luego tenemos el centro de los
Estados Unidos, que es la gran
incógnita, ya que es imposible
hablar de los gustos de la gente
en Iowa o Nebraska porque son
mercados completamente igno-
rados por los productores de los
países productores y además la
gente no tiene una noción de lo
que es el aceite de oliva.
El gusto americano por lo gene-
ral es un gusto un poco neutro,
por decirlo de alguna forma. Tie-
nen criterios de gusto, pero es
poco personalizado y además
con poco conocimiento, cosa
que lo hace muy dado a confun-
dir los orígenes y características
de las cosas.
Hay que destacar que en el caso
del gobierno español, éste ha
hecho ya un trabajo divulgativo
muy interesante, donde dicen a
la gente, esto es un producto y
esto es otro.

Entrevista al...

Sr. Darrell Corti
Presidente de Corti Brothers, y propietario de un supermercado
en Sacramento (California)

Darrell Corti es un reconocido experto
en aceite de oliva y vinos de toda

 la costa oeste de los Estados Unidos

«En la costa este
de los Estados Unidos

hay muchísimos
envasadores que

embotellan una mezcla
de aceite de semilla

de avellana con
aceite de oliva

importado y se quedan
tan tranquilos»
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En Estados Unidos hay mu-
chas personas que están dis-
puestas a gastar dinero con
productos de importación de
alta calidad y prestigio.

Olint: ¿Cuál sería el perfil de
quien quiere gastar dinero, qué
es lo que busca?

DC: Gente que está muy intro-
ducida en la cocina, que pue-
den pertenecer a un club
gastronómico. Son gente que
han viajado, que quieren reha-
cer en casa lo que han catado
y degustado en otros países.
Por ejemplo, el caso de la
Bruscheta italiana, para noso-
tros hace 10 años que consu-
mir un producto así era impen-
sable, y sin embargo, ahora se
consume.

Olint: Las estadísticas dicen
que EE.UU. importa cerca de
200.000 Tm anuales de aceite
de oliva, más o menos. ¿Tiene
alguna idea de cómo se repar-
te esto en términos de distribu-
ción?

DC: ¡Sabe Dios! La mayoría de
esta producción incluso a ve-
ces se encuentra también
como producto embotellado
como aceite californiano. Les
podría contar un caso de una
cata que realizamos con el
aceite de oliva de un produc-
tor californiano que es un acei-
te extra-virgen y huele a Picual,
sin embargo aquí no hay nin-
guna plantación de olivos de la

variedad Picual,
evidentemente
se trata de un
aceite de impor-
tación desde
Europa porque
ni siquiera exis-
te la variedad en
Méjico. Y este
señor nos ha di-
cho ya dos años
que es un acei-
te que ha pro-
ducido él.
Para darles más
datos, decirles
que en la costa
este de los Esta-

dos Unidos hay muchísimos
productores-envasadores que
embotellan una mezcla de
aceite de semilla de avellana
con aceite de oliva importado
y se quedan tan tranquilos,
porque dicen: por el precio que
lo vendemos nadie se entera
de nada, ya que todavía el con-
sumidor americano es muy
inexperto y dispersado en el te-
rritorio.
Lo que sí que es interesante y
sabemos muy bien es que hay
un incremento en las ventas.
Los datos de comercialización
de los grandes supermercados
indican que desde el año 1990
al 1998 hay un incremento im-
portante en la venta de aceite
de oliva, en cualquiera de sus
variantes: extra-virgen, light,
aromatizados…, todo. Hay un
incremento constante de con-
sumo y creciente en el tiempo.
Esto es muy alentador para el
futuro.

Olint: En estos momentos la
producción local de aceite de
oliva es inferior al 1% del total
de aceite importado. ¿Qué nos
podría contar de esta produc-
ción y de sus aceites?

DC: Casi todos los producto-
res son de muy pequeña di-
mensión, y gente de gran po-
der económico. Están implan-
tados en las zonas del Valle de
Sonoma y el de Napa, donde
el vino está teniendo un éxito
extraordinario. Estas empresas
han triunfado en el vino y bus-
can en el aceite un comple-
mento para aprovechar su mar-
ca y poderlo vender a precios
astronómicos.
La semana pasada se publicó
un artículo muy completo e in-
teresante sobre el aceite y el
cultivo del olivo en California y
es un artículo donde se plan-
tea el problema de porqué son
tan caros los aceites de aquí, y
en definitiva, llega a la conclu-
sión de que con las técnicas de
producción y variedades que
se están actual izando en
California actualmente, el cos-
te del producto final se dispa-
ra.

«Hay un incremento
constante de consumo y
creciente en el tiempo.
Esto es muy alentador
para el futuro»
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Hay un productor que hace un
trabajo muy esmerado aquí en
California y todavía tiene 800 li-
tros de aceite sin vender de la
cosecha pasada ¿Qué ocurre
con esto?
Un reconocido productor, ade-
más de origen italiano, Rober-
to Zecca, ha llegado a la con-
clusión de que es imposible ha-
cer dinero con la producción
local de aceite de oliva si no se
hace a la «catalana», es decir,
con la variedad Arbequina, cul-
tivada de forma superintensiva
y cosechada mecánicamente.
Todo el mundo sabe que el cul-
tivo tal como está planteado en
estos momentos en California,
no es rentable ni con los ex-
traordinarios precios que inten-
tan venderlos.
Este dato es muy curioso: los
dos periodos más florecientes
de la producción aceitera de
los Estados Unidos fueron en
la 1ª y 2ª Guerra Mundial, por-
que no había aceite de impor-
tación.

Olint: Deducimos por sus co-
mentarios que puede existir un
nivel de precios que disuade al
consumidor final de aceite de
oliva, y que además, la mayo-
ría de aceites producidos aquí
lo superan ampliamente.

DC: ¡Es totalmente cierto!, y
además, la perspectiva que me
da mi negocio del supermerca-
do me permite identificar el ni-
vel de esta barrera.

Olint: ¿Y cuál es este nivel de
precios?

DC: Para mí hablar de un pre-
cio de $10 el ½ litro (al cliente)
ya empieza a ser interesante
para tener un nivel de ventas
correcto. Tenemos por ejemplo
ahora un aceite español, de
Córdoba, y lo vendemos a
$9,99 el ½ litro.
Nosotros lo compramos a $36
la caja de 12 botellas. El flete
de importación es de $12 la
caja. Ya son $48, es interesan-
te. Los distribuidores aquí tra-
bajan con el 25-35% de mar-
gen de entrada.

Olint: ¿Qué opinas de las po-
sibilidades de un buen aceite
extra-virgen de Arbequina en el
mercado americano?

DC: Conozco esta variedad y
su aceite desde hace muchos
años. Como dije anteriormen-
te, fuimos los primeros en im-
portar este aceite a los Estados
Unidos. Estoy profundamente
convencido de que el aceite de
Arbequina es el tipo de aceite
más adecuado al gusto ameri-
cano.

Olint: ¿Qué consejo daría a los
productores de otros países
que quieran colocar sus mar-
cas y aceites en el mercado
americano?

DC: Desde mi punto de vista
exportar a los Estados Unidos
es un poco como exportar al
mercado común. Es un proble-
ma idéntico, sólo que más
grande.
Nosotros somos exactamente
idénticos a Europa. Somos un
país de 50 países diferentes y
cada estado tiene sus particu-
laridades.
Un productor de aceite que
consiga exportar a los Estados
Unidos no debe pensar que se
le solucionen todos sus proble-
mas. Ese es el fallo más gran-
de. Muchos de los productores
que fueron los primeros
exportadores de calidad a los
Estados Unidos hace 10 años,
ya no existen.
Los problemas van a seguir
existiendo, exportar aquí va a
ser más difícil cada año. Con
lo que está ocurriendo ahora,
la aduana cada año se va a
poner un poco más difícil. Yo
ya empiezo a tener un poco de
miedo porque se va a bloquear
todo. O sea, nuestra vida ha ido
complicándose, no facilitán-
dose.
En cualquier caso el mensaje
final sería que produciendo un
producto de calidad a un pre-
cio coherente, no sólo se abren
las puertas del mercado ame-
ricano, sino las de todos los
mercados del mundo si se tra-
bajan.

«Con las técnicas
de producción y
variedades que

se están actualizando
en California, el coste

del producto final
se dispara»

«Para mí hablar de
un precio de $10

el ½ litro (al cliente)
ya empieza a ser

interesante para tener
un nivel de

ventas correcto»
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Para la campaña 2001/2002 y a nivel de
los países miembros de la UE

La producción de aceite
de oliva superará los dos
millones de toneladas

N O T I C I A S

Con los primeros datos
aportados por los prin-
cipales países producto-

res pertenecientes a la Unión
Europea sobre las previsiones
de producción de aceite de oli-
va para la campaña 2001/02, se
puede afirmar que el sector del
olivar se va a enfrentar a un vo-
lumen de aceite entorno a los
2.036.000 de toneladas.

Por países, las primeras esti-
maciones indican que España
va a superar el millón de tone-
ladas, mientras que los produc-
tores italianos afirman que su
producción de aceite se va a
situar en los 558.000 tonela-
das, y la producción de Grecia
en la línea de las 410.000 tone-

AMDPress

ladas. Por último Portugal valora
que la próxima cosecha será de
45.000 toneladas.

En cuanto al consumo de acei-
te de oliva las primeras estima-
ciones apuntan a que dentro
de los países miembros de la
Unión Europea la demanda po-
dría situarse en las 1,8 millones
de toneladas lo que en cierta
medida supone un equilibrio
positivo para los principales
países productores y especial-
mente para España, que este
año volverá a ser el primer país
productor, superando incluso
el volumen de aceite produci-
do en la anterior campaña que
se situó entorno de las 972.000
toneladas.




